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A Guatemala desde Buenos Aires 
 

“recapitulando la historia de mis días 

al emerger del cotidiano sueño de habitarte 

y descubrirme anclado en Buenos Aires en perdido café 

desconsolado 

―escribo y digo 

     en realidad jamás me fui de vos porque te habito 

     porque mi amor te habita 

donde quiera que esté mi amor tiene tu nombre 

donde quiera que estés mi amor te pertenece 

ayer ahora siempre 

hasta la hora de mi muerte 

      AMÉN” 
Gustavo Adolfo Valdés de León; “volveremos!” (1973) 

 
 
 

   “[…] Valdez, su nombre no lo recuerdo, es otro de los poetas 
jóvenes del grupo. Sólo leí una de sus composiciones hechas en 
verso libre y con marcado contenido de lucha social, pero sin esa 
chispa que distingue al auténtico poeta. Es un muchacho de 18 
años, con carácter pícaro de mocoso que se reconoce dentro de 
la edad, a pesar de ciertos brotes de seriedad. Es un carácter 
recto y franco, sin mayores pretensiones políticas pero capaz de 
llegar a tenerlas con el tiempo.”  

 
Ernesto “Che” Guevara en 1954 

       Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica 
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Como saldo de transmisión de un padre a su 
hija puedo decir que me dejó estas enseñanzas: 

dar lugar a lo humano, a lo frágil de la 
humanidad, estar atento a la oportunidad, 
disfrutar de lo “pequeño” de la vida, tener 
presente que el tiempo se acaba y hay que 

aprovecharlo, cuidar la magia, reír, siempre 
reír, trabajar, trabajar con pasión, amar la 

literatura. Y creer en lo bueno de la vida. Creer 
que “el amor es el estado natural del hombre” 

Creer, creer en esto. Creer igual, aunque no sea 
cierto. Gracias Papá. 

 
Ana Patricia Valdés 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014  
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Estimo que además del  análisis científico –político, 

sociológico, inclusive psicológico– el exiliado también 

debe ser examinado desde su subjetividad, atravesada 

por el tiempo inexorable, que no perdona. 
 

Gustavo Valdés 

EXILIO Y POESÍA  

(TEXTO PROVISORIO). Agosto de 2013 

 

 

 

“Es el cementerio un almácigo 

donde los muertos crecen 

con el recuerdo de los vivos.” 
 

Fuga del amor 

Roberto Obregón (1940-c.1970, desaparecido) 
1 

 

 

 

  

                                                             
1 Obregón, Roberto; El arco con que una gacela traza la mañana. Recuento de poesía. Guatemala : Editorial 
Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 2007. Página 59. 
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Gustavo era “un groso, un grande” 

(entiéndase como respetado y admirado). 

 

Beatriz Barrera 

Testimonio Semblanza sobre Gustavo 

 

 

 

 

 

Lamento que no haya escrito su 

historia con las yemas de sus dedos  

 

Jorge Estévez Illescas 

Testimonio Adiós Nonino 
 

 

 

 

 

El presente homenaje in memóriam, es para evitar que la vida y obra de 

Gustavo Valdés quede en la oscuridad para la próxima generación. Es de 

confiar que muchos puedan consultar este documento como material de 

referencia, validar su contenido y actualizar datos, en virtud que él no 

escribió su propia historia. 

 

ABV 
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“salgo de la vida para entrar en la historia” 
 

Getulio Vargas, presidente de Brasil 

Texto en carta manuscrita del 24 de agosto de 1954  
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PRESENTACIÓN 
 

El 9 de noviembre de 2014 ocurrió el lamentable deceso del poeta y diseñador gráfico 

(comunicador visual) Gustavo Adolfo Valdés de León, quien nació en Guatemala el 18 de 

marzo de 1936. Sus restos fueron velados y depositados en un cementerio bonaerense el 

martes 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

Al recibir la noticia desde Argentina, inmediatamente vino a la memoria que cuatro poemas 

de Valdés fueron incluidos en la antología publicada por el también poeta Francisco 

Morales Santos, Los nombres que nos nombran (Volumen II. Guatemala, Tipografía 

Nacional, 1983. Páginas 197 a 199), por lo que seguramente y a sabiendas de violar los 

derechos de propiedad intelectual establecidos en los artículos 43 y 48 de la ―Ley de 

derecho de autor y derechos conexos‖ (Decreto No. 33-98 del Congreso de la República), el 

suscrito autollamado ―editor‖ inmediatamente los transcribió en fecha 13 de noviembre de 

2014 y envió copia a varios amigos residentes en la Argentina (en particular a su hija Ana 

Patricia y a sus hijos Leonardo David y Martín); y Guatemala (a sus hermanos José 

Guillermo y Pedro Pablo). Tal ―reedición‖ posteriormente la subió a un portal web con el 

título Poemas de Gustavo Adolfo Valdés de León (Guatemala 1936-Buenos Aires 2014), 

incluyendo solamente los cuatro siguientes: verificaciones previas al acto de escribir; 

caminos; el mapamundi; y, aparta de mí tu cáliz. Véase: 

https://www.academia.edu/10065511/Poemas_de_Gustavo_Adolfo_Vald%C3%A9s_de_Le

%C3%B3n_Guatemala_1936-Buenos_Aires_2014_.  

 

Empero, la reproducción textual de los cuatro poemas en mención no es suficiente para dar 

a conocer la reseña correspondiente a la vida y obra de Gustavo Valdés. A criterio de este 

―editor‖, quien modestamente ofrece un homenaje in memoriam a través del presente texto, 

se necesita por lo menos explicar qué fue o pudo haber sido de su vida en Guatemala 

durante el período 1936-1954, qué razones lo obligaron a salir al exilio y así salvar la vida 

en septiembre de 1954, qué vicisitudes pudo haber sobrellevado al llegar a Buenos Aires y 

permanecer ahí hasta finales de 1972, regresando al país que lo vio nacer pero solo durante 

un breve período de tres años, saliendo nuevamente y en definitiva hacia la Argentina en 

1976, donde a partir de 1977 empieza a desarrollar su propia carrera como diseñador 

gráfico y cómo aprendió la especialidad prácticamente por su cuenta. Los maestros que 

tuvo a través de los libros estudiados no le aportaron los conocimientos que requería para 

hablar con propiedad de una ―teoría del diseño‖, razón por la cual entre 1999 y 2009 se 

dedica a publicar ensayos sobre la materia, varios de los cuales reúne en un solo cuerpo al 

que intitula Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño (2010). 

https://www.academia.edu/10065511/Poemas_de_Gustavo_Adolfo_Vald%C3%A9s_de_Le%C3%B3n_Guatemala_1936-Buenos_Aires_2014_
https://www.academia.edu/10065511/Poemas_de_Gustavo_Adolfo_Vald%C3%A9s_de_Le%C3%B3n_Guatemala_1936-Buenos_Aires_2014_
https://www.academia.edu/10065511/Poemas_de_Gustavo_Adolfo_Vald%C3%A9s_de_Le%C3%B3n_Guatemala_1936-Buenos_Aires_2014_
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No obstante su larga y productiva carrera académica y docente durante tres décadas, es de 

resaltar que el presente documento trata de incursionar no tanto en la tierra de nadie a la 

que Valdés se refirió en su obra de 2010, sino en los poemas que de él fueron publicados 

como parte del premio obtenido (primer lugar) en el concurso de poesía que con motivo de 

los Juegos Florales Centroamericanos fueron realizados en la ciudad de Xelajú, 

Quetzaltenango, en 1973. 

 

Como algo inusual, Valdés no presentó al jurado calificador un solo poema sino un total de 

19, los cuales reunió con el título SABOR DE GUATEMALA. Al ser publicados, incluyendo 

un único poema (seis páginas) del ganador del segundo lugar, la edición tiene los datos de 

catalogación siguientes: 

 

Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. 

Editor Mélinton Salazar. Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Nota de 

contenido: 1er. Premio: Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. 2do. Premio: 

Bocetos para los discursos de Maximón Bonaparte; Arango, Luis Alfredo. 60 

páginas. 

 

Este ―editor‖, a riesgo de ser calificado de irrespetuoso para con la memoria de Gustavo 

Valdés, se permite observar que SABOR DE GUATEMALA incluida en Poesía (1973) es la 

única obra suya editada en el país. Por tal razón, al igual que el vate nicaragüense Luis 

Alberto Cabrales (1901-1974), podría ser llamado también como ―poeta de un solo libro‖. 

Situación similar le sucedió al bardo chapín José Batres Montúfar (1809-1844), quien 

publicó algunos de sus poemas en los periódicos de la época pero nunca los vio impresos en 

un compendio; fue el historiador José Milla y Vidaurre (1822-1882) quien los recopiló y 

divulgó en edición de homenaje póstumo al año siguiente de su muerte, en 1845. 

 

Sin embargo, el que ahora este ―editor‖ se atreva a incluirlo en la lista de autores que 

califican dentro de la denominación de poeta de un solo libro, no es un baldón contra 

Valdés sino una manera de llamar la atención respecto a que si bien SABOR DE 

GUATEMALA es su unigénita publicación en poesía, con la misma es suficiente para 

reconocer que el contenido de los 19 poemas es tan valioso y denunciante de injusticias 

sociales en la Guatemala de 1973 y lamentablemente las mismas siguen vigentes, por lo 

que bien cabría ubicarlo al mismo tiempo como parte de la lírica en la que Mario Roberto 

Morales clasifica la poesía de Roberto Obregón (1940-c.1970 ‒desaparecido) y Otto René 

Castillo (1936-1967), del que cabe decir que fue amigo de Valdés y este recordó: ―conocí y 

fui amigo ‒y rival, por una patoja‒ de Otto René en aquellos lejanos e irrecuperables días 
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de la Guatemala democrática‖. Décadas después, el nombre del asesinado poeta le fue 

asignado al Teatro al aire libre ―Otto René Castillo‖, el cual se ubica dentro del complejo 

arquitectónico Centro Cultural ―Miguel Ángel Asturias‖. 

 

«París es una fiesta que nos sigue», dicen que dijo Ernest Hemingway (1899-1961), 

novelista norteamericano; sus memorias póstumas llevan como título París era una 

fiesta (1964). No se sabe si Gustavo Valdés expresara algo similar, aunque lo más seguro es 

que a Guatemala no la podía recordar como una fiesta, a sabiendas que en 1973 y desde 

1954 imperaba la más cruel represión sobre aquella parte de la población a la que el 

gobierno de turno suponía que colaboraba con la guerrilla, de ahí que su producción 

SABOR DE GUATEMALA reunida en Poesía (1973) no destile sabores ni expresiones 

festivas sino satíricas contra la injusticia social, económica y política que tiranizaba a la 

ciudadanía en general ‒y en particular, podría agregar Valdés‒ y que se respiraba en el 

ambiente no solo citadino sino también rural. En su poema tribu a la que pertenezco 

advierte que ―más allá de la fiesta de papeles pintados/ […] está sangrando guatemala‖, 

pero a pesar de saber que su patria está envuelta en un torbellino de violencia institucional, 

la recuerda desde Buenos Aires con amor, diciendo en volveremos!: 

 

――escribo y digo 

     en realidad jamás me fui de vos porque te habito 

     porque mi amor te habita 

donde quiera que esté mi amor tiene tu nombre 

donde quiera que estés mi amor te pertenece 

ayer ahora siempre 

hasta la hora de mi muerte 

      AMÉN‖ 

 

En la poesía incluida en SABOR DE GUATEMALA no se trata de alimentos con buen sabor 

y sazón en lo que piensa, va por otros rumbos cuando señala en semana santa en 

guatemala que desde 1524 de ―[…] aquellos años verdes van cuatrocientos cincuenta que 

la sangre/ sabor de guatemala te corona la frente‖, agregando después en final de un día 

perfecto, cual si se tratara de una lotería cantada por un experto: 

 

―corre juega y va jugando la bola de la vida 

rodando va la rueda de la muerte 

—sabor de guatemala—‖ 
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Los 19 poemas que componen la obra SABOR DE GUATEMALA son transcritos 

literalmente en el presente documento ‒sin perjuicio de los derechos patrimoniales del autor 

o sus herederos establecidos en la Ley de derecho de autor y derechos conexos, en virtud 

que la distribución de este texto/homenaje es gratuita‒ con algunas notas a pie de página 

para ilustrar al posible lector que en la Argentina o Guatemala tenga a bien abrir sus 

páginas, comentarlas, criticarlas y cuestionarlas, respecto a situaciones específicas durante 

el período en que fueron escritos, el uso de algunos términos provenientes del lunfardo y 

gaucho argentino, o de localismos propios de la tierra chapina, que Valdés utiliza como 

parte de su peculiar estilo de ―decir las cosas‖. Se advierte desde ya, que los poemas pueden 

ser leídos sin atender dichas notas, pues no se trata de lucir conocimiento sino de apoyar o 

facilitar la lectura e interpretación de algunos giros y modismos idiomáticos o de ubicación 

en tiempo y espacio. 

 

Otra advertencia necesaria es anticipar que en los poemas la grafía utilizada por Gustavo 

Valdés adolece de las reglas gramaticales que se estilan y a veces hasta dañan la 

creatividad. Para él era normal o cuestión de licencia literaria escribir solo con minúsculas, 

aún los nombres propios o de lugares como Guatemala, y sin punto y seguido o aparte para 

diferenciar una oración de otra, amén de aplicar diferente tamaño de sangría en algunos 

fragmentos. 

 

Después de 1973 el poeta de un solo libro, dicho esto con respeto, no publicó verso alguno. 

A partir de 1977, en la Argentina se dedicó de lleno al campo del diseño gráfico (en 

Guatemala durante 1973-1976 se desempeñó como creativo y socio de una agencia 

publicitaria); entre 1978 y 1980 laboró como creativo. Gustavo recuerda, se intuye que con 

orgullo: ―estudié Diseño gráfico en plena adultez‖, pero con un criterio amplio y no 

dogmático, razón por la cual cuestiona la ―teoría‖ (así entre comillas) del diseño en esa 

tierra de nadie donde los dioses y gurús con pies de barro creen que no es necesario leer 

libro alguno pues para diseñar solo se necesita creatividad, ante lo cual él recomienda y 

anticipa con visión de futuro en mayo de 2009:  

 

―las teorías del Diseño deberán ir incorporando a su agenda la reflexión sobre las 

transformaciones que se están produciendo en su objeto de estudio: nuevas formas 

de comunicar, nuevas formas de diseñar la comunicación en términos visuales y 

audiovisuales, nuevas formas de leer e interpretar aquella comunicación, y las 

instituciones de enseñanza de Diseño deberán aggiornar sus currículas.‖ 
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Y resulta ser que el poeta de un solo libro como que abandona la poesía que le era 

connatural desde su juventud y se dedica al campo de trabajo como diseñador gráfico, 

práctica de la que se ve obligado a renunciar después, y no sin cierto disgusto, para 

concentrarse en la docencia. Él comenta al respecto, en mayo de 2009: 

 

―Participé, junto a un nutrido grupo de diseñadores ‗idóneos‘, esto es, sin formación 

universitaria, […] en la fundación de la carrera de Diseño Gráfico en la entonces 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo [Universidad de Buenos Aires] y pasé a 

formar parte del personal docente de la flamante carrera en las ‗cátedras‘ […]. En 

1993 accedí por concurso de oposición y antecedentes al cargo de Profesor Regular 

Adjunto […] y en 1995 el director de la carrera me invitó a organizar una cátedra de 

Diseño I, II y III, con el rango de Profesor Titular Interino. En 1990 me incorporé a 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la recién inaugurada Universidad de 

Palermo, desplegando desde entonces mi actividad en ambas instituciones.‖ 

 

De esta última institución es retirado en 2013 con carácter irrevocable, de una manera poco 

respetuosa para con él, que había sido su cofundador, razón por la cual su fallecimiento el 9 

de noviembre de 2014 no se le debe atribuir solamente al edema pulmonar y cardiopatía 

que se le diagnosticó, sino a su ausencia en la cátedra de comunicación visual en los niveles 

de licenciatura y maestría, que era su pasión y razón de ser, después de la poesía. 

 

Alejado de la docencia el poeta de un solo libro hace el intento de regresar por sus fueros 

en el campo de la lírica y escribe EXILIO Y POESÍA (TEXTO PROVISORIO) en agosto 

de 2013. Un valioso ensayo que desdichadamente queda inédito y puede considerarse para 

fines del texto que ahora tiene el lector en sus manos, como parte de sus ―papeles 

recobrados‖, gracias a que envió una copia del borrador a la socióloga Beatriz Barrera, y 

ahora se da a conocer públicamente ‒con permiso celestial del finado‒, no obstante tratarse 

de un boceto incompleto, toda vez que el bardo chapín lo estaba revisando pero por alguna 

razón no concluyó, quizá aquejado por los síntomas del diagnóstico que los médicos le 

hicieran y que lo llevaran a la hipogeo pero no al olvido de quienes le siguen o le son 

deudos y amigos. 

 

Si en algo vale el presente texto que en calidad de homenaje póstumo este ―editor‖ le rinde 

al grande o CAPO GUSTAVO ADOLFO VALDÉS DE LEÓN, la mejor gratificación será 

que se divulgue y que lo puedan aprovechar en todo o en alguna de sus partes aquellos 

interesados en conocer algo de la vida y obra del poeta de un solo libro, pues quien esto 

escribe no se reserva ningún derecho de autor. Se trata fundamentalmente de dar a conocer 
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particularmente algunos textos de su profusa producción literaria no solo en la poesía sino 

en el diseño gráfico o comunicación visual como él con propiedad lo denominaba. 

 

Un agradecimiento singular se manifiesta hacia quienes en forma confiable, veraz y 

oportuna proporcionaron material de apoyo (documentos, fotografías, mensajes de correo 

electrónico, respuestas a cuestionarios o preguntas específicas ‒algunas un tanto incómodas 

según hayan sido evaluadas por el respectivo recipiendario‒) para poder construir este 

documento de homenaje in memóriam. Empero, los yerros que pudieran haberse cometido 

al momento de procesar, analizar y aprovechar la información y datos recibidos, son 

obviamente responsabilidad exclusiva de quien esto firma. 

 

Cabe anotar que si bien el presente es un texto o documento es un homenaje al poeta, y que 

se trató de ser lo más exhaustivo posible en lo que se refiere a su vida, solamente es posible 

orientarse ―Hacia un esbozo biográfico‖ de lo fue, ocurrió e incluso pudo haber sucedido. 

Hace falta investigación profunda y detallada para completar la biografía. Se recibieron 

datos e información útil, aunque parte de la misma no puede consignarse en estas páginas 

por carecer de precisión y fuentes para verificación y validación, por lo que de exponerlos 

quedarían como simples suposiciones fáciles de derribar por la sana crítica, cuestionar el 

atrevimiento de imaginarse cosas que Gustavo pudo haber hecho o dicho, e incluso calificar 

de ficción cualquier afirmación temeraria que se haga, e incluso de difamación.  

 

Se reitera. El presente documento de homenaje ha sido elaborado con el único propósito de 

ofrecer una reseña o esbozo biográfico de GUSTAVO ADOLFO VALDÉS DE LEÓN, así 

como de la producción en verso del poeta de un solo libro, amén de su obra académica en 

el campo de la comunicación visual, la cual no se examina a detalle por no ser ese el 

objetivo primigenio, sino solamente el de entregar por escrito un homenaje in memóriam. 

Si se logró dicho propósito, será el amable lector quien lo determine. 

 

Ariel Batres Villagrán 

consultabatres@gmail.com 

Guatemala  

 

mailto:consultabatres@gmail.com
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Sabor de Guatemala en Gustavo Valdés de León 
Homenaje in memóriam 

 

I. HACIA UN ESBOZO BIOGRÁFICO 
 

El domingo 9 de noviembre de 2014 falleció en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 

poeta y ensayista Gustavo Adolfo Valdés de León, quien nació en Guatemala el 18 de 

marzo de 1936, siendo hijo de Víctor Manuel Valdés Díaz (1912-1992), catedrático de 

institutos nacionales de educación secundaria, y de Luz Amparo de León Alvarado (1913-

1989), maestra de escuela primaria. 

 

1. Infancia y estudios de educación primaria (1936-1948) 

 
«Educar para la vida, dicen todos. ¿Pero es que el niño no vive su 

vida de niño? […] la escuela está fuera de la vida; la escuela es un 

artificio, más que un artificio, una impostura. La escuela y la vida 

son dos realidades que se enfrentan riñendo la una con la otra.» 

Juan José Arévalo Bermejo (1931) 
2
 

 

Su hermano José Guillermo (n. 1938) jugó fútbol en dos equipos de liga mayor y fue 

seleccionado juvenil en 1956; su otro hermano Pedro Pablo (n. 1952) tiene estudios 

completos en la carrera de ingeniería civil (Universidad de San Carlos de Guatemala) y 

trabaja actualmente en el área de la construcción. Tuvo cinco hermanos más, hijos solo de 

su padre; uno de ellos se llama Erick Vladimir Valdés Gutiérrez, quien vive en Berkeley 

California. 

 

Gustavo recuerda su nacimiento en tribu a la que pertenezco: 

 

―existe 

en algún lugar sobre la tierra 

posiblemente al norte 

del ecuador 

una región llamada guatemala: 

tribu a la que pertenezco 

 

                                                             
2 Arévalo, Juan José; La personalidad, la adolescencia, los valores. Y otros escritos complementarios.  
Guatemala : CENALTEX, Ministerio de Educación, 1985. Página 44. 
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allí la primavera reina día y noche todas las estaciones 

tornase el cielo más azul que nunca 

el viento se demora largamente sobre el paisaje 

allí nací un buen día de 1936 en forma casual 

eso es seguro: 

tribu a la que pertenezco‖ 
3
  

 

Sin embargo, esa tribu de la que forma parte no es lo idílica que pintan los anuncios para 

turistas extranjeros, ni necesariamente la del país de la eterna primavera porque: 

 

―más allá de la fiesta de papeles pintados 

más allá del bullicio de los pájaros en el follaje de utilería 

está sangrando guatemala 

más allá de la orfebrería loca de sus cielos 

está sangrando guatemala 

más allá del azul de sus montañas de su escenografía 

está sangrando guatemala 

más allá de su eterna primavera y de su eterna tiranía 

DIGO QUE ESTÁ SANGRANDO GUATEMALA‖ 
4
 

 

No obstante, el poeta siempre la rememora con cariño e imágenes de tiempos idos: 

 

―y recuerdo que a veces guatemala se venía con flores: 

con tambores con pon con son con ton y son con tún con chirimía con miel 

con zopilote con guaro en el gaznate con culebra de anís con trago de maíz  

con achiote con sol con girasol con chirmol con frijol con atol de elote 

blanco con botas de charol con guacamol con guacamayo con papagayo 

de atitlán con flor de izote con mazapán de amatitlán y pepitoria de colibrí 

la chingada la tiznada la tisana con flor de quiebracajete y el encaje 

de los rehiletes de la feria con arroz y azafrán con bugambilias 

con tán tán quién es con tamal y comal y copal y mecapal 

con tin-marín-de-dos-quién-fué 

                                                             
3 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. Editor Mélinton Salazar. 

Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Nota de contenido: 1er. Premio: Sabor de Guatemala; Valdés, 

Gustavo Adolfo. 2do. Premio: Bocetos para los discursos de Maximón Bonaparte; Arango, Luis Alfredo. 

Página 16. 
4 Idem., página 18. 
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cúcara-mácara-ti-té-ré-fué‖ 
5
 

 

Nótese que en su particular estilo poético, escribe sin comas entre palabras ni punto y 

seguido o aparte, utilizando solamente y de vez en cuando dos puntos; hay palabras o 

conjunto de palabras con signo de admiración en el cierre pero no en la apertura. 

Prácticamente todo con minúsculas donde la mayor parte de las veces hasta el nombre de 

―guatemala‖ lo anota con minúsculas. 

 

Su niñez la pasó en la Guatemala del dictador Jorge Ubico Castañeda (1931-1944) y sus 

remembranzas de la ciudad pasan por la considerada entonces como ―La tacita de plata‖, 

dado el orden y limpieza citadina, donde tirar al suelo de la calle una cáscara de banano o 

de cualquier basura se pagaba con multa o cárcel, más la vergüenza de tener que salir a las 

arterias citadinas ‒custodiado por guardias civiles‒ a hacer limpieza con una escoba y una 

carretilla de mano.  

 

La edad de la inocencia la vivió en una casona con un gran patio, ubicada en lo que antes se 

conocía como el ―Guarda viejo‖ por ser una de las entradas de la ciudad en época colonial, 

donde se encontraba una garita para el registro o captura de quienes ingresaban a la 

pequeña urbe, y que ya en el siglo veinte dejó de ser guardia para convertirse en simple 

recuerdo, como ―Guarda viejo‖ que principia en la conocida como Avenida Bolívar.  

 

La casa donde vivió su infancia quizá fue construida a principios del siglo veinte, de un 

solo piso porque debido a los terremotos de 1917-1918 no era recomendable hacerlo de dos 

o tres niveles. En el poema de lo difícil que resulta ―a veces― escribir dice que 

precisamente para redactar lo que se propone: 

 

―necesitaría hundirme en las raíces de mi árbol genealógico 

rescatar del olvido la vieja casona donde jugué la infancia 

el guarda viejo ese patio con granados las leyendas 

los cuentos […]‖ 
6
 

 

En el mismo poema compara la ciudad de Guatemala y la avenida Bolívar donde estaba su 

casa, con la calle Corrientes en Buenos Aires donde reside en el exilio cuando lo escribe: 

 

 

                                                             
5 Idem., página 21. 
6 Idem., página 27. 
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―yo nací en guatemala en pleno guarda viejo 

y la calle corrientes no tiene la ternura de la avenida 

bolívar que yo camino al filo de las doce‖ 
7
 

 

El muchacho Valdés estudió en escuelas e institutos públicos; dada la situación económica 

de un padre con varios hijos a los cuales mantener y dar educación, por lo menos tuvo la 

posibilidad de inscribirlo y pagar por sus estudios. Siendo así, Gustavo estudió la primaria 

en al menos dos lugares: Escuela Primaria Rural José Batres Montúfar y el Colegio Santa 

Cecilia (Colegio Salesiano Don Bosco), durante los ciclos escolares 1942-43 (gobierno 

dictatorial de Jorge Ubico) al 47-48 (gobierno democrático de Juan José Arévalo Bermejo). 

 

Durante el régimen de Ubico era poco común que un muchacho pudiera asistir a la escuela 

primaria, toda vez que se trataba de un país donde en promedio más del 65 % de la 

población era analfabeta y en algunas regiones rurales (aldeas y caseríos) llegaba al 95 %, 

al extremo que pocos años después, en 1952, el poeta Luis Cardoza y Aragón que 

colaboraba con el gobierno de Arévalo se vio en la necesidad de hacer llegar al país a 

grabadores mexicanos para que enseñaran a los guatemaltecos a elaborar grabados donde se 

divulgara la obra gubernamental ―puesto que con cinematógrafo o televisión no era posible: 

el analfabetismo andaba (optimistamente) en 80%, con regiones de 90% o más.‖ 
8
  

 

Amén del analfabetismo en tiempos de Ubico, el contexto social era altamente conservador, 

donde los artistas y escritores preferían dedicarse a exaltar a los poetas griegos, españoles, 

franceses y de otros ambientes criollistas o campiranos, ya que para proteger su vida no 

podían ni se atrevían referirse a los problemas sociales del país. 
 

  

                                                             
7 Idem., página 28. 
8 Cardoza y Aragón, Luis; El río. Novelas de caballería. Segunda edición. México : Fondo de Cultura 
Económica, 1996 [1986]. Página 735. 
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2. Ambiente cultural durante 1936-1944 

 
 «idealismo, fuga, fuga de todo, añoranza de pasado o esperanza en la 

muerte; he ahí los adjetivos que definen el panorama cultural de la 

dictadura. Vivíamos ignorándonos y asfixiándonos en un ambiente 

letal sin tradición y sin brújula.» 

Jaime Díaz Rozzotto 
9
 

 

En las memorias de Gabriel Martínez del Rosal, quien nació el 20 de marzo de 1922, este 

relata su admiración por Jorge Ubico y de paso recuerda algo del ambiente cultural y de la 

distribución física de la ciudad: 
10

  

 

   ―[…] Yo tendría mis catorce años, en noviembre de 1935-36. En esa época se 

formaban colas, en la sexta avenida allí en la cuarta y quinta calles, en el centro de 

la ciudad. La cola daba vuelta a la manzana, para ir a saludarlo dándole la mano a 

don Jorge, el día de su cumpleaños que era el 10 de noviembre. 

   Yo hice mi cola. Fui a saludar emocionado al presidente Ubico. 

   Para una generación que duró más de medio siglo eran inolvidables los conciertos 

los días 9 y 10 de noviembre. Yo no me los perdía. Eran conciertos al aire libre. En 

una construcción que se hizo en el parque central. Al costado nor-oriente, a esa 

construcción le pusieron el nombre de Concha Acústica. 

   En ese escenario tocaban la marimba Maderas de mi Tierra, una Orquesta 

Sinfónica, posiblemente se llamaba Liberal-Progresista, que era el nombre del 

partido de don Jorge Ubico. 
11

  

                                                             
9 Díaz Rozzotto, Jaime; El carácter de la revolución guatemalteca : Ocaso de la Revolución democrático-
burguesa corriente. México : Ediciones Revista ―Horizonte‖, 1958. Página 31.  
10 Gabriel Martínez del Rosal: Originario del municipio de San Martín Jilotepeque (departamento de 

Chimaltenango); su familia era propietaria de 150 caballerías de tierra, varias de las cuales le fueron 

expropiadas en aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1952, aunque después devueltas durante el 

régimen de la contrarrevolución. Como estudiante de la carrera de derecho en la universidad estatal, fue 

secretario del Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas (CEUA) en 1954 y laboró como 

procurador o notificador de asuntos agrarios en la oligárquica Asociación Guatemalteca de Agricultores que 

se oponía a Arbenz y la reforma agraria. Por haber brindado apoyo y prestado sus tierras al ―ejército de la 

liberación‖, se convirtió en Viceministro de Gobernación durante el período 1954-1957 en el gobierno de 

Carlos Castillo Armas.  
11 Se llamaba Orquesta Liberal Progresista. Cambió su nombre por el de Orquesta Sinfónica Nacional en julio 
de 1944, por acuerdo presidencial emitido por el sucesor de Ubico, el general Federico Ponce Vaides. 
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   También tocaban en la sexta avenida, frente al parque. Para eso ponían sillas de 

metal, en toda la sexta avenida, de toda la longitud de la cuadra, para cualquier 

persona que quisiera ir a oír. Como se entiende yo no fallaba. 

   Para ese momento de mediados de 1930-40 la ciudad de Guatemala era un 

pueblón, muy bonito, muy ordenado. Para que se comprenda su tamaño doy la 

referencia. La ciudad empezaba en el Hipódromo y el cerrito del Carmen; y se 

extendía hasta el Guarda Viejo, 
12

 en una sola calle que era la Avenida Bolívar. Por 

el sur llegaba hasta la 18 calle, así de sur oriente. El poniente era el Guarda Viejo, 

donde terminaba la ciudad. La zona lujosa, exclusiva, de la Villa de Guadalupe eran 

enormes casas, casi afuera de la ciudad. Lo más lejos que se podía llegar era al 

campo de Marte. Allí se acababan las casas. […] 

   Principia, bueno… Guatemala entra a la guerra en 1941. No es sólo un 

documento, el decreto de la Asamblea Legislativa declarando la guerra. Hay más. 

Estados Unidos mandan tres contingentes militares. Construyen tres grandes 

aeropuertos militares, en las costas del océano Pacífico, en el Puerto San José. Aquí, 

en la capital de Guatemala, en la Aurora, la Base Militar. Y en el océano Atlántico, 

en el mar Caribe, en Puerto Barrios. […] 

   La vida, para decirlo sencillo, seguía igual. Las personas seguían con su trabajo, 

sus rutinas, la búsqueda de entretención y diversión. Por eso en Guatemala había 

espectáculos vivos en algunos restaurantes y clubes nocturnos. 

   Esto parece contradictorio, pero en verdad la falta de información, de verdadera 

conciencia, impedía que la población participara, o por lo menos entendiera ¿qué era 

la guerra? Realmente ¿quiénes y por qué estaban luchando? 

   Entonces, un sector de la población los que tenían recursos, asistían a esos lugares 

de diversos nombres como Tennis Club, Casa Blanca, propiedad de Chicuco 

Palomo. Este lugar que quedaba frente al hotel Palace; de eso queda el edificio, en 

la cuarta avenida y doce calle de la zona 1. Queda un fragmento del edificio del 

Casa Blanca. Allí era un lugar distinguido de la época. Las personas iban a bailar, 

tomaban sus traguitos. Había un show, un espectáculo, en el que actuaba y cantaba 

Chicuco. Esta la Orquesta Casa Blanca, que era extraordinaria, formada sólo por 

maestros. Ellos amenizaban las veladas. Debe entenderse que a esos lugares iban 

personas con muchos recursos, porque la inmensa mayoría de la población no 

podían asistir a esos lugares. 

   De igual calidad era el restaurante y club nocturno que se llamaba Ciro‘s, quedaba 

en la esquina del Cine Lux, once calle y sexta avenida de la zona uno. Esquina 

opuesta al cine. Muy cerca estaba el otro gran centro nocturno, El Granada. Había 

                                                             
12 Barrio donde nacerá en 1936 Gustavo Valdés. 
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otros lugares muy escogidos. Sólo cito dos o tres. El Casino Militar, un lugar de 

reuniones, situado en la quinta avenida y once calle. Ahora hay un estacionamiento 

de muchos pisos para carros. Le seguía el club Alemán. Y el más selecto, por 

exclusivo, de todos El Club Guatemala. […] Allí se presentaban en sociedad las 

adolescentes. Entraban de vestido largo, una fiesta solemnísima. Además una fiesta 

alegrísima. Una fiesta de gente muy escogida. ¿Qué pienso yo ahora? Que todas 

esas costumbres se perdieron. […] 

   Todo eso ocurría mientras en Europa, África, Asia y Oceanía se desarrollaba una 

guerra, como no había habido otras. […] 

   Pienso que muchas de esas poblaciones, en el mundo que estaban en guerra. Ellas 

sí sabían por qué luchaban, por qué morían y por qué triunfaron. Sería incompleto 

pensar que sólo hubo guerra y no hubo victorias.‖ 
13

  

   ―[…] Yo quisiera que ni yo, ni quien lea esto piense en el día de hoy. Yo pediría 

que luche por imaginarse una ciudad chiquita, con calles limpias, sin carros, con 

poca gente. Donde casi se conocen todos. Donde por 14 años no ha pasado nada. No 

ha habido manifestaciones, marchas ni concentraciones públicas. Una ciudad sin 

vida política. Todo en paz. Todo en silencio.‖ 
14

 

 

Y cómo era la situación cultural durante 1936-1944, período que le tocó vivir de niño a 

Gustavo –aunque sin darse cuenta aún.  

 

Para describir el ambiente cultural durante la dictadura ubiquista, es mejor trasladar parte 

de la entrevista realizada a Carlos Illescas en 1980, en virtud que sus recuerdos de esa 

época permiten entender por qué varios autores escribieron libros, poemas y documentos 

sin entrar a examinar y mucho menos polemizar con el régimen dictatorial y sus políticas 

de encierro, destierro y entierro. El escritor Carlos Manuel Pellecer (1920-2009) resume el 

período así: ―Es por cierto sombrío el ubiquismo, cuadro político y social donde nuestra 

generación creció. […] Guatemala era una geografía pura.‖ 
15

  

 

Carlos Illescas (1918-1998), poeta, ensayista y guionista de cine y televisión, autor de 

varias obras literarias (poesía y novelas), miembro de la denominada ―Generación del 40‖ y 

dentro de ella del ―Grupo Acento‖. Subsecretario privado del presidente Jacobo Arbenz y 

                                                             
13 López Marroquín, Rubén; El último anticomunista. Gabriel Martínez del Rosal. Guatemala : ARMAR 

editores, 2006 [2004]. Páginas 57 a 61. NOTA: la primera edición 2004 corresponde a Centro para el 

Desarrollo de las Ciencias y Humanidades y Universidad de San Carlos de Guatemala. 
14 Idem., página 77. 
15 Pellecer, Carlos Manuel; Memoria en dos geografías. México : Costa - Amic, 1964. Página 103. 
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cónsul de Guatemala en México; después del derrocamiento de Arbenz se exilió en México 

a partir de julio de 1954. Su nombramiento de cónsul, así como el de Manuel Galich, fue 

dejado sin efecto a principios de dicho mes, de lo cual informó la prensa por medio de una 

nota claramente tendenciosa: 

 

   ―Por disposición de la junta de gobierno ha sido cancelado el nombramiento del 

licenciado Manuel Galich, como embajador de Guatemala ante el gobierno de la 

república Argentina. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del 

sucesor de Galich en ese importante cargo diplomático. 

   También resolvió la junta cancelar en su cargo de cónsul de Guatemala en 

México, a Carlos Illescas, elemento de señaladas tendencias comunistas.‖ 
16

  

 

En México Illescas se volvió famoso debido a los talleres de poesía que realizó en la 

Universidad Nacional Autónoma de México formando nuevas generaciones de poetas 

mexicanos; ocupa el puesto 59 (Pellecer el 6 y Díaz Rozzotto el 34) de la lista 

confeccionada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de 371 ―comunistas‖ en 

1954.
17

 Entre el 1 y 8 de mayo de 1998 visitó Guatemala solamente para recibir la orden 

presidencial «Miguel Ángel Asturias» que le entregó el presidente Álvaro Arzú. El escritor 

y diplomático Enrique Muñoz Meany (1907-1951) lo incluyó como parte de la «Generación 

de 1940» en su Preceptiva literaria (1951). 

 

Las reminiscencias de Illescas, acerca de lo que se leía y cómo era el ambiente cultural en 

Guatemala antes de la Revolución del 20 de octubre de 1944, las cuenta en 1980 como 

testimonio mediante entrevista ante Arturo Arias (Guatemala, 1950), quien en La identidad 

de la palabra/ Narrativa guatemalteca a la luz del Siglo XX (1998), titula el apéndice: 

―Período 1939-1944: antecedentes ideológico-culturales de la revolución guatemalteca. 

Entrevista con Carlos Illescas‖. 

 

A continuación, extractos de dicha entrevista: 

 

   ―A.A.: ¿Cómo describirías, de manera general, el ambiente cultural de la época 

referida? 

                                                             
16 Prensa Libre; Cancelan nombramiento de embajador a Manuel Galich. Guatemala : lunes 5 de julio de 

1954. Página 2. 
17 CIA programa de revisión histórica; Nómina de Comunistas [1954]. Desclasificado en 2003. 
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf  

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf
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   C.I. Para mí es muy difícil describirlo, porque estaba en una edad poco crítica. Sin 

embargo me puedo referir a los periódicos, cuyas páginas editoriales eran el espejo 

y el reflejo de la dictadura ubiquista. De tarde en tarde circulaba cierto tipo de 

información en relación con autores a la moda. Estos autores indudablemente eran 

los del postmodernismo. Recuerdo también las aportaciones de carácter cultural con 

motivo de la guerra española y los periódicos, sobre todo en Nuestro Diario, donde 

por vez primera se mencionó a Unamuno, Ortega y Gasset, García Lorca. […] 

   A.A.: ¿Qué libros se leían en la época de la cual platicamos? ¿Había alguno que 

dominara tu pensamiento en particular? 

   C.I. Bueno, los libros que se leían en esa época yo no sabría decirte, ya que la 

cultura como contacto físico existía sólo para muy pocos elementos. Por ejemplo, 

estoy seguro que los libros que leían el cultísimo Enrique Muñoz Meany y César 

Brañas no eran los mismos que leían otras personas. 

   Para mí, los libros empezaron a ser de una alta significación hacia 1940. […] A 

Luis Cardoza y Aragón yo lo conocí por indicación de Carlos Herrera, que espero 

todavía goce de vida y de buena salud. También a un autor que en verdad nunca me 

gustó: el cronista errante Gómez Carrillo. Estos eran autores que yo tenía cercanos. 

Ya después, por mí mismo, pude conocer a Jorge Luis Borges, que sigue siendo 

asombro y ventura para los jóvenes. Es decir, no lo conocí sólo yo, sino todo mi 

grupo. 

[…] 

   A.A.: ¿Qué conocimiento se tenía en esta época de la plástica? 

   C.I.: Muy pobre, porque ésta estaba más oficializada que la literatura, la cual 

encuentra muchas grietas para poder escapar de un medio determinado. Pero en este 

caso la pintura estaba condicionada por los gustos oficiales y con ciertas tendencias 

al muralismo. Estaban unos señores que practicaron un realismo jicarero, como les 

diría Cardoza, mi maestro: regionalismo, gigantismo, quietismo. 

[…] 

   A.A.: ¿Qué centros culturales (librerías, bibliotecas, cafés, etc.) eran importantes 

para ustedes? 

   C.I.: En cuanto a librerías había una que era tradicional en Guatemala: la librería 

Cordón Hermanos. […] Había otra. De la Riva Hermanos, en donde había mayor 

amplitud editorial. Había la librería Renacimiento que después se transformó en un 

negocio de papelería. Allí se vendían obras científicas muy caras. […] Una muy 

popular de don Luis Asturias, que se llamó El Molino. Distribuía casi todos los 

libros de Sudamérica, sobre todo de Chile. Estuvo también La Argentina, donde se 

vendían las revistas argentinas. […] 
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   Pero la librería que para mí es la más admirable que hubo en Guatemala fue la 

librería Cosmos de don Ernesto Schweinstenner. […] su gran olfato para llevar a 

Guatemala obras verdaderamente novedosas. Allí fue donde encontré el primer 

Borges que llegó a Guatemala, hacia 1941 tal vez […] 

   La Biblioteca Nacional jugó un papel importantísimo en todos nosotros. […] 

Sobre todo nos daba las últimas publicaciones de origen guatemalteco. […] 

   Otra biblioteca era la del Liberal Progresista. Estaba frente a lo que es hoy el 

Mercado Colón. Allí estaban casi todos los clásicos que editó México bajo el 

patrocinio de Vasconcelos. […] 

   A.A.: ¿Y los Tepeu quiénes eran?  

   C.I.: Fueron los miembros de la generación del treinta. Llegaron, como llegan 

todas las generaciones, criticando a la inmediatamente anterior. Empezaron 

practicando un vanguardismo que no acabaron de entender. Todavía estaban 

inmersos en el modernismo. Creo que el más importante de ellos –desde el punto de 

vista poético– fue Oscar Mirón Álvarez, a quien he tratado de leer incluso en estas 

fechas, y realmente me deja frío. No descubro en él la violencia necesaria para 

ostentarse como transformador de un medio literario parecido al guatemalteco 

donde el academicismo era un hecho. Estos no daban la medida, ¿no? Pepe 

Hernández Cobos, Avila Barrios, un Amaya y otros que no recuerdo, esos se han 

perdido. Francamente, casi no se les conoce. Entre los que a mi juicio se salvan está 

Miguel Marsicovetere y Durán. En el teatro tiene una pieza que se llama La mujer y 

el robot que valdría la pena revisar y ver con ojos menos apasionados. 
18

 Además, 

como divulgador de las literaturas extranjeras era formidable. […] Otro que se salva 

es desde luego Paco Méndez. Se rescata de cierta vulgaridad a la cual había llevado 

un García Lorca mal leído. Paco Méndez escribió con Morales Nadler un libro que 

se llama Romances de tierra verde, libro del cual la parte de Paco Méndez es muy 

fresca, muy directa, muy interesante, mientras que el otro señor no fue nunca 

afortunado con la literatura. 

   A.A.: ¿Y ninguno de este grupo tenía preparación universitaria? ¿Qué tipo de 

preparación tenían? ¿Ninguno había residido en el extranjero? 

   C.I.: El único que tenía preparación universitaria era Otto Raúl González que se 

graduó de licenciado muchos años después. Otro que tenía formación no 

universitaria sino técnica, porque era contador, era Guillermo Noriega Morales. Por 

cierto que pintaba para cuentistas. Los demás no llegamos a la universidad por 

                                                             
18 Por fortuna para los interesados, fue reeditada junto con otra de su autoría, así: Marsicovétere y Durán, 

Miguel; El espectro acróbata. La mujer y el robot (Teatro). Guatemala : Editorial Cultura, febrero 2009, 1ra. 
edición. 112 págs. 
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diferentes razones. En mi caso ya fue una cosa deliberada, por auto-imposición o 

deseo. Pero todas, por una u otra razón, era gente bastante culta, con mucha lectura. 

Augusto Monterroso era uno de los más cultos y en una especialidad muy difícil que 

era la literatura castellana. Los famosos clásicos, pues, se mencionan mucho pero 

nadie los conoce realmente. Monterroso sí, los conocía bastante bien, al grado que 

los citaba con alguna propiedad. […] 

   A.A.: ¿Cuán importante fue para ustedes la figura de Alfonso Orantes [(1898-

1985)]? ¿De Miguel Angel Asturias? ¿De Cardoza y Aragón? 

   C.I.: Bueno, son tres figuras completamente diferentes. Alfonso Orantes es una de 

las más veneradas desde aquellas fechas, el geyser de la creación, es una lección 

viva, absoluta, de decoro personal. […] 

   A Miguel Angel Asturias, cuando llegó a Guatemala, lo abominábamos. Lo 

abominábamos porque él no tuvo acceso con nosotros, él no buscó a los jóvenes, 

sino a cierta gente con demasiada tolerancia para la dictadura. En esto lo 

acompañaron algunos de los Tepeus. Entonces para nosotros era una figura 

totalmente negativa a quien más de una vez nos conjuramos para darle un escarnio, 

echarlo en una cuneta o tirarle huevos podridos. No había publicado, desde luego, su 

Señor Presidente y las Leyendas de Guatemala no las habíamos leído. […] El 

Miguel Angel Asturias que conocíamos era el propagandista del ubiquismo a través 

del ‗Diario del Aire‘, y el de declaraciones pro-ubiquistas en el periódico El Liberal 

Progresista. Digo esto porque después para muchos fue el maestro, incluso muchos 

que venían paralelamente con nosotros. Por este lado 
19

 hizo desastres, porque hizo 

folkloristas baratos y todavía los sigue haciendo. 
20

 

   Luis Cardoza es otra cosa. Porque al mismo tiempo que es el maestro de muchos, 

es el compañero también. Es una humanización, un trascenderse. Cardoza estaba 

fuera de Guatemala pero yo lo conocí a través de Mare Nostrum hacia fines de los 

treintas porque me lo proporcionó Guillermo Ibarra y Carlos Herrera, jóvenes 

                                                             
19 Illescas se refiere a México, país donde Asturias vivió un tiempo, publicando allí el 30 de agosto de 1946 su 

Señor Presidente. 
20 Tan difícil de olvidar para algunos la antigua filiación de Asturias con el régimen de Ubico, que en 1973 

Manuel Galich lo calificó de oportunista político por haber formado parte de la delegación guatemalteca que 

asistió a la conferencia celebrada en Caracas (marzo de 1954) para discutir la propuesta norteamericana de 

―defender‖ a cualquier país de América de la amenaza comunista. Véase la exposición de Galich, en la 

discusión de la ponencia presentada por la historiadora cubana: Castañeda de Fuentes, Digna; ―El 

nacionalismo y la lucha contra la dependencia en Guatemala (1944-1954)‖. En: Velásquez Carrera, Eduardo 

Antonio (Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en Guatemala 1944-
1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Página 131. 
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estudiantes de derecho. Además nos llegaban noticias de él como un tipo disidente, 

un poco demoníaco. Lo llegamos a conocer hasta el 44.  

   A.A.: ¿Cómo visualizaban ustedes el llamado ‗problema indígena‘? 

   C.I.: Pues creo que no lo entendíamos. No lo entendíamos porque para entenderlo 

se necesita una serie de elementos que lo sitúa y nosotros solo respondíamos con la 

emotividad. Nos percatábamos de su terrible sumisión y creíamos que mucho acto 

literario o estético tenía que tener el fondo indigenista. Lo viene a fortalecer, desde 

luego, el Aprismo. Por otro lado, nunca pensamos en los indígenas como 

constituyentes de una nacionalidad. Pensábamos como occidentales, que valíamos 

más que ellos. Pero no me gustaba la literatura servilmente indigenista de un 

Samayoa Chinchilla o un Samayoa Aguilar o los poemas de Meneses que creen que 

escribir como hablan el castellano los indígenas es literatura. Es el jicarismo que 

llama Luis Cardoza. 

   A.A.: ¿Tenían ustedes una línea ideológico-política precisa, o bien reaccionaban 

instintivamente contra la dictadura? 

   C.I.: Sí, claro, era una reacción instintiva en contra de la dictadura, romántica, 

aunque conscientes de la opresión de la cultura. Por otro lado, por cuestiones de 

buen gusto era ya imposible estar con el ubiquismo. Además, por oposición al grupo 

que nos precedió, el grupo Tepeu. Esto nos llevó a constituirnos en la antítesis.‖ 
21

 

 

Carlos Illescas exalta a Tito Monterroso, no porque fuera su cuñado, sino por lo grande que 

era este, a pesar de su baja estatura física. Acerca de Augusto Monterroso (1921-2003), su 

capacidad para escribir en pocas palabras grandes cuentos y fábulas, deviene seguramente 

del siguiente perfil: 

 

   ―Tito buscaba siempre la palabra justa, era un perfeccionista, un verdadero 

orfebre. 

   —Yo no escribo —decía—, sólo corrijo. 

   Otra vez declaró: 

   —Uno es dos: el escritor que escribe, que puede ser malo, y el escritor que corrige 

(que debe ser bueno). A veces de los dos no se hace uno y es mejor todavía ser tres, 

si el tercero es el que tacha sin siquiera corregir. 

   Amaba a los grandes poetas. 

   —El buen ritmo de una buena prosa —afirmaba—, procede casi siempre de la 

lectura de poetas. 

                                                             
21 Arias, Arturo; La identidad de la palabra/ Narrativa guatemalteca a la luz del Siglo XX. Guatemala : 
Artemis-Edinter, 1998. Extracto de páginas 236 a 253. 
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   Era tímido Tito, pero llevaba su timidez con gran inteligencia. Detestaba hablar en 

público y no le gustaban las entrevistas.‖ 
22

 

 

Así como para el entrevistado Illescas, cuando Miguel Ángel Asturias llegó a Guatemala 

proveniente de París lo abominaban porque según su criterio no se relacionó con los 

jóvenes, sino con gente tolerante a la dictadura y, aunque había publicado sus Leyendas de 

Guatemala, pero todavía no El Señor Presidente, lo consideraban propagandista del 

ubiquismo a través de su radioperiódico ―Diario del Aire‖, y por más de algún artículo a 

favor de Ubico en el periódico ―El Liberal Progresista‖; de igual manera escritores 

contemporáneos se refieren a esta etapa difícil en la ética del futuro Premio Nobel en ese 

entonces. Uno de ellos es el abogado, historiador y genealogista Ramiro Ordóñez Jonama 

(1945-2014) quien reseña lo siguiente para 1944: 

 

   ―Los voceros de los sectores a quienes se bautizó como ubicoponcistas trataban de 

minimizar la popularidad de Arévalo, cuyos partidarios reclamaban la actitud que 

aquellos asumían en los medios de información que estaban bajo su control. En El 

Libertador, órgano del Partido Frente Popular Libertador, del 9 de septiembre de 

1944, bajo el título de ‗Los procederes de Diario del Aire sorprenden al público‘, al 

comentar la forma en que Miguel Ángel Asturias, director de dicho radiodiario, se 

había referido al recibimiento que tuvo el doctor Arévalo a su llegada a Guatemala, 

decía: ‗¿Por qué?... Porque su información sobre la llegada del doctor Juan José 

Arévalo, si no mal intencionada, parece preparada por un niño o por un aficionado, 

pero nunca por un hombre de las capacidades del licenciado Miguel Ángel 

Asturias… Basado en la falsa y triste información que dio el Diario del Aire en su 

perifonema del medio día de hoy, con respecto a la llegada del doctor Juan José 

Arévalo, parece que no es portavoz apolítico puesto que se nota en esta ocasión el 

deseo de restarle importancia a la gran popularidad del doctor Arévalo, entre los 

radioescuchas de los departamentos. Para los habitantes de la capital no importa 

puesto que fuimos testigos oculares‘.‖ 
23

 

 

En 1941 se dio la reelección de Ubico con el apoyo incondicional de la Asamblea Nacional 

Constituyente: 

 

                                                             
22 Alegría, Claribel; Mágica tribu. España : Editorial Berenice, 2007. Páginas 38 a 39. 
23 Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Prólogo de Alejandro Maldonado Aguirre. Guatemala : 
Editorial Artgrafic Internacional, 2012. Página 149.  
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   ―[…] Hasta nuestro novelista de estatura universal, Miguel Ángel Asturias, que ya 

llevaba varios años de trabajar en los borradores de lo que sería El señor presidente, 

en actitud sumisa prefirió decir: ¡Sí señor presidente!‖ 
24

 

 

Injusta la acusación porque lo anterior no lo pudo haber dicho como diputado, cargo que 

asumió a partir de 1942 en representación del departamento de Huehuetenango. 

 

Respecto a la declaración de Carlos Illescas en cuanto a que Asturias prácticamente actuaba 

y decía cosas en favor del gobierno en ―‗Diario del Aire‘, y el de declaraciones pro-

ubiquistas en el periódico El Liberal Progresista‖, debe recordarse que el líder obrero 

Arcadio Ruiz, quien en 1944 era el Secretario de la Sociedad de Artes Gráficas (sindicato), 

afiliada a la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), sin ser tal su propósito 

da cuenta de la inquina contra Asturias y Diario del Aire:  

 

―El 3 de noviembre fue nuestra primera sesión general del mes, a la cual asistieron 

como trescientas personas. […] 3er. punto: lectura de correspondencia, donde leo, 

entre otras notas, un agradecimiento a Diario del Aire, radioperiódico que nos había 

ayudado directamente en nuestros boletines, citaciones y propaganda sin cobrarnos 

un centavo y en la junta directiva creímos que era necesario un agradecimiento 

escrito en toda forma. Pero en esos últimos días estaba recibiendo ataques dicho 

radioperiódico, por su actitud pasiva en tiempos de Ponce y por eso la nota 

mencionada cayó como una bomba y después de una violenta discusión, se trataba 

de imponerme un voto de censura como secretario de dicha entidad. Entonces nació 

de la discusión un examen sereno de la actitud de los pocos periódicos escritos que 

circulaban. No incluyendo los periódicos de partido ni revolucionarios que habían 

brotado de la lucha, sólo nos quedaban El Imparcial que se salvaba por la valiente 

actitud de don Alejandro Córdova, y Nuestro Diario… Al solo nombre de este 

periódico alguien dijo que hasta las máquinas de escribir fueron allí poncistas, 

exceptuando los artículos de los periodistas adolescentes, que salvaron al periódico 

de que no fuera alfombra de Ponce. Entre los nombres de estos periodistas jóvenes 

recuerdo que se mencionó a Alvaro Contreras Vélez, Torón España y otros dos, de 

los cuales uno fue director del periódico en esos días.‖ 
25

  

                                                             
24 Idem., página 180. 
25 Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944-1950. Prólogo de Luis 

A. Carrillo. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1993. Con estricto 

apego al original, cuyo título fue: Fermentos de lucha. Hambre y miseria. Tipografía Nacional, 1950. Página 
172. 
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Gustavo Valdés evoca en de vuelta al hogar, que cuando tenía entre 9 y 12 años de edad 

escuchaba ―Diario del Aire‖ y seguramente le impactaron ‒por lo poético‒ ―las frases 

radiales/ guatemala tierra del sol de las bellas mujeres y de la marimba/ flor de pascua en la 

cintura de américa‖; 
26

 en la ―columna vertebral de américa‖ dice también en Carta abierta 

al Señor Intendente de Quezaltenango. 
27

 Y es que Asturias sí tuvo la abierta intención de 

hacer un diario pero más que difundir noticias por la radio, este tendría un sentido poético 

que la gente repetía (caso de Gustavo Valdés) como se hace con los anuncios a fuerza de 

escucharlos, se graban en la memoria y son hasta recitados. 

 

   ―—Llegué a reflexionar y cabalmente el diario tenía una agilidad poética. 

Procurábamos hacer un diario poético. Por ejemplo, decíamos al principio: 

«Difunde La Voz de Guatemala, en Guatemala, el país de la asidua primavera», o 

«difunde la Voz de Guatemala, en Guatemala, jaula de pájaros, ramo de flores, cesto 

de frutas». Luego, mi compañero Soler y Pérez decía, por ejemplo, un anuncio de 

los relojes Omega. El comenzaba: «Times is money…» y yo añadía: «Cambiaron el 

viejo refrán moro / el tiempo es polvo de oro / colmillos de elefante y plumas de 

avestruz.» 

   La gente repetia las frases que nosotros decíamos, o sea, que la poesía penetraba. 

Además, como no tenía toda la gente dinero para comprar el periódico y que había 

una mayoría de analfabetos, sucedía que las posibilidades de la radio eran inmensas 

por ponerse la radio en todas las plazas de los pueblecitos y municipalidades de 

Guatemala para oír la Radio Nacional en la que alquilábamos los mejores 

espacios.‖
28

  

 

Entre otras, las frases repetidas por la gente eran las siguientes:  

 

―[…] Guatemala, flor de Pascua en la cintura de América! ¡Guatemala, país de la 

asidua primavera! ¡Guatemala, paloma blanca en nido de esmeraldas! ¡Guatemala, 

donde el año se compone de doce abriles! ¡Guatemala, tertulia terrestre de lagos 

azules! ¡Guatemala, volcanes indios, montañas mengalas, ciudades españolas! 

¡Guatemala, perlada de lluvia en tardes de abril! ¡Guatemala, Águila cautiva, garibal 

                                                             
26 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 34. 
27 Idem., página 44. 
28 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. San José, Costa Rica : Editorial 
Universitaria Centroamericana (Educa), 1976 [1974]. Página 93. 
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de los señores catchiqueles! ¡Guatemala, imán de estrellas en las noches claras! 

¡Guatemala, hada madrina del quetzal! ¡Guatemala, madre de las lluvias, abuela de 

los ríos navegables! ¡Guatemala, novia del sol!‖ 
29

  

 

En 1945 Asturias partió a México donde laboró profesionalmente como periodista y a la 

vez como agregado cultural en la embajada de Guatemala en dicho país; regresó por quince 

días el 3 de junio de 1946 acompañando a una delegación de colegas mexicanos de la 

«Revista Hoy», que visitarían Centroamérica con él de guía. El 15 de dicho mes parten para 

El Salvador. En sus declaraciones no menciona la próxima publicación de «El señor 

presidente», que saldrá el 30 de agosto. 
30

 En 1952 publica Alto es el Sur [Canto a la 

Argentina]; La Plata, Argentina: Talleres Gráficos Moreno, 1952. 

 

En enero de 1953 Asturias llega a Francia donde ocupa el puesto de Ministro Consejero en 

París, el cual desempeña hasta el mes de agosto pues es nombrado embajador en El 

Salvador. Al regresar por corto tiempo al terruño ofrece declaraciones varias y el periódico 

mural ―Alerta!‖ publica parte de sus palabras, en el contexto de la anunciada intervención 

norteamericana que ya había empezado en forma mediática para concretarse por la fuerza 

de las armas al año siguiente: 

 

«Mientras los voceros de la United Fruit Company, desacreditan en 

el exterior a Guatemala y piden la intervención del imperialismo, 

Miguel Ángel Asturias, compatriota nuestro y destacado escritor del 

universo que acaba de regresar de Francia, nos cuenta que en Europa 

y en los países de América que ha visitado, el nombre de Guatemala 

es querido y respetado, por ser uno de los pocos pueblos del mundo 

donde existe hoy, una auténtica democracia y una profunda 

aspiración hacia el progreso y la liberación económica. ―Dice 

Asturias: ―Llego a mi patria, con el amor de siempre y con el orgullo 

de guatemalteco de hoy.‖» 
31

  

 

                                                             
29 Sáenz, Jimena; Genio y figura de Miguel Ángel Asturias. Buenos Aires, Argentina : Editorial Universitaria 

de Buenos Aires, 1974. Página 94. 
30 El Imparcial; Miguel Ángel Asturias en la capital. Con periodistas de México. Guatemala : martes 4 de 

junio de 1946. Páginas 1 y 7. 
31 Secretaría de Propaganda y Divulgación de la Presidencia; Guatemala de HOY: es patria de libertad y de 
grandeza. Guatemala : Adelante! Periódico Mural.  No. 86. 29 de octubre de 1953. 
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Y ese orgullo por su patria es el mismo que dos años atrás había cantado en sus versos 

inspirados en la lengua latina del poeta Horacio: 

 

―¡Patria del ansia! ¡Patria del ufano 

país de la fortuna que es mudanza, 

de la fidelidad de blanca mano, 

del sustento de ausentes, la esperanza! 

 

De la necesidad, yugo inhumano, 

nos salvas tú, la que jamás descansa, 

la que vuelve la espalda al soberano 

por sonreír al peón en su labranza. 

 

Mi plegaria, Deidad del pie injurioso, 

es la del caracol que al mar escapa, 

la del que goza y sufre si es dichoso, 

 

porque sin tu favor estos festines 

exequias son. Cambiante humano mapa 

de las nubes y tú en los confines.‖ 
32

  

 

En 1965 Asturias le cuenta a Luis Harss (Chile, 1936) por qué razón llegó a Guatemala en 

1953: 

 

«Arbenz expropió algunas tierras que pertenecían a la Bananera. […] Y las cosas se 

precipitaron. […] Indudablemente, la invasión de Guatemala estaba ya proyectada. 

Arbenz me cablegrafió a París pidiéndome que volviera y me envió como 

embajador a El Salvador (1953). Era un puesto difícil, porque se esperaba que la 

invasión de Castillo Armas, apoyada por los Estados Unidos, llegara a través de la 

frontera salvadoreña. Yo logré arreglar las cosas de manera que Castillo Armas no 

pudiera pasar por allí. Tuvo que entrar por Honduras, por una región inhospitalaria y 

montañosa. Llegó con ochocientos hombres, alquilados y prestados, algunos de 

                                                             
32 Asturias, Miguel Ángel; Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre temas de Horacio. Buenos 
Aires, Argentina : Ediciones Botella al mar, 1951. Página 11. 
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Honduras, otros de Santo Domingo, unos pocos españoles, panameños y 

venezolanos y algunos guatemaltecos.» 
33

 

 

Similar comentario le hará al poeta y ensayista Luis López Álvarez (España, 1930) cuando 

en larga entrevista concedida durante varios días del verano de 1973, rememore: 

 

   ―—Me necesitaba Arbenz en El Salvador por ser país en el que yo tenía muchos 

amigos. Pensaba que enviándome de embajador se evitarían fricciones con ese país. 

Además yo debía impedir que El Salvador se convirtiese en base de acción contra el 

régimen progresista que se iba instaurando en Guatemala. Hay que darse cuenta que 

Arbenz era, sobre todo para los países de América Central, una especie de mal 

ejemplo. Los Estados Unidos ayudan y contribuyen a derrocar a Arbenz porque, 

entre otras cosas, es la muestra de cómo un país podía salvarse y mejorarse como lo 

estaba haciendo Guatemala. En cuanto lo vieran palpablemente otros países de 

Centroamérica, podían producirse revoluciones iguales a la nuestra. 

   A mí no se me oculta que, al escogerme Arbenz para ir a la Embajada de 

Guatemala en El Salvador, me daba una de las más grandes muestras de confianza 

en su gobierno democrático y popular.‖ 
34

  

   ―Cuando se empezó a ver venir la intervención del imperialismo americano a 

través de manos mercenarias, se temía en Guatemala que pudiese intentarse un 

golpe contra el gobierno revolucionario de Arbenz a partir del territorio 

salvadoreño. Por eso es uno de los motivos de mayor orgullo para mí que ese 

gobierno me haya buscado para enviarme a El Salvador, que era el país fronterizo 

por donde habían escogido penetrar las tropas mercenarias de Castillo Armas para 

derrocar al gobierno constitucional de Arbenz. Entrando por la frontera salvadoreña, 

era posible atribuir a una sublevación popular lo que sólo habría sido invasión 

facilitada por la frontera llana y la carretera de fácil acceso. 

   […] Las fuerzas contrarrevolucionarias no encontraron, pues, en El Salvador 

posibilidades de atravesar el país camino de Guatemala. Tuvieron que cambiar sus 

planes, concentrándose en Tegucigalpa para invadir Guatemala a partir del territorio 

hondureño, lo cual ya no les fue tan fácil, pues tuvieron que atravesar montañas, 

                                                             
33 Harss, Luis; Los nuestros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2014 

[1966]. Páginas 104 a 105. 

Luis Harss vivió en Guatemala entre 1959 y 1960. Idem., página 402. 
34 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. Op. Cit., página 124. 
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dando tiempo a que se demostrase palpablemente ante el mundo entero que se 

trataba de una invasión.‖ 
35

  

 

Estando en su cargo en El Salvador, Asturias fue designado como miembro de la 

delegación guatemalteca que asistió a la 10a. Conferencia Interamericana realizada del 1 al 

28 de marzo de 1954 en Caracas, cuyo tema central fue la supuesta intromisión comunista 

en el hemisferio; la resolución 93 de la conferencia estableció que: ―Se condenan las 

actividades del movimiento comunista internacional, por constituir una intervención en los 

asuntos americanos‖. La propuesta del texto fue presentada por Estados Unidos, y en la 

votación obtuvo 17 votos a favor, uno en contra (el de Guatemala), y dos abstenciones 

(México y Argentina). Con base en dicha resolución EEUU tuvo la excusa perfecta para 

invadir Guatemala y propiciar el derrocamiento de Arbenz, mediante su renuncia como 

presidente. ―aquí en Guatemala‖ el escritor y periodista colombiano Manuel Mejía Vallejo 

(1923-1998) tuvo a bien entrevistar a Miguel Ángel, conversando sobre su novela El señor 

presidente (1946), del sarampión folklórico que aquejaba a varios novelistas, así como del 

colonialismo literario. La entrevista fue publicada en el suplemento literario de ―El 

Tiempo‖ de Bogotá, Colombia, y reeditada en ―El Imparcial‖ de Guatemala el sábado 12 de 

junio de 1954. 

 

En materia política y su relación con la literatura, Asturias responde al periodista Mejía que 

en la 10ª Conferencia: 

 

   ―—Confirmé entonces —nos habla— mi idea de dos corrientes actuales en la 

cultura americana: la primera, impulsada por Estados Unidos y resultante de un 

poder económico que proporciona facilidades y que busca soluciones culturales en 

un plan técnico y de aplicación de sistemas casi matemáticos, por no decir 

mecánicos, a fin de producir hombres cultos; la segunda corriente, 

hispanoamericana, aún sin proponérselo como herencia de culturas europeas 

trasegadas en mejor forma entre nosotros, da nacimiento a un humanismo del que tal 

vez aún no nos damos cuenta por falta de perspectivas. Dentro de estos aspectos se 

movió la parte cultural de la conferencia buscando siempre la fórmula conciliatoria 

para que al fusionarse en lo mejor que tienen esas dos corrientes, den por resultado 

mayor incremento de nuestra cultura.  

   […] Soy amigo de Jorge Zalamea; aquí en Guatemala escribió su «Regreso de 

Eva». Es un gran señor, una gran cultura. 
36

‖ 
37

  

                                                             
35 Idem., páginas 129 a 130. 
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Tal parece que Asturias regresó a Guatemala, en su calidad de embajador en El Salvador, 

posiblemente para consultas diplomáticas que incluyeron informar sobre los resultados de 

la 10a. Conferencia Interamericana, además de recorrer parcialmente el país y enterarse de 

la situación. Sin embargo, es de deducir que el domingo 27 de junio de 1954 salió de 

regreso a San Salvador y al brindar declaraciones no tuvo en cuenta, o quizá lo obvió a 

propósito en sus declaraciones a los periodistas, que esa noche Jacobo Arbenz ya había 

renunciado entregando el mando al coronel Enrique Díaz. Leídas sus palabras a la prensa, 

60 años después, da la impresión que aviesamente mintió, se expresó en lenguaje 

diplomático no pudiendo decir lo que realmente pasaba; ya sabía de la renuncia pero… 

Mejor no incurrir en disquisiciones y proceder a transcribir literalmente lo que dijo el 27 y 

que fuera publicado en la mañana del 28, cuando ya todo había pasado. 

 

   ―SAN SALVADOR, (INS). — Ayer regresó en automóvil procedente de 

Guatemala el embajador guatemalteco, licenciado Miguel Ángel Asturias, quien en 

conferencia de periodistas expresó que ‗desde la capital de Guatemala hasta la 

frontera reina una absoluta tranquilidad‘. 

   Agregó: ‗Los campesinos se dedican a sus negocios, reparando también las 

carreteras‘. 

   A continuación pidió: ‗Ruégoles destacar en los periódicos el crimen que se 

comete con Guatemala, mediante bombardeos contra las ciudades abiertas donde 

mueren mujeres y niños indefensos‘. 

   El funcionario diplomático alegó asimismo que su gobierno ‗no ha cerrado las 

puertas a una acción por el comité interamericano de paz, dependiente de la 

organización de estados americanos, sino que pidió que la comisión, esperera a que 

se cumpliera la resolución de las Naciones Unidas‘. Añadió a continuación: ‗No 

obstante que el consejo instó a los países comprometidos en el ataque internacional 

contra Guatemala, los asaltos continúan‘. 

   Asturias señaló luego que en lo concerniente a la acción militar guatemalteca, ‗que 

el ejército nacional llevará a cabo las operaciones conforme al plan elaborado por el 

estado mayor del ejército‘, agregando: ‗La moral de las tropas es magnífica; yo 

recorrí el frente desde Puerto Barrios hasta ciudad de Guatemala. Ha habido 

cruentas batallas con terribles pérdidas de los invasores. Ha habido numerosos 

prisioneros. El ejército invasor, si acaso tuvo un frente, éste ha quedado convertido 

                                                                                                                                                                                          
36 El periodista y escritor colombiano Jorge Zalamea (1905-1969) recorrió Centroamérica de 1925 a 1927. Su 

obra de teatro El regreso de Eva (1927) la publicó en Costa Rica. 
37 Mejía Vallejo, Manuel; Entrevistas literarias. Miguel Ángel Asturias. Guatemala : El Imparcial, sábado 12 
de junio de 1954. Páginas 9 y 10. 
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en grupos de guerrillas que defienden su vida mientras ganan la frontera hondureña, 

acosados de cerca por nuestros efectivos militares‘.‖ 
38

 

 

En cuanto al amor que Asturias expresa a Guatemala en sus declaraciones de octubre de 

1953, será el mismo que exactamente veinte años después manifieste Valdés de León en su 

poema volveremos! ―donde quiera que esté mi amor tiene tu nombre/ donde quiera que 

estés mi amor te pertenece‖ 
39

  

 

Los poetas Otto René Castillo (1936-1967) –amigo de Gustavo Valdés– y Manlio Argueta 

(El Salvador, 1935) tuvieron en alta estima a Miguel Ángel Asturias. De la época cuando 

Castillo se encontraba exiliado en la ciudad de San Salvador y formaba parte de la 

«Generación comprometida» junto con Argueta: 

 

   ―[…] Este hecho estuvo acentuado, recuerda Manlio, por el hecho de que  Miguel 

Ángel Asturias —a quien Otto consideraba su maestro— era funcionario de la 

Embajada de Guatemala en El Salvador y, a la vez, la poetisa Clementina Suárez 

(cuyas relaciones sentimentales con Asturias han hecho época en el pintoresco 

anecdotario de los escritores centroamericanos, según ella misma las relata) era 

funcionaria de la Embajada de Honduras en El Salvador. Pues bien, los jóvenes 

poetas comprometidos asistían a tertulias con los dos maestros, y de esa relación fue 

que Otto y el grupo adoptó la máxima asturiana de que ‗el poeta es una conducta 

moral‘. 
40

 

 

Para Iván Uriarte (nicaragüense, poeta y doctor en literatura), prologuista de los poemas de 

Castillo, esa máxima fue quebrantada por Asturias, quizá en virtud de haber aceptado ser 

                                                             
38 Prensa Libre; Miguel Ángel Asturias habla de la magnífica moral de nuestras tropas. Declaración a la 

prensa salvadoreña. Guatemala : lunes 28 de junio de 1954. Página 2.  
39 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 32.  
40 Morales, Mario Roberto; La ideología y la lírica de la lucha armada. Análisis de sentido en la producción 

significante de un conjunto literario guatemalteco: Otto René Castillo y Roberto Obregón: 1960-1970. 

Guatemala : Segunda edición. Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, 2011 [Editorial 

Universitaria de Guatemala, 1994]. Páginas 179 a 180, 191, 192 (cuestionamiento de Roque Dalton para 

quien el nombre de Lenin fue vilipendiado por Asturias después de habérsele otorgado el Premio Lenin de la 
Paz en 1965) y 412 ―la juventud es una conducta moral‖. 
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embajador de Guatemala en Francia durante el período 1966-1970, sin conocer que lo hizo 

siguiendo la recomendación que le hiciera el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 
41

  

 

En 1944 Valdés de León tenía apenas ocho años de edad (como se especificó supra, durante 

los ciclos escolares de 1947 a 1948 estudiaba todavía en la escuela primaria), razón por la 

cual hubiera sido ocioso preguntarle en vida qué recordaba él sobre el gobierno de Ubico, 

así como tampoco pedirle opinión respecto a cómo vio la renuncia del dictador el 1 de julio 

de ese año y los 108 días del gobierno de Federico Ponce Vaides que le siguió hasta su 

derrocamiento el 20 de octubre del glorioso 1944, cuando inician los diez años de 

―Primavera democrática en Guatemala‖.  

 

Su juicio sobre el régimen ubiquista y de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo 

Arbenz Guzmán durante 1944-1954, lo formará mediante el proceso de análisis que efectúe 

años después en sus ensayos académicos. 
42

  

                                                             
41 Uriarte, Iván; ―Prólogo‖. En: Castillo, Otto René; Vámonos patria a caminar. Antología poética. Prólogo y 

selección de Iván Uriarte. Nicaragua : Esquipulas Zona Editorial, 2013. Página 4. 
42 Sobre la dictadura de Jorge Ubico Castañeda (1931-1944) véase:  

Ardón F., J. Enrique; El señor general Ubico. Guatemala : Comercial Tipográfica, 1968. 

Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Guatemala : Tipografía Nacional, 1984. 

Batres Villagrán, Ariel; Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo –Reseña de libro–. Publicado el 2 
de septiembre de 2013 en; http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/09/02/tiempos-de-jorge-ubico-en-

guatemala-y-el-mundo-resena-por-ariel-batres-villagran/. 

Batres Villagrán, Ariel; Jorge Ubico redivivo. Publicado el 11 de noviembre de 2012 en 

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2012/11/11/jorge-ubico-redivivo-ensayo-de-ariel-batres-villagran/ ;y 

el 21 de septiembre de 2010 en http://ca-bi.com/blackbox/?p=4221 

León Aragón, Óscar de; Caída de un régimen: Jorge Ubico--Federico Ponce : 20 de octubre de 1944. 

Guatemala : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO–, 1995. 

Morales, Baltasar; La caída de Jorge Ubico : derrocamiento de una tiranía. Segunda edición. Guatemala : 

Tipografía Nacional, 1958. Notas: Aporte del Partido Social Democrático a la historia de Guatemala. Reseña 

de la gesta cívica de junio de 1944. 

Sabino, Carlos; Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo. Guatemala : Fondo de Cultura 
Económica, 2013. 

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/09/02/tiempos-de-jorge-ubico-en-guatemala-y-el-mundo-resena-por-ariel-batres-villagran/
http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/09/02/tiempos-de-jorge-ubico-en-guatemala-y-el-mundo-resena-por-ariel-batres-villagran/
http://elmundodefacundo.wordpress.com/2012/11/11/jorge-ubico-redivivo-ensayo-de-ariel-batres-villagran/
http://ca-bi.com/blackbox/?p=4221


 43 

3. Ambiente cultural en la década 1944-1954 

 
«la propaganda ‗yanqui‘ contra nosotros: comunistas, cazadores 

de hombres, satélites de Moscú, dictadores rojos, cáncer americano, 

ladrones de una revolución popular y nacional, etc., etc., …» 

Manuel Galich López  
43

 
 

El ingeniero Ricardo Arguedas Martínez, Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas 

durante el gobierno de Kjell Laugerud García (1974-1978), recuerda cómo era la ciudad de 

Guatemala en 1944, cuando él tenía 20 años de edad. Vale mencionar que Gustavo Valdés 

era apenas un niño de 8 años y seguramente recorrió las calles y lugares de la mano de su 

padre, descritos por Arguedas: 

 

   ―Las calles de la ciudad eran, en su gran mayoría, adoquinadas o empedradas en el 

casco central y de tierra en los barrios o colonias periféricos. Sólo la Avenida 

Bolívar, la séptima y la doce, conectaban el centro con el sur de la urbe. Las 

Calzadas Aguilar Batres, la Roosevelt, la San Juan, la José Milla y Vidaurre…, no 

habían sido construidas, como tampoco el Trébol y el Boulevard Liberación. 
44

 

   Carreteras angostas de dos carriles comunicaban la Ciudad de Guatemala con 

Amatitlán, la Antigua Guatemala y el Occidente y Oriente del país. No había Ruta al 

Atlántico y un camino estrecho y sinuoso conducía a Sanarate, El Progreso, Zacapa 

y Gualán… y a veces, hasta a Los Amates. 
45

  

   Los edificios más altos eran de dos o tres pisos; el Palacio Nacional (que fue 

inaugurado el 10 de Noviembre de 1943) y el edificio de la Dirección General de la 

Policía, destacaban por su majestuosidad. 

   Dos o tres radiodifusoras. No habían transistores, ni radios portátiles. No había 

televisión. Y tres eran los periódicos diarios que veían la luz, a saber: El Imparcial, 

Nuestro Diario y El Liberal Progresista. Hablo obviamente de diarios del tipo 

noticioso. 

                                                             
43 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala/ Arévalo y Arbenz: dos hombres contra un imperio. Argentina : 

Elmer Editor, 1956. Página 347. 
44 Al final de la Avenida Bolívar quedaba el Guarda Viejo, lugar donde nació Gustavo Valdés, y a pocos 

metros de este lo que posteriormente se conocería como el Trébol. 
45 La Ruta o carretera al Atlántico fue uno de los tres principales proyectos que inició el gobierno de Jacobo 
Arbenz. En 2011 dicha carretera fue designada con su nombre. 
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   No había sido construido el Estadio Mateo Flores, ni las edificaciones y canchas 

adyacentes; 
46

 el Estadio Escolar (localizado donde ahora están las oficinas centrales 

del Crédito Hipotecario Nacional) era nuestra máxima instalación deportiva. 

   Las salas de cine, tales como el Lux, el Palace y el Capitol, 
47

 cobraban 

treinticinco o cincuenta centavos por la entrada en domingos, que eran los días de 

estreno. Los mejores cigarrillos, los Víctor y los Club, costaban veinte centavos por 

cajetilla…, los Montecarlo diez y los Payasos, muy populares, cinco. Por una 

gaseosa se pagaban cinco centavos y por una cerveza Gallo, quince. Y por el pasaje 

los buses ¡ya cobraban! los famosos cinco centavos. 
48

  

   Los ‗Fuertes‘ de San José y de Matamoros (cuarteles militares) ocupaban sus 

viejas instalaciones…; la Guardia de Honor, ya había dejado su viejo edificio de la 

5ª Avenida entre 7ª y 8ª Calles (donde ahora está la Biblioteca Nacional) y hacía un 

par de años que estaba instalada en un nuevo y más amplio cuartel, construido en el 

sitio que fue sede del Escuadrón de Caballería. El Jefe de Día y su ayudante, 

montando en no muy briosos caballos, aún recorrían las calles de la ciudad en visita 

de instalaciones militares. 
49

  

   Los bachilleres egresaban del Instituto Nacional Central de Varones, 
50

 del de 

Quetzaltenango, la Antigua Guatemala y Chiquimula, del Colegio de Infantes, de la 

Escuela Preparatoria, del Instituto Modelo… y un par de promociones, del Liceo 

Francés. Los maestros de educación primaria se graduaban en la Escuela Normal; 

los de educación rural en la Uruguay; y las maestras del Instituto Normal Central de 

Señoritas, el histórico ‗Belén‘… y en unos pocos colegios privados. Los militares, 

oficiales graduados de la Escuela Politécnica, podían ingresar a la Facultad de 

Ingeniería y si querían hacerlo a otra Facultad, tenían que completar estudios y 

                                                             
46 Fue erigido durante la administración de Juan José Arévalo, e inaugurado en diciembre de 1950. 
47 Los tres cines ya desaparecieron. En el caso del edificio del cine Lux, lugar donde era tradicional realizar la 
―Velada‖ de la ―Huelga de dolores‖, una semana antes del inicio de la semana santa, y donde se elegía al 

―Rey Feo Universitario‖, fue vendido a la Agencia de Cooperación Española en 2012, entidad que lo remozó 

y actualmente es un centro cultural administrado por dicha institución. 
48 Seguramente el autor coloca entre signos de admiración lo referente al cobro de cinco centavos, porque en 

1983 cuando escribe estaba reciente la famosa manifestación popular cuyo eslogan decía ―5 sí, 10 huelga‖, 

por el pretendido aumento al precio del pasaje en 1978, que devino en quema de buses hasta lograr que el 

Estado subsidiara dicho precio. De todos modos, con el tiempo este se incrementó y en la actualidad cuesta el 

equivalente a US$ 0.15 y el subsidio se mantiene por poco más de US$ 100.0 millones anuales. 
49 La ―Guardia de Honor‖ fue el primer cuartel atacado por el grupo liderado por el mayor Francisco Javier 

Arana, al final de la noche del 19 y madrugada del 20 de octubre de 1944, de donde tomaron tanques y armas 

para sitiar el Palacio Nacional, bombardear el castillo de San José y lograr la rendición del fuerte Matamoros. 
50 De este egresó con tal diploma Gustavo Valdés en 1953. 
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obtener el diploma de bachiller en alguno de los centros educativos que ya he 

mencionado. 

   Así, más o menos, se vivía en aquel entonces. Se vestía bien…, se usaba saco y 

corbata, algunos hasta sombrero… y se caminaba mucho a pie. 

   La vida era tranquila e intranquila (esto suena a perogrullada)…, pero vivíamos lo 

que en el caló popular se conoce como una ‗calma chicha‘…, pues algo estaba, algo 

tenía que estar en cocción.‖ 
51

  

 

El ambiente cultural de la década 1944-1954 fue completamente distinto al que recuerda el 

anticomunista Gabriel Martínez del Rosal, o bien el poeta Illescas sobre el período 1939-

1944. Lo que vivió Otto René Castillo puede considerarse similar para Gustavo Valdés, 

pues nacieron el mismo año y fueron compañeros en el Instituto Nacional Central para 

Varones durante la secundaria: 

 

   ―Según Carlos Zipfel y García, amigo personal y poeta de la generación de Otto 

René, la revolución democrático-burguesa les entregó libertades e inquietudes que, 

después de las largas dictaduras liberales, constituyeron un estímulo sin precedentes 

en la historia del país. Y es que es claro que los artistas se organizaron en el marco 

más amplio de la enorme y vigorosa organización sindical, campesina y gremial que 

fortalecía el proceso revolucionario. Además, el gran impulso institucional a la 

producción cultural tuvo que haber sido determinante, ya que se crearon la 

Dirección General de Bellas Artes, el Ballet Guatemala, el Coro Guatemala, la 

Editorial del Ministerio de Educación, además del Instituto Indigenista Nacional, el 

Instituto de Antropología e Historia y la importante Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos. 
52

 Entre las publicaciones literarias impulsadas por el 

gobierno, destacan la Revista de Guatemala 
53

 y la Revista Saker-ti, editada por el 

grupo literario del mismo nombre, que sería decisivo —como marco de influencia 

— en la formación literaria de Otto René. 

   Las ideologías vigentes en la época eran: el indigenismo, entendido como un 

integracionismo ladinizante que consistía en absorber al indio dentro de la cultura 

                                                             
51 Arguedas Martínez, Ricardo; Vivencias del 44. Consideraciones varias, logros, fracaso y conclusiones. 

Guatemala : s.e., 1983. Páginas 10 a 11. 
52 El Imparcial; Mañana empiezan a hablar los humanistas. Solemnemente ábrese hoy la Facultad. 

Guatemala : lunes 17 de septiembre de 1945. Página 1. 

El Imparcial; Primera piedra de una facultad. Guatemala : lunes 17 de septiembre de 1945. Página 3. 

El Imparcial; Aspectos inaugurales de la Facultad de Humanidades. Guatemala : martes 18 de septiembre de 

1945. Página 1. 
53 Fundada y dirigida en 1945 por Luis Cardoza y Aragón.  
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ladina, y que era una ideología gubernamental; el arevalismo, que expresaba el 

sentimiento popular de simpatía hacia Juan José Arévalo, entendida su figura como 

la de un líder humanista-espiritualista; y, en general, el civilismo —o ideología de la 

creencia en las libertades civiles y democrático-burguesas. El grupo Saker-ti hace 

literatura enarbolando estas ideologías y creando imaginerías poéticas barrocas y 

populistas de gran apasionamiento lírico, nacionalistas y de fondo 

latinoamericanista. En América Latina ocurrían desarrollos políticos e ideológicos 

similares al de Guatemala, como el aprismo peruano, el peronismo argentino y el 

cardenismo mexicano, por ejemplo.‖ 
54

 

 

En forma resumida el economista Eduardo Antonio Velásquez Carrera da cuenta de los 

artistas que sobresalían o se iniciaban en las distintas ramas culturales, varios de los cuales 

son mencionados en el presente documento, resaltados con negritas, como parte de los 

perseguidos, capturados, exiliados o asesinados por las hordas anticomunistas a partir de 

julio de 1954. Dice dicho autor: 

 

«Bendita ciudad, de maldita historia (XXVII parte) 

   En el país de aquellos años, los gobiernos revolucionarios promovían la cultura y 

el arte, y se sentía la búsqueda de la identidad guatemalteca. 

   Los pintores, escultores, dramaturgos, literatos, cuentistas, novelistas y poetas ―del 

ciclo revolucionario‖, comenzaron a despuntar con la generación del cuarenta, del 

siglo pasado. Hay que recordar que el enorme poeta chileno Pablo Neruda, estuvo 

en la ciudad de Guatemala en 1942, la primera vez, visitando a su amigo, Miguel 

Ángel Asturias, a quien había conocido en París. Fue en esta ocasión, que el 

abarrotero y poeta Alfredo Martínez –padre de Severo– tuvo la oportunidad de 

conocer al bardo chileno, por causa del vodka que los escritores pidieron a su 

abarrotería y que él sabiendo para quienes era, les ofrendó como regalo. El joven 

novelista Miguel Ángel Vásquez se desempeñaba por aquellos días como secretario 

del futuro Nobel de Literatura de 1967. 
55

 Aquí, Neruda, posteriormente ganador del 

                                                             
54 Morales, Mario Roberto; La ideología y la lírica de la lucha armada. Op. Cit., páginas 189 a 190. 
55 Miguel Ángel Vásquez actuó de secretario particular de Miguel Ángel Asturias, de 1941 a 1945. Vásquez, 

Miguel Ángel; Las voces de la memoria. Anécdotas y recuerdos no revelados en la vida de Miguel Ángel 

Asturias. Guatemala : Editorial Óscar de León Palacios, 1999. 

Ganó el concurso de poesía organizado para conmemorar en 1945 el primer aniversario de la revolución, con 

el poema ―Cuatro instantes de la Revolución‖; se le dio el título honorífico de ―poeta de la revolución‖. El 

Imparcial; Vencedores en la Lid Literaria. Guatemala : lunes 22 de octubre de 1945. Pág. 6. Vásquez, Miguel 

Ángel; Cuatro Instantes de la Revolución. Guatemala : El Imparcial, sábado 20 de octubre de 1945. Página 3. 
Salió al exilio en septiembre de 1954, asilándose en Uruguay. 
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premio Nobel en 1971, escribió que ―Guatemala, tiene olor a caoba‖. Neruda 

retornaría a esta bendita ciudad en 1950, invitado por el gobierno de Arévalo 

Bermejo, para encontrarse con los jóvenes creadores del país y con ―la Guatemala 

de los perfectos lagos‖. 

   Ya batían sus alas poetas como Otto Raúl González, Rafael y Edmundo Zea 

Ruano; cuentistas como Augusto Tito Monterroso y José Pepe Hernández Cobos; 

novelistas como Mario Monteforte Toledo y Miguel Ángel Vásquez;  

dramaturgos como Manuel Galich y Carlos Illescas. Los patojos del Saker-Ti, 

―Amanecer o alborada‖ en kaqchikel, comenzarían a realizar sus sueños artísticos, 

más tarde guiados por Luis Cardoza y Aragón, quien fundó La Revista de 

Guatemala. Era Cardoza y Aragón, junto a Miguel Ángel Asturias, luminarias del 

arte guatemalteco conocidas ya en el exterior. Entre ellos, se incluían los poetas 

Huberto Alvarado, Julio Fausto Aguilera, Melvin René Barahona, 
56

 Raúl 

Leiva, Werner Ovalle López, Olga Martínez Torres, Abelardo Rodas Barrios y 

Rafael Sosa, quien fuera también filósofo. Los pintores Miguel Ángel Ceballos 

Milián, Adalberto de León Soto, Jacobo Rodríguez Padilla, Guillermo Grajeda 

Mena y Juan Antonio Franco. Escritores como Carlos Navarrete, Óscar Arturo 

Palencia, Roberto Paz y Paz, Orlando Vitola, Enrique Palmer, José María López 

Valdizón, José Enrique Torres y René Augusto Flores. Y músicos como José 

Arévalo Guerra, Manolo Herrarte y Jorge Álvaro Sarmientos. 
57

 Otros artistas e 

intelectuales como Arturo Martínez, Roberto Cabrera, Óscar Edmundo Palma, 

Arqueles Morales y Hugo Barrios Klee, también fueron miembros de este grupo. 

Autores noveles como Guillermo Noriega Morales, Carlos Navarrete, Roberto 

Díaz Castillo y otros más, comenzaron a escribir por aquellos años. Los pintores, 

seguidores de Carlos Mérida y de Humberto Garavito empezaban con sus 

primeros pinitos, muchos de ellos becados por la revolución para perfeccionarse, en 

los Estados Unidos de América y en Europa. Otros pintores y muralistas como Rina 

Lazo, retornaron al país. Para honrar la raíz indígena de Guatemala, se creó el 

Instituto Indigenista Nacional, dirigido por el distinguido maestro José Castañeda 

Medinilla. Los eventos de la llamada masacre de Patzicía, perpetrada en los inicios 

                                                             
56 Amigo de Gustavo Valdés. En Exilio y poesía (texto provisorio), inédito al mes de agosto de 2013, Valdés 

le dedicó un par de párrafos e insertó un fragmento de su poesía. 
57 También amigo de Gustavo Valdés. Jorge Sarmientos fue uno de los exiliados del 9 de septiembre de 1954, 

viajando en el mismo avión que Gustavo hacia Buenos Aires. Esto es: su amistad databa de más de cuatro 

décadas. Debe haberle dolido en el alma no poder asistir al concierto de su amigo cuando este llegó a dicha 

ciudad en 2012, no obstante que él había contactado a la embajadora de Guatemala en Argentina para que se 
le dieran todas las facilidades al músico y director de orquesta sinfónica. 
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del proceso revolucionario, todavía estaban y están frescos en la memoria colectiva. 

Ese secular odio a lo aborigen, continuaba vigente y reincidente. 
58

 

   En el país de aquellos años, los gobiernos revolucionarios promovían la cultura y 

el arte y se sentía la búsqueda de la identidad guatemalteca. El arte, la política, la 

economía y la sociedad eran un hervidero que estaba pariendo una nueva Nación.»
59

 

 

  

                                                             
58 Esta masacre o conflicto entre indios y ladinos ocurrida el 21 de octubre de 1944, es parcialmente relatada 

por el escritor Dante Liano (Guatemala, 1948), en El misterio de San Andrés. México : Editorial Praxis, 1996. 

Páginas 326 a 386. 
59 Velásquez Carrera, Eduardo Antonio; Bendita ciudad, de maldita historia (XXVII parte) Guatemala : 

elperiódico, martes 10 de febrero de 2015. Edición digital en 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20150210/opinion/8303/Bendita-ciudad-de-maldita-historia-(XXVII-
parte).htm Resaltado propio. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20150210/opinion/8303/Bendita-ciudad-de-maldita-historia-(XXVII-parte).htm
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150210/opinion/8303/Bendita-ciudad-de-maldita-historia-(XXVII-parte).htm
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4. Adolescencia y estudios de educación secundaria y universitarios (1949-1954) 

 
«El año terminó con las pomposas graduaciones de Bachilleres en Ciencias y 

Letras. Más de uno paseó triunfal el título, bajo el brazo, en largas caminatas por la 

6ª Avenida. Muchos creían que la palabra Bachiller era mágica y auténtica 

expresión de sabiduría. Todavía no sabíamos que se nos hubiese podido aplicar el 

viejo decir universitario: ‗Maestro en Artes, borrico en todas partes‘. Algunos 

avizorábamos que la cultura vive más allá de los títulos, pero en fin, aquel cartón 

era el sésamo ábrete frente al pórtico de la Universidad.» 

Carlos Martínez Durán 
60

  
 

Concluye Gustavo la educación primaria y también lo que ahora se denomina como el ciclo 

básico de la educación, siendo inscrito en el Instituto Nacional Central para Varones, en el 

cual se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en 1952. En dicho centro educativo 

también estudiaba el poeta Otto René Castillo, el que en 1954 se convertiría en Presidente 

de la Asociación de Estudiantes de Postprimaria y como tal, señalado de comunista por el 

gobierno de Carlos Castillo Armas inmediatamente después de que asaltara el poder con 

ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en julio de ese año. 

 

Al igual que Castillo, Gustavo ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

(conocida también como Facultad de Derecho) de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en 1953, y formó parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho. 

Seguramente aquí participó en actividades políticas que lo convirtieron en un perseguido a 

partir de julio de 1954. 

 
 

Gustavo Valdés a los 17 años de edad 

Carné de primer año carrera de Derecho  

Universidad de San Carlos de Guatemala 

13 de mayo de 1953 
 

 

 

Su carné de estudiante universitario está fechado al 13 de mayo de 1953, de cuando tenía 

17 años y obviamente que en 1954 continuó asistiendo a clases, pero en julio de ese año… 

el acabose de sus sueños en Guatemala. 

 

                                                             
60 Martínez Durán, Carlos; Tiempo y substancia del estudiante eterno. Guatemala : Imprenta Universitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1956. Página 50. 
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Durante el período de su adolescencia en Guatemala, Gustavo posiblemente tuvo varias 

novias o por lo menos amores fugaces o escolares ‒quién sabe si hasta con alguna de sus 

maestras‒ donde recibió una ―prueba de amor‖ que años después ―todavía arde‖, 

participando en la manifestación popular del uno de mayo, ―Día del trabajo‖.  

 

Tales añoranzas las describe en me acuerdo: 

 

―aquella guatemala de la adolescencia 

la del primer primero de mayo que salimos con todos 

los muchachos 

la de la filosofía que me amaba con los ojos 

anegados de llanto 

la del álgebra que me besaba con los labios 

roídos de logaritmos 

la del suave amor 

la de la verde tarde 

la del largo combate que todavía 

arde‖ 
61

 

 

Y en cuanto a novias y amistades, al escuchar el poema ―Aquí sólo queremos ser humanos‖ 

de Otto René Castillo, en la versión interpretada con música de orquesta por el baladista 

guatemalteco Fernando López, Valdés comentó: 

 

―Emocionante, en especial porque yo conocí y fui amigo ‒y rival, por una patoja‒ 

de Otto René en aquellos lejanos e irrecuperables días de la Guatemala 

democrática‖ 
62

 

 

Y claro, a su amigo Otto René lo conoció desde sus tiempos en el Instituto Nacional 

Central para Varones, amistad que se acrecentó en la Facultad de Derecho y en la 

Asociación de Estudiantes de la misma. 

  

                                                             
61 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 23. Se encuentra también en: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Volumen II. 

Guatemala : Tipografía Nacional, 1983. Páginas 197 a 199. 
62 Mensaje de correo electrónico de Gustavo Valdés para Beatriz Barrera, fechado el 14 de noviembre de 
2012. 
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Pero además de recordar la rivalidad con Castillo ―por una patoja‖ (muchacha), a Valdés 

indudablemente le llegó al fondo del corazón que su antiguo amigo se refiriera a los 

exiliados en los versos de ―Sólo queremos ser humanos‖, cuando expresa: 

 

―Aquí no lloró nadie. 

Aquí solo queremos ser humanos. 

Recordarle la patria al desterrado 

para verlo revolcarse en la nostalgia.‖ 
63

  

 

Obviamente que su ―primer primero de mayo‖ como Gustavo lo escribe en me acuerdo, 

debió haber ocurrido aproximadamente en 1950 o poco después, siendo ya adolescente de 

catorce o quince años. Como referencia, tómese en cuenta que el ―primer primero de mayo‖ 

que se conmemoró en Guatemala después de los casi catorce años de dictadura de Jorge 

Ubico, ocurrió en 1945. Por iniciativa de Luis Cardoza y Aragón el Congreso de la 

República lo declaró oficialmente como ―Día de los trabajadores‖ en ese año. El uno de 

mayo de 1947 el presidente Juan José Arévalo presentó a la población el primer Código de 

Trabajo aprobado por Decreto 330 del mismo Congreso. 

 

Dentro del marco cultural descrito para el período revolucionario, ya de joven Gustavo 

Valdés se inscribe en la única universidad del país en ese entonces, la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (esta recupera su autonomía por decreto de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno el 1 de diciembre de 1944), específicamente en la Facultad de Derecho; también 

participa en la Asociación de Estudiantes de la misma y adicionalmente ocupa el cargo de 

secretario del Frente Universitario Democrático (FUD). Suficientes blasones como para ser 

señalado de comunista por el régimen de Castillo Armas, debiendo suspender sus estudios y 

actividades en Guatemala para salvar la vida por medio del doloroso exilio. 

 

Como lo explican los libros de historia, Jacobo Arbenz renuncia como presidente el 27 de 

junio de 1954. Los hechos ocurridos días antes son magníficamente descritos en su crónica, 

por Ernesto Guevara de la Cerna, a posteriori más conocido como el Che Guevara, quien en 

su Diario señala un propósito personal: ―Desde hoy trataré de escribir el diario todos los 

días y acercarme algo a la realidad política de Guatemala‖. 
64

 Él residía en el país desde el 

23 de diciembre de 1953, deambulando por ahí, esperando que le dieran un trabajo fijo de 

                                                             
63 Castillo, Otto René; Poemas. Colección La Honda. La Habana, Cuba : Casa de las Américas, 1971. Página 

164 ss. 
64 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 
México : Ocean Sur, 2012 [2007]. Página 45.  
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médico que nunca logró por el trámite burocrático de tener que presentar copia certificada o 

autenticada de su título de médico graduado en la Argentina. Estuvo asilado en la embajada 

del 9 de julio al 10 de septiembre de 1954, aunque por ser ciudadano argentino no tenía esa 

calidad sino la de huésped y por ello su nombre nunca figuró en las listas de asilados ni 

tuvo que partir hacia Buenos Aires con todos los exiliados; al salir de la misma realiza unas 

cuantas visitas de cortesía a sus amigos chapines, un viaje de recreo al lago de Atitlán y el 

17 de septiembre con destino a México a donde llega el 18. 

 

Al Che Guevara le piden que escriba un artículo sobre Guatemala; posiblemente a 

mediados de marzo 1954 redacta el siguiente texto, 
65

 donde anota: ―Caracas espera las 

ponencias que den cauce a las intromisiones más o menos descaradas‖. Esta es la base para 

que este ―editor‖ suponga que lo preparó en la segunda quincena del mes de marzo de 1954 

cuando la 10a. Conferencia Interamericana aún no había concluido, cuya resolución final 

fue: ―Se condenan las actividades del movimiento comunista internacional, por constituir 

una intervención en los asuntos americanos‖, aprobada por 17 votos, el de Guatemala fue 

en contra y las abstenciones de México y Argentina. Como mientras estuvo en el país 

Guevara nunca consiguió empleo fijo como médico en ningún hospital público, que era su 

firme deseo y petición ante Alfonso Solórzano, gerente del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, con el ministro de Salud Pública, con el coronel Miguel García Granados 

e incluso conversó del tema con Alfonso Bauer País, es posible que dicho artículo lo haya 

entregado para su publicación pero al ser revisado se ganó el sambenito de infiltrado 

peronista, toda vez que las relaciones entre el gobierno de Arbenz y el de este, no estaban 

como ser calificadas de amistosas. 

 

Originalmente el texto fue insertado por su padre don Ernesto Guevara Lynch en Aquí va 

un soldado de América (Barcelona, Editorial Plaza y Janés, marzo de 2000), después de 

encontrarlo dentro de una caja con libros y otros papeles que el Che le había enviado días 

antes de abandonar Guatemala, antes de salir para México, a donde llegó el 18 de 

septiembre de 1954. Esto es: nunca fue publicado, quizá por su contenido que de pasada y 

sin querer queriendo criticaba a Jacobo Arbenz, y directamente a los partidos que se 

peleaban entre sí, aunque todos se decían democráticos, situación que aprovecha la UFCo 

para atizar el fuego e invocar al Departamento de Estado norteamericano su ayuda, pues le 

habían quitado más de una tercera parte de las tierras que poseía en aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria, así como los cafetaleros a quienes también se les había expropiado parte 

de sus fincas con tierras sin cultivar. La conferencia celebrada en marzo de 1954 en 

Venezuela, donde se ―discutió‖ y aprobó la propuesta-orden de John Foster Dulles de 

                                                             
65 Idem., página 89.  
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―defender‖ a cualquier país de América de la amenaza comunista, donde las voces del 

canciller de la democracia Guillermo Toriello y de Manuel Galich fueron silenciadas por el 

voto de la mayoría, llevan al Che a augurar un futuro inmediato nada halagüeño, el que 

lamentablemente se cumplió:  

 

El dilema de Guatemala fue que se perdió el norte y mientras los partidos políticos 

luchaban por conservar o repartirse parte del escaso poder que tenían dentro de las esferas 

gubernamentales, el Tío Sam trabajaba a la sombra y después de abril abiertamente en 

contra de Arbenz. 

 

―el dilema de guatemala 
66

  

por Ernesto Guevara de la Serna 

 

   Quien haya recorrido estas tierras de América habrá escuchado las palabras 

desdeñosas que algunas personas lanzaban sobre ciertos regímenes de clara 

inspiración democrática. Arranca de la época de la República Española y su caída. 

De ella dijeron que estaba constituida por un montón de vagos que solo sabían bailar 

la jota, y que Franco puso orden y desterró el comunismo de España. Después, el 

tiempo pulió opiniones y uniformó criterios y la frase hecha con que se lapidaba una 

fenecida democracia era más o menos: «allí no había libertad, había libertinaje». Así 

se definía a los gobiernos que en Perú, Venezuela y Cuba habían dado a América el 

sueño de una nueva era. El precio que los grupos democráticos de esos países 

tuvieron que pagar por el aprendizaje de las técnicas de la opresión ha sido elevado. 

Cantidad de víctimas inocentes han sido inmoladas para mantener un orden de cosas 

necesario a los intereses de la burguesía feudal y de los capitales extranjeros, y los 

patriotas saben ahora que la victoria será conquistada a sangre y fuego y que no 

puede haber perdón para los traidores; que el exterminio total de los grupos 

reaccionarios es lo único que puede asegurar el imperio de la justicia en América. 

   Cuando oí nuevamente la palabra «libertinaje» usada para calificar a Guatemala 

sentí temor por esta pequeña república. ¿Es que la resurrección del sueño de los 

latinoamericanos, encarnado en este país y en Bolivia, estará condenado a seguir el 

camino de sus antecesores? Aquí se plantea el dilema. 

   Cuatro partidos revolucionarios forman la base en que se apoya el gobierno, y 

todos ellos, salvo el PGT, están divididos en dos o más fracciones antagónicas que 

disputan entre sí con más saña que con los tradicionales enemigos feudales, 

olvidando en rencillas domésticas el norte de los guatemaltecos. Mientras tanto la 

                                                             
66 Así en la edición de la cual se transcribe.  



 54 

reacción tiende sus redes. El Departamento de estado de los EU o la United Fruit 

Company, que nunca se puede saber quién es uno y otro en el país del norte ‒en 

franca alianza con los terratenientes y la burguesía timorata y chupacirios‒ hacen 

planes de toda índole para reducir a silencio al altivo adversario que surgió como un 

grano en el seno del Caribe. Mientras Caracas espera las ponencias que den cauce a 

las intromisiones más o menos descaradas, 
67

 los generalitos desplazados y los 

cafetaleros temerosos buscan alianza con los siniestros dictadores vecinos. 

   Mientras la prensa de los países aledaños, totalmente amordazada, solo puede tañir 

loas al «líder» en la única nota permitida, aquí los periódicos titulados 

«independientes» desencadenan una burda tempestad de patrañas sobre el gobierno 

y sus defensores, creando el clima buscado. Y la democracia lo permite. 

   La «cabecera de playa comunista», dando un magnífico ejemplo de libertad e 

ingenuidad, 
68

 permite que se socaven sus cimientos nacionalistas; permite que se 

destroce otro sueño de América. 

   Miren un poco hacia el pasado inmediato, compañeros, observen a los líderes 

prófugos, muertos o prisioneros del APRA del Perú; de Acción Democrática de 

Venezuela; a la magnífica muchachada cubana asesinada por Batista. Asómense a 

los veinte orificios que ostenta el cuerpo del poeta soldado, Ruiz Pineda; a las 

miasmas de las cárceles venezolanas. Miren, sin miedo pero con cautela, el pasado 

ejemplerizante y contesten, ¿es ese el porvenir de Guatemala? 

   ¿Para eso se ha luchado y se lucha? La responsabilidad histórica de los hombres 

que realizan las esperanzas de Latinoamérica es grande. Es hora de que se supriman 

los eufemismos. Es hora de que el garrote conteste al garrote, y si hay que morir, 

que sea como Sandino y no como Azaña. 
69

 Pero que los fusiles alevosos no sean 

empuñados por manos guatemaltecas. Es necesario no tener blandura, no perdonar 

traiciones. No sea que la sangre de un traidor que no se derrame cueste la de miles 

de bravos defensores del pueblo. La vieja disyuntiva de Hamlet suena en mis labios 

a través de un poeta de América-Guatemala: «¿Eres o no eres, o quién eres?». Los 

grupos que apoyan al gobierno tienen la palabra.‖ 
70

  

 

                                                             
67 Se trata de la conferencia celebrada en Caracas (1 al 28 de marzo de 1954) para discutir la propuesta 

norteamericana de ―defender‖ a cualquier país de América de la amenaza comunista.  
68 Crítica contra Arbenz y su gobierno.  
69 Nota 1 a pie de página en el texto que se transcribe: ―Establece un paralelismo entre Augusto César 

Sandino, revolucionario nicaragüense, asesinado vilmente y Manuel Azaña, presidente de la República 

española en 1936, quien claudicó alevosamente.‖ 
70 Idem., páginas 148 a 150.  
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Si en marzo de 1954 para el Che Guevara la situación de Guatemala pintaba mal, pues 

―Cuatro partidos revolucionarios forman la base en que se apoya el gobierno, y todos ellos, 

salvo el PGT, están divididos en dos o más fracciones antagónicas‖, fue porque los líderes 

del Partido Guatemalteco del Trabajo (partido comunista legalizado en 1949 y suprimido el 

28 de junio de 1954, aunque continuó en la clandestinidad hasta diciembre de 1996) sí 

tenían claro lo que se esperaba de la Revolución de Octubre. Por tal razón, en noviembre de 

dicho año el futuro líder guerrillero le escribe a su madre desde México: 

 

   ―Los comunistas no tienen el sentido que vos tenés de la amistad, pero entre ellos 

lo tienen igual o mejor que el que vos tenés. Lo vi bien claro a eso, y en la 

hecatombe que fue Guatemala después de la caída, donde cada uno atendía solo el 

sálvese quien pueda, los comunistas mantuvieron intacta su fe y su compañerismo y 

es el único grupo que siguió trabajando allí. 

   Creo que son dignos de respeto y que tarde o temprano entraré en el Partido, lo 

que me impide hacerlo más que todo, por ahora, es que tengo unas ganas bárbaras 

de viajar por Europa y no podría hacer eso sometido a una disciplina rígida.‖ 
71

  

 

Claro que nunca fue a Europa. En 1956 conoce a Fidel Castro y… la historia tiene la 

palabra. 

 

Por tratarse de la vívida relatoría de un joven extranjero que a sus 23 años examina algunas 

razones para la forzada entrega del poder, donde premonitoriamente indica que su opinión 

se refiere a vicisitudes políticas que en esos días ya correspondían a la historia, a 

continuación se transcriben extractos de lo que explicó en su diario, correspondiente a 

hechos que van de mediados de junio, pasando por el 9 de julio cuando se asiló en la 

embajada de Argentina en Guatemala e inclusive el 2 de agosto cuando ocurrió la rebelión 

de los cadetes. Entre historia política del país y su situación personal como extranjero y a la 

vez asilado en la embajada, el Che describe: 

 

   ―Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo que por 

primera vez se da en mis notas. Hace días, aviones procedentes de Honduras 

cruzaron las fronteras con Guatemala y pasaron sobre la ciudad, en plena luz del día 

ametrallando gentes y objetivos militares. Yo me inscribí en las brigadas de sanidad 

para colaborar en la parte médica y en brigadas juveniles que patrullan las calles de 

                                                             
71 Idem., páginas 152 a 153.  
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noche. 
72

 El curso de los acontecimientos fue el siguiente: luego de pasar estos 

aviones, tropas al mando del Coronel Castillo Armas, emigrado guatemalteco en 

Honduras, cruzaron la frontera avanzando sobre la ciudad de Chiquimula. El 

gobierno guatemalteco, que ya había protestado ante Honduras, los dejó entrar sin 

ofrecer resistencia y presentó el caso a las Naciones Unidas. Colombia y Brasil, 

dóciles instrumentos yanquis, presentaron un proyecto de pasar el caso a la OEA 

que la URSS rechazó pronunciándose por la orden de alto al fuego. Los invasores 

fallaron en su intento de levantar a las masas con armas que tiraban desde aviones, 

pero capturaron la población de Bananera, cortaron el ferrocarril de Puerto Barrios. 

El propósito de los mercenarios era claro: tomar Puerto Barrios y de allí recibir toda 

clase de armas y las tropas mercenarias que les llegaran. Esto se vio claro cuando la 

goleta «Siesta de Trujillo» fue capturada al tratar de desembarcar armas en dicho 

puerto. 
73

 El ataque final fracasó pero en las poblaciones mediterráneas los 

                                                             
72 Quién sabe si también Gustavo Valdés, junto con su amigo Otto René Castillo, formó parte de las brigadas 

juveniles de patrullaje, pues ambos tenían 18 años de edad. Los estudiantes universitarios participaron en las 

mismas, pero sus directivos fueron presionados a renunciar en julio de 1954, los que aún no se habían asilado.  

   ―Un ultimátum para que la junta directiva de la asociación y el congreso de la asociación de estudiantes 
universitarios presenten sus renuncias en un término de tres días, fue interpuesto el día de ayer por la 

asociación de estudiantes de ingeniería.  

   En la resolución tomada por la AEI para dictar este acuerdo el día de ayer, se toma en cuenta que tanto los 

directivos de la AEU como el congreso de la misma tuvieron actuaciones que distan de reflejar el sentir 

estudiantil, por lo cual los responsabiliza de haber manifestado tardíamente su defensa de la soberanía 

nacional, «ya que la intervención comunista en el gobierno de la república se inició hace varios años». 

   Los responsabiliza también de no haber protestado formalmente por el proceso de Salamá [captura y 

encarcelamiento de Mario Sandoval Alarcón y otros mercenarios de Castillo Armas] «como era el deseo del 

estudiantado universitario manifestado en múltiples ocasiones»; por no haber externado públicamente su 

opinión en torno a las capturas ilegales que se registraron cuando las garantías constitucionales estaban 

vigentes; de haber propiciado indirectamente el éxito del festival de la juventud para el Caribe, que se 

celebrara en esta capital en el mes de septiembre, y por «asumir la organización de brigadas populares 
inconsultamente, tomando atribuciones que únicamente corresponden al ejército nacional».‖ 

Prensa Libre; Ultimátum a los directivos de la AEU lanza ingeniería, para que renuncien. Guatemala : jueves 

22 de julio 1954. Página 3. 
73 Dicho nombre se debe a que era propiedad del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, 

quien ―colaboró‖ con dinero, armas y equipo en la invasión a Guatemala. A él se le atribuye el asesinato de 

Carlos Castillo Armas en 1957, por medio de uno de sus sicarios, porque no le pagó el dinero que le prestó ni 

lo condecoró con la Orden del Quetzal en agradecimiento por la desinteresada ayuda,  situación no 

demostrada hasta el día de hoy, quedando solo como hipótesis. Véase: Wilhelm, Otto; Pasión y crimen, tras el 

poder (2014). 

En dicha goleta Trujillo ofreció una recepción a periodistas en la ciudad de Nueva York. Véase: 

•Prensa Libre; Trujillo ofrece dar asilo a exilados guatemaltecos. En su tierra, dice, los comunistas cambiarán 
el modo de pensar. Guatemala : viernes 13 de agosto de 1954. Página 2. 
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asaltantes cometieron actos de verdadera barbarie asesinando a los miembros del 

SETUFCO (Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UFCO) en el cementerio 

donde se les arrojaba una granada de mano en el pecho. Los invasores creían que a 

una voz de ellos todo el pueblo se iba a largar en su seguimiento y por ello lanzaban 

armas con paracaídas pero este se agrupó inmediatamente a las órdenes de Arbenz. 

Mientras las tropas invasoras eran bloqueadas y derrotadas en todos los frentes hasta 

empujarlas más allá de Chiquimula, cerca de la frontera hondureña, los aviones 

piratas continuaban ametrallando los frentes y las ciudades, siempre provenientes de 

bases hondureñas y nicaragüenses. Chiquimula fue bombardeada fuertemente y 

sobre Guatemala cayeron bombas que hirieron a varias personas y mataron a una 

chiquita de 3 años. 
74

 Mi vida transcurrió de esta forma: primero me presenté a las 

brigadas juveniles de la Alianza donde estuvimos varios días concentrados hasta que 

el Ministro de Salud Pública me mandó a la Casa de Salud del Maestro donde estoy 

acantonado. Yo me presenté como voluntario para ir al frente pero no me han dado 

ni cinco de bola. Hoy sábado 26 de junio, llegó el Ministro mientras yo me había ido 

a ver a Hilda; 
75

 me dio mucha bronca porque pensaba pedirle que me mandara al 

frente […]. 
76

 

   Una terrible ducha de agua fría ha caído sobre todos los admiradores de 

Guatemala. En la noche del domingo 28 de junio el Presidente Arbenz hizo la 

insólita declaración de su renuncia. 
77

 Denunció públicamente a la frutera y a los EU 

como los causantes directos de todos los bombardeos y ametrallamientos sobre la 

población civil. Un buque mercante inglés fue bombardeado y hundido en el puerto 

de San José y los bombardeos continúan. En ese momento Arbenz anunció su 

decisión de dejar el mando en manos del Coronel Carlos Enrique Díaz. El 

                                                                                                                                                                                          
•Prensa Libre; Trujillo ofrece grandes sorpresas con su archivo privado sobre el comunismo. Quiere hablar 

ante el comité de Hillings. Guatemala : miércoles 13 de octubre de 1954. Página 4. 
74 Esta noticia siempre fue controversial. Hoy se sabe que falsa según confirma el periodista Jesús Alvarado 
(Guatemala, 1926), quien se inició en el periodismo en 1943 en el periódico oficial de Ubico, el ―Liberal 

Progresista‖. Él rememora: ―Cuando trabajaba en el Diario de Centroamérica en la época de ‒Carlos‒ 

Castillo Armas, recibí una llamada del hospital, que informó que una niña herida por una bomba lanzada por 

el famoso avión ‗Sulfato‘ había muerto y la nota se publicó, pero fue una llamada falsa.‖ Castro, Edwin; Jesús 

Alvarado Mendizabal. Su vida ha sido la información. Guatemala : Prensa Libre, domingo 8 de marzo de 

2015. Páginas 12 y 13. 
75 Se refiere a Hilda Gadea, quien sería su primera esposa a partir de 1955 cuando se casaron en México.  
76 Así en el texto original. Los corchetes son indicativos de que en la edición cubana fueron eliminados 

párrafos o palabras por considerar que son ―estrictamente personales, que no aportan elementos relevantes al 

relato.‖ Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., página 

46. Lástima. 
77 La renuncia no la presentó el 28 sino el 27 de junio de 1954.  
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Presidente dijo que hacía esto llevado por su deseo de salvar la revolución de 

octubre e impedir que los norteamericanos llegaran a estas tierras como amos. El 

Coronel Díaz, en su discurso, no dijo nada. Los partidos PDR y PRG dieron sendos 

acuerdos llamando a sus afiliados a cooperar con el nuevo gobierno. Los otros dos, 

PRN y PGT, no dijeron nada. Me dormí con un sentimiento de frustración frente a 

los hechos. Había hablado con el Ministro de Salud Pública y pedido nuevamente 

que me mandaran al frente, ahora no sé qué hacer. Veremos que nos trae el día de 

hoy. 

   Dos días densos de acontecimientos políticos aunque personalmente no hayan 

significado gran cosa para mí. Los acontecimientos: Arbenz renunció frente a la 

presión de una misión militar norteamericana que amenazó con bombardeos 

masivos y con la declaración de guerra de Honduras y Nicaragua lo que provocaría 

la entrada de Estados Unidos. Lo que quizás no previera Arbenz fue lo que siguió. 

En el primer día se agregaron a Díaz, los Coroneles Sánchez y Elfego Monzón 

reconocidamente anticomunista y el primer decreto fue declarar ilegal el PGT. La 

persecución comenzó inmediatamente y las embajadas se llenaron de asilados, pero 

al día siguiente temprano vino lo peor cuando Díaz y Sánchez renunciaron 

quedando Monzón al frente del gobierno con dos tenientes coroneles de 

subordinados. Se entregaron totalmente a Castillo Armas, según vox populi y se 

decretó la ley marcial a todo el que fuera encontrado con armas de calibre prohibido 

en la mano. La situación personal es más o menos así: yo seré expulsado del 

hospitalito donde estoy probablemente mañana ya que estoy renombrado como 

«chebol» 
78

 y la represión se viene. Ventura y Amador están asilados, H. se 

mantiene en su casa, Hilda cambió de domicilio, Núñez está en su casa, los altos 

capos del partido guatemalteco están asilados. Se dice que Castillo entrará mañana; 

yo recibí una linda carta que guardo aquí para los nietos. 

   Pasaron varios días en que los acontecimientos no tuvieron el ritmo afiebrado de 

los anteriores. Castillo Armas obtuvo un triunfo completo. La junta quedó integrada 

por Elfego Monzón como presidente y Castillo Armas, Cruz, Dubois y el Coronel 

Mendoza. Dentro de 15 días se hará una elección dentro de la junta para ver quien 

queda como jefe; por supuesto, Castillo Armas. no hay Congreso ni Constitución. 

Al juez de Salamá, Rómulo Reyes Flores lo fusilaron después de que este se había 

muerto un guardia al tratar de ganarlo. 
79

  

                                                             
78 Nota a pie de página: ―Bolche al revés, en alusión a bolchevique.‖ 
79 Nota a pie de página: ―Falsa información que le transmitieron a Ernesto. Reyes Flores no fue fusilado e 
incluso vivió por más de 20 años en Cuba, después del triunfo de la Revolución.‖ 
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   El pobre Edelberto Torres está preso acusado de comunista, quién sabe cuál será 

la suerte que corra el pobre viejo. 

   Hoy 3 de julio entró «el libertador» Castillo Armas, la gente lo aplaudió mucho. 

Yo vivo en casa de dos salvadoreñas que se han asilado una en Chile y otra en 

Brasil, con la viejita que se manda cuentos de las fechorías de su marido y otros 

bastante interesantes. Del hospital me sacaron cagando y ya estoy instalado aquí. 

   Lo de los asilados sigue igual. Ya se pasó la novedad y está todo tranquilo. 

Helenita se fue hoy en avión. El alemán cada vez me ve con peores ojos. A él no lo 

visitaré sino una vez para sacar algunas cosas y los libros que tengo. 

   Han pasado cosas de alguna gravedad. En el orden político no, ya que lo único es 

la calificación del voto, negándoselo al analfabeto. Eso en un país con 65% de 

población adulta analfabeta es reducir a un 35% la cantidad de gente que vote. De 

ese 35 puede haber un 15 que esté a favor del régimen. El fraude no tendrá entonces 

que ser muy grande para ser electo probable «candidato del pueblo» Carlos Castillo 

Armas. […] 
80

  

   Ya estoy aquí instalado en la nueva casa. Como siempre seguí yendo a la 

embajada Argentina pero hoy ya se acabó la cosa. Sin embargo pude entrar por la 

tarde gracias a que era 9 de julio. […] 

   […] Yo anduve unos días al garete pero al final me asilé y aquí estoy gozando de 

la fresca viruta en compañía de un heterogéneo grupo de personas entre las que 

sobresale Cheché. 

   Han pasado varios días de asilo. Hilda ya salió libre, según parece, pues el diario 

informó que había llevado una huelga de hambre y el ministro le había prometido 

salir hace dos días. 
81

 El asilo no puede calificarse de aburrido pero sí de estéril ya 

que no se puede dedicar uno a lo que quiere debido a la cantidad de gente que hay. 

[…] 

   […] Con Pellecer tuvimos una discusión sobre la resolución de Arbenz de 

renunciar a la presidencia. No me parece que tenga él mismo una idea muy clara de 

                                                             
80 Este si es un corte efectuado por este editor chapín. Los siguientes también. 
81 Ella fue capturada inmediatamente después de la toma del poder por Castillo Armas, pero el gobierno se vio 

forzado a liberarla el 24 de julio de 1954. 

   ―En el curso de este día saldrá en libertad Hilda Gadea Acosta, ex-empleada del INFOP, y quien se 

encuentra detenida en la prisión de mujeres de «Santa Teresa». 

   La citada señorita Gadea Acosta había sido acusada de comunista, motivo por el cual, al ser detenida, se 

declaró en huelga de hambre en señal de protesta. 

   Antiguamente la doctora Acosta trabajó en el Instituto de fomento de la producción, en donde prestó sus 

servicios profesionales por espacio de cinco años.‖  
Prensa Libre; Hilda Gadea saldrá libre en éste día. Guatemala : sábado 24 de julio 1954. Página 2. 
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si la situación fue resuelta en la mejor forma posible. Yo creo que no. 
82

 […] La 

vida transcurre monótona e indisciplinada con discusiones sin sentido y perdiendo el 

tiempo en cualquier forma posible. 

   El acontecimiento fue un cañoneo continuo que se oyó el día lunes [2 de agosto] 

desde la madrugada. Costaba imaginarse qué pasaba pero poco a poco comenzaron 

a circular rumores que enhebrando pudieron hacer una imagen de la realidad: un 

desfile del día anterior, de tropas del ejército regular y el de liberación había servido 

para humillar al ejército regular, posteriormente unos cadetes fueron vejados por 

algunos integrantes del ejército de liberación y esto encendió el polvorín. Al 

principio fue un movimiento de solo los cadetes contra el ejército de liberación, al 

correr el día ya todo el ejército se había plegado a los cadetes pero sin mayor 

energía. El resultado fue que los cadetes hicieron rendir al ejército de liberación y 

desfilaron con las manos en alto por la ciudad. En ese momento el ejército 

controlaba totalmente la situación y hubo cierto intento de dar el golpe pero como 

siempre los militares fueron irresolutos. Al día siguiente Castillo Armas en un 

discurso inconexo hablaba «babosadas» al pueblo que silbaba a Monzón pero al 

parecer ya era dueño de la situación, pues la base aérea se le había plegado 

nuevamente. Tomó preso a varios militares e iniciaron nuevamente la vociferación 

anticomunista, apoyada por la reacción. La impresión es que Castillo Armas se 

mantiene debido al apoyo yanqui y a la inestabilidad e indecisión de la gente del 

ejército. De los salvoconductos no se sabe nada nuevo. Mi nombre no figura en la 

lista de asilados. 

   Han pasado varios días sin jalones que marquen mi estadía en la embajada. El 

gobierno de Castillo Armas está totalmente consolidado. Se tomaron presos a varios 

militares y sanseacabó. La convivencia con los personajes que duermen conmigo en 

la cancillería me hace que les haga un somero análisis a cada uno.‖ 
83

  

 

Habida cuenta que el Che expresa su sentimiento por el profesor Edelberto Torres 

Espinoza, al decir ―El pobre Edelberto Torres está preso acusado de comunista, quién sabe 

cuál será la suerte que corra el pobre viejo‖, es dable insertar a continuación algunas notas 

de prensa correspondientes al mes de octubre de 1954, cuando ya habían pasado más de 

cien días de encarcelamiento para el distinguido maestro nicaragüense: 

 

 

                                                             
82 Carlos Manuel Pellecer, a quien en el resto de su diario critica acremente. 
83 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., páginas 64 a 
71.  
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Caso Edelberto Torres 

 Que indaguen a Edelberto Torres ha solicitado su esposa al Procurador 

   ―Desde el 6 del corriente presentó la señora Marta de Torres un memorial al 

procurador general de la nación, licenciado Adán Manrique Ríos, en el sentido de que 

su esposo, el político nicaragüense, profesor Edelberto Torres, sea indagado por las 

autoridades. 

   Como es del conocimiento público, el profesor Torres desempeñaba el cargo de 

director de la editorial del ministerio de educación pública en tiempos del depuesto 

presidente Arbenz. 

   Con fecha 29 de junio, fue apresado en la penitenciaría central; y hasta el momento no 

se la ha seguido ningún proceso. 

   En su escrito a la procuraduría general, la señora de Torres hace ver que han pasado 

más de 100 días desde la detención de su esposo y que hasta la fecha no ha sido 

interrogado, ni se le ha motivado auto de prisión y que por lo tanto, desconoce las 

causas de su encarcelamiento. 

   Que elementales principios de justicia y de Derecho, de larga tradición histórica, 

fundamentan su petición en el sentido de que sea indagado por la autoridad 

correspondiente, se informe el motivo de su prisión, y al establecerse su no 

participación en hechos delictuosos, sea puesto en inmediata libertad. 

   Hasta la fecha, declaró la señora de Torres, no he recibido ninguna resolución a mi 

memorial, a pesar de las múltiples gestiones hechas ante la procuraduría general de la 

nación en ese sentido. 

   Al preguntar en dicha dependencia sobre la marcha de sus gestiones pro libertad de su 

esposo, se le informó escuetamente que su escrutinio había pasado al comité de 

defensa contra el comunismo.‖ 
84

  

 

 Caso de Edelberto Torres pende de su resolución 

   ―El ministerio público ha pedido ya al comité de defensa contra el comunismo, que 

se proceda a resolver el caso del profesor Edelberto Torres, según se advierte en la nota 

que hemos recibido en los términos siguientes: 

   Señor Director de PRENSA LIBRE/ Ciudad 

   Señor director: Con referencia a la publicación hecha en su periódico de que el señor 

Edelberto Torres no ha sido indagado por las autoridades, a pesar de las gestiones que 

su esposa doña Marta Rivas de Torres ha hecho ante mí, tengo el gusto de informarle 

que, al día siguiente de la presentación de su escrito, o sea el 7 del corriente mes, me 

                                                             
84 Prensa Libre; Que indaguen a Edelberto Torres ha solicitado su esposa al Procurador. Guatemala : martes 
19 de octubre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
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dirigí al presidente del comité nacional de defensa contra el comunismo, pidiéndole que 

indague al señor Torres lo más pronto posible y que si no existen motivos para que 

continúe guardando prisión se le ponga en libertad. 

   En vista de la publicación de la señora de Torres, me dirigiré nuevamente al comité 

para que resuelva ese y otros casos similares. Soy de usted su atento y seguro 

servidor. (f) Adán Manrique Ríos.‖ 
85

 

 

 Señora de Torres pide que le descongelen sus bienes 

   ―Sendas peticiones ha dirigido la señora Marta de Torres esposa del profesor 

Edelberto Torres, al ministerio de hacienda y crédito público y al presidente de la 

república teniente coronel Carlos Castillo Armas con el objeto que sean descongelados 

sus bienes. 

   En un escrito a ambos funcionarios, la esposa del emigrado nicaragüense hoy 

prisionero en la penitenciaría central, hace ver que ni su esposo ni su hijo poseen bienes 

congelables, como depósitos bancarios en ninguna de las instituciones del país, o del 

extranjero, ni bienes raíces, como puede comprobarse iniciando una minuciosa 

investigación donde corresponde. 

   Agrega la señora de Torres que lo único que posee es una libreta de ahorros, No. 

8012, con Q136.21, y una póliza de ahorros de Q250.00 que vence en mayo de 1956, 

ambas en el crédito hipotecario nacional. 

   Que como el congelamiento de los bienes que no poseen su esposo e hijo se hizo 

extensivo a ella, ahora no puede retirar del mencionado banco las cantidades ahorradas 

después de siete años y medio de labores en el departamento administrativo de trabajo. 

   Que al ser retirada de su empleo ―a donde llegó por oposición después de ganar el 

examen correspondiente―, no tiene otros medios económicos que las cantidades arriba 

apuntadas, las cuales le son necesarias para la subsistencia de ella y su hija. 

   Y termina la señora de Torres diciendo que considera injusta la congelación de bienes 

sufrida por su esposo e hijos, ya que durante el tiempo que trabajaron en la 

administración pasada no manejaron fondos ni tuvieron sueldos fabulosos, por cuyo 

motivo no pudieron haber robado nada al erario nacional.‖ 
86

  

 

Algo más. En sus cartas manuscritas dirigidas a su señora madre, el Che Guevara le cuenta 

no solo de su mala situación económica (―supongo que dentro de un mes podré ir al cine sin 

                                                             
85 Prensa Libre; Caso de Edelberto Torres pende de su resolución. Guatemala : miércoles 20 de octubre de 

1954. Página 4. Resaltado propio. 
86 Prensa Libre; Señora de Torres pide que le descongelen sus bienes. Guatemala : viernes 22 de octubre de 
1954. Página 2. 
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estar acoplado a ningún bondadoso vecino‖; 10 de mayo de 1954 
87

), sino también incluye 

referencias de lo que ocurría en Guatemala como en la enviada el 20 de junio de 1954, días 

después de que los aviones de la CIA iniciaran sobrevuelos y hasta lanzaran bombas en 

varias localidades: 

 

   ―[…] Te diré que si por el momento no hay nada que temer, no se puede decir lo 

mismo del futuro, aunque personalmente yo tengo la sensación de ser inviolable 

(inviolable no es la palabra pero tal vez el subconsciente me jugó una mala pasada). 

La situación someramente pintada es así: hace unos 5 ó 6 días voló por primera vez 

sobre Guatemala un avión pirata proveniente de Honduras, pero sin hacer nada. 

   Al día siguiente y en los sucesivos bombardearon diversas instalaciones militares 

del territorio y hace dos días un avión ametralló los barrios bajos de la ciudad 

matando a una chica de dos años. 
88

 El incidente ha servido para aunar a todos los 

guatemaltecos debajo de su gobierno y a todos los que, como yo, vinieron atraídos 

por Guatemala. Simultáneamente con esto, tropas mercenarias, acaudilladas por un 

excoronel del ejército, destituido por traición hace tiempo, 
89

 salieron de 

Tegucigalpa, la capital de Honduras, de donde fueron transportadas hasta la frontera 

y ya se han internado bastante en territorio guatemalteco. El gobierno, procediendo 

con gran cautela para evitar que Estados Unidos declarara agresora a Guatemala, se 

ha limitado a protestar ante Tegucigalpa y enviar el total de los antecedentes al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,dejando entrar a las fuerzas atacantes 

lo suficiente para que no hubiera lugar a los pretendidos incidentes fronterizos. El 

coronel Arbenz es un tipo de agallas, sin lugar a dudas, y está dispuesto a morir en 

su puesto si es necesario. [en carta infra, corregirá esta aseveración] Su discurso 

último no hizo más que reafirmar esto que todos sabíamos y traer tranquilidad. El 

peligro no está en el total de las tropas que han entrado actualmente al territorio 

pues esto es ínfimo, ni en los aviones que no hacen más que bombardear casas de 

civiles y ametrallar algunos: el peligro está en cómo manejen los gringos (aquí los 

yanquis) a sus nenitos de las Naciones Unidas, ya que una declaración, aunque no 

                                                             
87 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., página 138.  
88 Como se indicó supra, esta noticia siempre fue controversial. En su diario Guevara anotó que tenía tres 

años y en la carta a su madre los reduce a dos. Con el tiempo se estableció que se trató de información falsa 

pero así fue publicada en la prensa de la época y como bien lo advierte en su crónica, sirvió para unir a los 

chapines. Véase: Castro, Edwin; Jesús Alvarado Mendizabal. Su vida ha sido la información. Guatemala : 

Prensa Libre, domingo 8 de marzo de 2015. Páginas 12 y 13. 
89 Se refiere a Carlos Castillo Armas, quien en diciembre de 1950 acaudilló un intento de tomar la base aérea 

pero fracasó, muriendo más de una docena de los alzados; él quedó herido y logró fugarse con destino a 
Colombia, de donde se trasladó a Honduras a fines de 1953.  
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sea más que vaga, ayudaría mucho a los atacantes. Los yanquis han dejado 

definitivamente la careta de buenos que les había puesto Roosevelt y están haciendo 

tropelías y media por estos lados. Si las cosas llegan al extremo de tener que pelear 

contra aviones y tropas modernas que mande la frutera 
90

 o los EU, se peleará. El 

espíritu del pueblo es muy bueno y los ataques tan desvergonzados sumados a las 

mentiras de la prensa internacional han aunado a todos los indiferentes con el 

gobierno, y hay un verdadero clima de pelea. Yo ya estoy apuntado para hacer 

servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles para 

recibir instrucción militar e ir a lo que sea. No creo que llegue el agua al río, pero 

eso se verá después de la reunión del Consejo de Seguridad que creo se hará 

mañana. De todos modos al llegar esta carta ya sabrán a que atenerse en este 

punto.‖
91

  

 

Dos semanas después, en carta a su madre fechada en Guatemala el 4 de julio de 1954, 

cuando el gobierno de Arbenz había caído, cuestiona a este, a quien antes había alabado por 

su encendido discurso, realiza una crónica de cómo vio los bombardeos sobre la ciudad y 

describe de qué color era el nuevo régimen, asesinando a líderes sindicales en Izabal por 

estar en huelga en la UFCo. Y si en carta anterior dijo que ―Arbenz es un tipo de agallas‖ 

ahora se desdice y se burla de la afirmación de este cuando dijo ―que este era un país con 

los nervios bien puestos‖ y por tanto, dice a su madre: ―creer es cuestión tuya‖. 

 

   ―Todo ha pasado como un sueño lindo que uno no se empeña luego en seguir 

despierto. La realidad está tocando muchas puertas y ya comienzan a sonar las 

descargas que premian la adhesión más encendida al antiguo régimen. La traición 

sigue siendo patrimonio del ejército, y una vez más se prueba el aforismo que indica 

la liquidación del ejército como el verdadero principio de la democracia (si el 

aforismo no existe, lo creo yo) […].
92

  

   La verdad cruda es que Arbenz no supo estar a la altura de las circunstancias. 

   Así se produjo todo: 

   Después de iniciar la agresión desde Honduras y sin previa declaración de guerra 

ni nada por el estilo (todavía protestando por supuestas violaciones de fronteras) los 

aviones vinieron a bombardear la ciudad. Estábamos completamente indefensos, ya 

                                                             
90 La United Fruit Company (UFCo).  
91 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., páginas 139 

a 140.  
92 Los corchetes fueron colocados por la editora cubana del libro, como indicación de que eliminaron algunas 
palabras u oraciones que les parecieron muy personales.  
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que no había aviones, ni artillería antiaérea, ni refugios. Hubo algunos muertos, 

pocos. El pánico, sin embargo, entró en el pueblo y sobre todo en «el valiente y leal 

ejército de Guatemala» una misión militar norteamericana entrevistó al presidente y 

le amenazó con bombardear en forma a Guatemala y reducirla a ruinas, y la 

declaración de guerra de Honduras y Nicaragua que Estados Unidos haría suya por 

existir pactos de ayuda mutua. Los militares se cagaron hasta las patas y pusieron un 

ultimátum a Arbenz. 

   Este no pensó que la ciudad estaba llena de reaccionarios y que las casas que se 

perdieron serían las de ellos y no del pueblo, que no tiene nada y que era el que 

defendía al gobierno. No pensó que un pueblo en armas es un poder invencible a 

pesar del ejemplo de Corea e Indochina. Pudo haber dado armas al pueblo y no 

quiso, y el resultado es este. 

   Yo ya tenía mi puestito pero lo perdí inmediatamente, de modo que estoy como al 

principio, pero sin deudas, porque decidí cancelarlas por razones de fuerza mayor. 

Vivo cómodamente en razón de algún buen amigo que devolvió favores y no 

necesito nada. De mi vida futura nada sé, salvo que es probable que vaya a México. 

Con un poco de vergüenza te comunico que me divertí como mono durante estos 

días. Esa sensación mágica de invulnerabilidad que te decía en otra carta me hacía 

relamer de gusto cuando veía la gente corres como loca apenas venían los aviones o, 

en la noche, cuando en los apagones se llenaba la ciudad de balazos. De paso te diré 

que los bombarderos livianos tienen su imponencia. Vi a uno largarse sobre un 

blanco relativamente cercano a donde yo estaba y se veía el aparato que se 

agrandaba por momentos mientras de las alas le salían con intermitencia lengüitas 

de fuego y sonaba el ruido de su metralla y de las ametralladoras livianas con que le 

tiraban. De pronto quedaba un momento suspendido en el aire, horizontal, y 

enseguida daba un pique velocísimo y se sentía el retumbar de la tierra por la 

bomba. Ahora pasó todo eso y solo se oyen los cohetes de los reaccionarios que 

salen de la tierra como hormigas a festejar el triunfo y tratar de linchar a los 

comunistas como llaman ellos a todos los del gobierno anterior. Las embajadas 

están llenas hasta el tope, y la nuestra junto con la México son las peores. Se hace 

mucho deporte con todo esto pero es evidente que a los pocos gordos se la iban a 

dar con queso. 

   Si querés tener una idea de la orientación de este gobierno, te daré un par de datos: 

uno de los primeros pueblos que tomaron los invasores fue una propiedad de la 

frutera donde los empleados estaban en huelga. Al llegar declararon inmediatamente 

acabada la huelga, llevaron a los líderes al cementerio y mataron arrojándoles 

granadas en el pecho. Una noche salió de la catedral una luz de bengala cuando la 
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ciudad estaba a oscuras y el avión volando. La primera acción de gracias la dio el 

obispo; la segunda, Foster Dulles, que es abogado de la frutera. Hoy, 4 de julio, hay 

una solemne misa con todo el aparato escénico, y todos los diarios felicitan al 

gobierno de Estados Unidos por su fecha en términos estrambóticos. 

   Vieja, veré cómo te mando estas cartas, porque si las mando por correo me cortan 

los nervios (el presidente dijo ‒creer es cuestión tuya‒ que este era un país con los 

nervios bien puestos). Un gran abrazo para todos.‖ 
93

  

 

Estando asilado en la embajada de Argentina, a la que ingresó el 9 de julio de 1954, escribe 

de nuevo a su madre el 7 de agosto indicándole: 

 

―De mi vida en Guatemala ya nada hay que contar pues su ritmo es el de cualquier 

colonia dictatorial de los yanquis. Aquí solucioné mis asuntos y me rajo a 

México.‖
94

  

 

Qué triste para un muchacho de 18 años como Gustavo Valdés debe haber sido darse 

cuenta que salió al exilio después de haber luchado por sus ideales, defendiendo a un 

gobierno donde ‒a decir del Che Guevara‒ algunos ―pocos gordos se la iban a dar con 

queso‖ y la cacareada frase presidencial de que ―este era un país con los nervios bien 

puestos‖ quedo en eso, palabras huecas que no se cumplieron a la hora de la verdad pues 

Arbenz no estuvo a la altura de las circunstancias y los traidores del ejército entregaron al 

pais a manos de los mercenarios de Castillo Armas.  

                                                             
93 Idem., páginas 141 a 143.  
94 Idem., página 145.  
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5. Asilado en julio de 1954 

 
«Hay algo en el lugar donde uno nace. No todos lo saben. 

Solo quien es arrancado a la fuerza de ahí lo sabe.» 

Margaret Mazzantini 
95

 

 

El 27 de junio de 1954 concluye abruptamente el segundo gobierno de la revolución, con la 

renuncia de Jacobo Arbenz, cuyo texto fue leído por él mismo en la emisora de radio TGW, 

acosado por fuerzas mercenarias financiadas por el Departamento de Estado y la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA), dependencias del gobierno norteamericano que con el 

argumento de que Guatemala era cabeza de playa de los soviéticos, y bajo débiles 

acusaciones de infiltración comunista en el país pero con fuerte resonancia mediática, 

efectúan la invasión cuya cabeza visible era el ―líder‖ impuesto, armado y financiado por 

dichas dependencias gubernamentales y por la empresa bananera con capital en Guatemala, 

la UFCo, coronel Carlos Castillo Armas. 
96

  

 

Gustavo Valdés de León fue uno de los asilados en la embajada de Argentina en 

Guatemala. ¿Por qué razón un muchacho de 18 años debe refugiarse en una legación 

diplomática, para partir después ‒―arrancado a la fuerza‖‒ hacia tierra extraña, como se 

desune la cuerda o piolín de un barrilete? Él se recuerda de ello en su poema entonces, de 

cuando estaba preparado para morir en defensa de la revolución de octubre, pero era mejor 

vivir para amar y construir: 
 

―Patria 

era junio decíamos entonces 

1954 

y era un tiempo de banderas 

un clima de banderas al viento 

de la Patria 

tropa de la esperanza 

                                                             
95 Mazzantini, Margaret; Mar de mañana. Madrid : Alfaguara, 2013 [2011]. Página 70. 
96 Barrera, Beatriz y Ariel Batres Villagrán; La revolución guatemalteca de 1944 a 1954. A 69 años de 

historia. Texto sin imágenes, publicado por SolidaridadGuateyArg el 20 de octubre de 2013 en 

http://es.scribd.com/doc/177573182/La-Revolucion-guatemalteca-de-1944-a-1954. Segunda edición digital, 

con imágenes, publicada el 22 de octubre de 2013 en el portal de CABI, The Black Box, blog económico y 

político de Centroamérica http://ca-bi.com/blackbox/?p=8580 y en Monografías.com, 19 de noviembre 2013 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/revolucion-guatemalteca-1944-1954/revolucion-guatemalteca-
1944-1954.shtml 

http://www.scribd.com/SolidaridadGuateyArg
http://es.scribd.com/doc/177573182/La-Revolucion-guatemalteca-de-1944-a-1954
http://ca-bi.com/blackbox/?p=8580
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/revolucion-guatemalteca-1944-1954/revolucion-guatemalteca-1944-1954.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/revolucion-guatemalteca-1944-1954/revolucion-guatemalteca-1944-1954.shtml
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ese tiempo comandante del alba 

nos sentíamos 

hermanos en la fiesta de las balas 

que se venía 

nuestros pechos estaban preparados 

jóvenes para morir 

estaban preparados 

útiles para vivir para amar para construir 

ignorando que el oleaje de los mapas 

pronto nos dispersaría por toda la geografía 

pronto te alejaría de mi isla 

como un barrilete que de golpe 

reventara el piolín‖ 
97

 

 

No hay constancia escrita y el propio poeta no lo explica en sus poemas de 1973 ni en los 

ensayos publicados en la Argentina a partir de 1999, pero seguramente por ser amigo de 

Otto René Castillo (1936-1967) y de haber compartido con este las aulas del Instituto 

Nacional Central para Varones, y a la vez los dos dirigentes en la respectiva agrupación 

estudiantil a la que pertenecían, las razones de Otto René sean igualmente válidas para 

explicarse el caso de Gustavo: 

 

   ―[…] cuando la revolución de octubre […] Otto René tenía 8 [de edad]. En 1954, 

cuando la revolución es derrocada, […] Otto 18. […] hizo la secundaria en el 

Instituto Nacional Central para Varones. […] Muy joven había ingresado Castillo a 

la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) (comunista) […] y en 1954 era ya 

Presidente de la Asociación de Estudiantes de Posprimaria. Cuando entra en crisis el 

gobierno de Arbenz, Otto René y sus compañeros organizan brigadas de defensa de 

la revolución con el apoyo de su madre, doña Juanita, quien albergaba a los jóvenes 

rebeldes en su propia casa de la capitalina sexta avenida y tercera calle de la zona 1, 

donde Otto vivía también con sus hermanas Telma y Zoila. En 1954 salió al exilio 

hacia El Salvador, como resultado de sus actividades estudiantiles orientadas por el 

PGT.‖ 
98

 

 

                                                             
97 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

páginas 35 a 36. 
98 Morales, Mario Roberto; La ideología y la lírica de la lucha armada. Op. Cit., página 176. 
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Llama la atención que en el párrafo transcrito sea anotado el hecho de que ―Otto René y sus 

compañeros organizan brigadas de defensa de la revolución‖, en el sentido de que tal vez en 

brigadas similares se integró Gustavo Valdés; si este a sus 18 años ‒y con la misma edad 

que su amigo‒ formó parte de las filas de la JPT (una sección del Partido Guatemalteco del 

Trabajo ‒PGT‒ fundado en 1949 y disuelto legalmente en 1954 aunque siguió funcionando 

en la clandestinidad hasta 1996), es algo que nunca comentó por escrito y por ende no es 

factible deducirlo. 

 

Si él y más de doscientos que ingresaron a la embajada de Argentina en Guatemala eran 

comunistas o no, eso no importaba. Sencillamente recibieron tal mote y por tanto debían 

escapar. En el caso de Gustavo, por ocupar el cargo de secretario del Frente Universitario 

Democrático (FUD) eso ya era razón fundamental para que el régimen anticomunista lo 

tildara de cabecilla rojo. Como declara su hermano Pedro Pablo, la razón del asilo fue por:  

 

―El clima de terror que siguió al triunfo del movimiento liberacionista sobre los 

sectores sindicales y asociaciones estudiantiles, adicionalmente en la misma 

embajada se encontraban asilados dos exfuncionarios Arbencistas, un tío (José Luis 

de León) y el coronel Miguel García Granados esposo de nuestra tía Ofelia‖. 
99

 

 

Por lo que se refiere al tío de los hermanos Valdés, el Sr. José Luis de León Alvarado, este 

figura con dicho nombre en la lista de expatriados que salieron de Guatemala el 1 de 

octubre de 1954, en el segundo grupo que partió a la Argentina, junto con el coronel Miguel 

García Granados y otros. 
100

 

 

En el caso del tres veces exiliado coronel de aviación Miguel García Granados Solís (1896-

1968) ‒descendiente del general Miguel García Granados, el de la revolución de 1871 junto 

con Justo Rufino Barrios‒, durante el gobierno de Jorge Ubico hubo de salir desterrado a 

México. Caído el autócrata con su renuncia del 1 de julio de 1944, regresó al país pero el 

sucesor del dictador, el también general Federico Ponce Vaides arremetió contra 

prácticamente todos los partidos políticos y candidatos presidenciales que se formaron en 

julio y agosto de dicho año, ordenando la captura sin orden de juez y por supuestos delitos 

de García Granados, entre muchos otros. Las notas de prensa de la época indican: 

 

                                                             
99 Mensaje de correo electrónico recibido de Pedro Pablo Valdés de León, fechado el 8 de diciembre de 2014. 
100 González Galeotti, Rodolfo; El exilio guatemalteco en Argentina. Guatemala : FLACSO-Guatemala, 2010. 
Página 49. 
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   ―La sala segunda de la corte de apelaciones conoció el sábado último, en cinco 

audiencias en vista pública. —Había sido solicitada la libertad de los señores 

Roberto Arzú Cobos, licenciado Federico Carbonell, Fernando Herlindo Ramírez, 

coronel Miguel García Granados, Mario Zachrisson y Gregorio Padilla y Padilla. 

   Las mismas causas —capturas por parte de la policía de seguridad sin mediar 

orden de tribunal—; las mismas acusaciones —formación de grupos para coaccionar 

a los diputados, firma de hojas sueltas pidiéndoles su renuncia—; y alegatos de 

defensa con el mismo argumento legal, ocurrieron en los seis casos. 

   Pero la resolución de la sala segunda fue distinta: ordenar la libertad de los 

señores coronel Miguel García Granados, y de los bachilleres Zachrisson y Padilla y 

Padilla, y continúan guardando prisión el señor Roberto Arzú, el licenciado 

Federico Carbonell y el señor Fernando Herlindo Ramírez.‖ 
101

 

 

A pesar de haber obtenido su libertad, Miguel García Granados y otros connotados políticos 

son obligados a emigrar. En efecto. Días después, el 6 de septiembre de 1944, los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas presentan un recurso de amparo; a pesar 

que la Corte da trámite a la petición, el director de la policía dice que no sabe nada y el 13 

son expulsados del país: 

 

   ―Un recurso de amparo ante la Sala segunda es presentado por la junta directiva de 

la asociación El Derecho; a favor de los expatriados, señores Clemente Marroquín 

Rojas, Juan José Orozco Posadas, Alfonso Solórzano, Miguel García Granados y 

Fernando H. Ramírez, quienes fueron violentamente extrañados del país el 30 de 

agosto de 1944. Encabezan las firmas Mario Méndez Montenegro, Manuel Galich, 

Héctor H. Zachrisson, Carlos González Lanforth.‖ 
102

  

 

   ―Son expatriados hacia México los presos políticos Miguel García Granados, 

licenciado Clemente Marroquín Rojas y Alfonso Solórzano, de la manera más 

degradante y violenta que se puede imaginar. 

   A pesar del recurso de amparo interpuesto por la directiva de la asociación El 

Derecho, que al pasarlo al director de la policía dice que no tiene conocimiento de 

                                                             
101 El Imparcial; Libertad de 3 apresados ordena la Sala 2ª / Tres continúan guardando prisión. Guatemala : 

lunes 21 de agosto de 1944. Página 1. 
102 Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944-1950. Prólogo de Luis 

A. Carrillo. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1993 [1950]. 
Página 122. 
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este hecho y se niega a seguir contestando a la Corte Suprema de Justicia, dicha 

Corte, acordó amparo provisional a los expatriados.‖ 
103

 

 

Finalmente, sobre el coronel Miguel García Granados Solís resulta interesante incluir la 

nota necrológica publicada el 11 de marzo de 1968, un día después de su fallecimiento, así 

como los recuerdos que de él tenía Clemente Marroquín Rojas, dándolos a conocer en fecha 

12 del mismo mes y año: 

 

   ―Desde ayer por la madrugada se lamenta el sensible fallecimiento del coronel 

piloto aviador Miguel García Granados, quien fuera uno de los principales 

promotores de la aviación guatemalteca, héroe del vuelo Guatemala-Habana-

Jasonville-Washington, con regreso sin escalas, Washington-Guatemala, en el año 

de 1928, tripulando el avión «Guatemala», que era uno de los tres primeros Ryan 

que se habían adquirido para dar inicio a lo que hoy es nuestra aviación nacional. 
104

 

   En realidad era un resurgimiento de nuestra navegación aérea, ya que en 1912, 

Dante Nannini, Alberto de la Riva y otros, habían fundado la primera escuela, de la 

cual quedaba sólo un hacinamiento de aparatos inservibles, de cuyos pedazos armó 

el capitán Ricardo Rodas la famosa «Cucaracha», con que sorprendió a los 

capitalinos una mañana volando sobre el cielo de la ciudad, cuando se sabía que los 

Ryan no venían aún. 

   El coronel Miguel García Granados, además de las ejecutorias de prócer de la 

aviación guatemalteca, era héroe de la guerra civil española, donde emuló las 

hazañas de Dante Nannini, héroe de la guerra mundial primera peleando al lado de 

Italia, patria de su Cruz de Saboya. García Granados peleó por la República 

española. Derribó innúmeros aviones alemanes e italianos y fue derribado él mismo, 

habiéndose salvado milagrosamente de un avión envuelto en llamas. Le vimos en 

México las manos con elocuentes cicatrices que eran toda una condecoración. 

   Era de una gran serenidad. Para la realización de esa proeza en España, tuvo la 

ejecutoria de haber salvado en Guatemala al pasaje de un avión que conducía de la 

Ciudad de Flores, Petén, a la capital. Por una contingencia se le estaba quemando 

uno de los motores, y aprovechando la proximidad de una nube carga de agua se 

                                                             
103 Idem., página 126. 
104 En 1925 el gobierno envió en ―solitario‖ a dicho coronel, para presentar su saludo de año nuevo al doctor 

Alfonso Quiñónez Molina, presidente de El Salvador, para no quedarse atrás con respecto a la visita de una 

escuadrilla salvadoreña que estuvo en Guatemala el 15 de septiembre con el respectivo saludo de tal 

presidente con ocasión de la fiesta patria de independencia. Véase: Aguilar de León, Juan de Dios; José María 

Orellana, Presidente de Guatemala 1922-1926 : compilación documentada de la vida y obra del fundador de 
la Moneda Guatemalteca. Guatemala : Delgado Impresos & Cía. Ltda., 1986. Páginas 249 y 251. 
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metió en ella pudiendo sofocar el incendio que pudo haber destruido el aparato con 

pérdida de su vida y la de sus pasajeros. 

   Y este gran corazón de héroe, de prosapia heroica ya que era nieto del prócer del 

71 general Miguel García Granados, dejó de palpitar ayer por la madrugada en Villa 

Nueva donde tenía su residencia. Vayan para sus deudos nuestras más sentidas 

condolencias y nuestra recomendación de que se resignen cristianamente ante los 

designios del Eterno.‖ 
105

  

 

El mismo día lunes 11 de marzo, el periódico ―El Imparcial‖ comunicó a sus lectores acerca 

del infausto acontecimiento, incluyendo una reseña de la vida del coronel García Granados: 

 

   ―A la edad de 72 años falleció ayer el coronel Miguel García Granados, primo del 

licenciado Jorge García Granados, y quien fue pionero de la aviación nacional. Hoy 

al mediodía, a la hora del enterramiento de sus restos, le fueron conferidos los 

honores dignos a su rango y una escuadrilla de aviones realizó vuelos en su 

homenaje.‖ 
106

 

 

Y como todo depende del cristal con que se mire, en tanto que el secretario de Estado 

norteamericano hablaba de la ―gloriosa victoria‖ que Estados Unidos había obtenido en 

Guatemala en 1954, al otro lado del Atlántico un ex primer ministro inglés la cuestionaba 

en el sentido del error táctico de trasladar el caso de la agenda de Naciones Unidas hacia la 

de la Organización de Estados Americanos. La prensa reaccionaria de Guatemala reprodujo 

sus declaraciones, pero el título con el que las enmarcan demuestra su anticomunismo 

serrano: 

 

   ―LONDRES. (INS). — El líder laborista Clement Attlee fue vivado hoy 

ruidosamente por los parlamentarios de su partido al atacar la política de los Estados 

Unidos hacia Guatemala diciendo que «ha dejado un sabor desagradable en la 

boca». 

   Los comentarios de Attlee sobre ese y otros temas llevaron a que el primer 

ministro sir Winston Churchill lo acusase de «un largo y plañido contra los Estados 

Unidos» y sus políticas. 

                                                             
105 La Hora; Falleció ayer el Coronel Piloto aviador, Miguel García Granados / Precursor de la aviación en 

el país, tuvo en su haber heroicas travesías. Guatemala : lunes 11 de marzo de 1968. Págs. 1 y 2. 
106 El Imparcial; Hoy fue el sepelio de los restos del Cnel. Miguel García Granados. Guatemala : lunes 11 de 
marzo de 1968. Página 1. 
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   Durante el enconado debate sobre relaciones extranjeras, el exprimer ministro 

Attlee refiriéndose a Guatemala dijo: «La verdad es que ésta fue una agresión 

manifiesta. 

   «No se puede seguir una línea en lo tocante a la agresión en el Asia, y otra en 

Centro América. 

   «Me sentí bastante sobresaltado por la alegría con que el secretario de estado 

norteamericano aprobó el éxito de ese putch». 

   Dijo que no podía pasar por alto el caso de Guatemala como sólo una riña 

centroamericana. 

   Agregó que había sido un error el tratar de traspasar el asunto de las Naciones 

Unidas a un organismo regional, como es la organización de estados americanos y 

dijo que el caso de Guatemala «ha dejado un sabor más bien desagradable en la 

boca». 

   Cerrando su comentario al respecto declaró: «Parece que en algunos casos la 

aceptación de los principios de las Naciones Unidas está subordinada al odio al 

comunismo».‖ 
107

 

 

Regresando a la historia ignominiosa provocada por los traidores de Guatemala en 1954, es 

de señalar que la nómina de la CIA da cuenta de una lista de 371 personas acusadas del 

delito de comunista, donde no se incluye a Gustavo Valdés, pero en las que tenía el Comité 

de Defensa contra el Comunismo el número sobrepasaba los cinco mil; quizá en alguna de 

estas se encontraba su nombre. Lo peor del caso fue que dicho Comité fue organizado al 

estilo de los tribunales de fuero especial que diseñó Efraín Ríos Montt en 1982, donde 

había ―jueces sin rostro‖ que decidían quién era fusilado y quién no; envió al paredón a 15 

personas. Cuando el 19 de julio 1954 se anunció la instauración del Comité, el mensaje 

estaba claro: 

 

   ―Un comité encargado de investigar las actuaciones pasadas del comunismo y de 

evitar la infiltración de miembros comunistas en las oficinas del gobierno y en 

organizaciones obreras, será creado próximamente por el ejecutivo. 

   Este comité se formará por tres directivos y dos suplentes, y del producto de sus 

investigaciones, solamente tendrá conocimiento la junta de gobierno. 

   Dicho comité además, tendrá a su cargo evitar que en el futuro, la doctrina nociva 

del comunismo vuelva a tomar el auge que logró alcanzar durante las 

administraciones de Arévalo y Arbenz. 

                                                             
107 Prensa Libre; Attlee enjuicia el caso de Guatemala en forma absurda. Acusa manifiesto desconocimiento 
de lo ocurrido en nuestro país. Guatemala : jueves 15 de julio 1954. Página 2. 
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   Se mencionan como posibles integrantes de ese comité, miembros de la directiva 

de estudiantes universitarios anti-comunistas.‖ 
108

 

 

Dos días después, una nueva noticia relacionada con decreto que creó el Comité: 

 

   ―Un comité de defensa nacional contra el comunismo, integrado por tres 

miembros propietarios y dos suplentes, fue creado ayer por decreto de la junta de 

gobierno, comité que tendrá facultad en toda la república para ordenar a las guardias 

civil, judicial y de hacienda, la captura de las personas sindicadas como comunistas. 

   Para emitir este decreto la junta de gobierno considera que aún existen algunos 

elementos marcadamente comunistas del régimen anterior que constituyen un 

peligro para el desarrollo normal de las actividades del país y son motivo de 

inquietud y de angustia popular; que tanto el artículo 32 de la constitución como los 

compromisos internacionales de Guatemala, que el gobierno está dispuesto a 

cumplir fielmente, tienden a la erradicación del comunismo internacional y que uno 

de los fines del movimiento libertador fue, es y será la extirpación de esa doctrina. 

   Considera también que «es urgente emprender una acción eficaz para conseguir 

los fines indicados, creando para ese efecto un organismo especial, supeditado 

únicamente a la junta de gobierno, que obre dentro del marco de las leyes de 

emergencia que se han dictado y se dicten para regular las actividades gubernativas 

tendientes a los fines referidos en los considerandos anteriores». 

   El comité está facultado para emitir sus propios reglamentos y para nombrar al 

personal necesario, debiendo las autoridades civiles y militares prestar la ayuda que 

les soliciten el comité y sus subalternos.‖ 
109

 

 

En los periódicos consultados, correspondientes al período julio-octubre de 1954, no 

obstante que en más de una centena de noticias se menciona al Comité, en ningún momento 

se indica quiénes lo integraban y mucho menos los nombres de los tres directivos. En 2003 

el anticomunista Gabriel Martínez del Rosal le confiesa a su entrevistador dichos nombres, 

pues él fue viceministro de Gobernación de julio 1954 a octubre de 1957, y de paso 

menciona al Frente Universitario del cual era miembro Gustavo Valdés: 

 

―La mayoría de comunistas salen huyendo a otros países o se esconden en 

Guatemala. Habían organizaciones comunistas como el SAMF, el STG, la Central 

                                                             
108 Prensa Libre; Comité que investigará el comunismo. Guatemala : lunes 19 de julio 1954. Página 2. 
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Campesina, el Comité. Asociación o Frente Universitario Democrático donde 

estaban los estudiantes de tendencia izquierdista y otras tantas organizaciones 

porque ellos estaban metidos por todos lados. 

Para luchar contra ellos se dictan leyes prohibiendo toda actividad comunista simple 

u organizada. Ese trabajo se le encomienda a un Comité que hace el registro, 

seguimiento y, tiene funciones de análisis o juzgamiento de quién o quiénes son 

comunistas. Se crea una organización que recibe el nombre de ‗Comité Nacional de 

Defensa contra el Comunista‘ o del Anticomunismo. Lo formaban Armando 

Sandoval, Raúl Midence, en este instante se me fue el otro, pero pronto me 

recuerdo. Total eran tres. 

Todo lo que era comunismo, o gente acusada de comunista pasaba por ese Comité 

para una investigación, unos se quedaron presos otros salían libres. Salían libres 

porque eran nada más que seguidores actuantes obligados y todo eso. 

Pero el Comité tenía que darle parte de lo que hacía al Ministerio. O sea, a mi 

persona. Lo que hacía el Comité, yo no lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos 

eran muchachos que no tenían ninguna experiencia administrativa ni nada. Ellos 

eran anticomunistas y… y buenos para la lucha. Pero de juzgar a la persona y todo 

eso no, no tenían nada. 

Allí, al Comité, y en muchas partes, mirabas a toda la gente llegar con chismes, con 

denuncias que fulano es comunista, que sutano es comunista. […] 

En el Comité hay un personaje que va a pasar con mucha fama en ese período, que 

se llamaba Carlos Lemus Gallardo. Conocido por El Colorado Lemus. Este 

Colorado Lemus, era el otro miembro del Comité, que no había mencionado. Él era 

Jefe de Seguridad, de la presidencia, digamos. Muy capaz. Muy conocedor de, de 

las personas. Lo que decía Carlos Lemus, era verdad. Si él decía es comunista, decía 

además por esta y esta y esta razón. Daba todos los datos de la persona que él 

señalaba de comunista. Parece que él tenía conexión con la CIA. Yo no te lo puedo 

asegurar ni negar, pero dados todos los hechos, sí, sí se me figura que sí. Por eso 

Carlos Lemus Gallardo va a figurar como un personaje de seguridad por muchos 

años en Guatemala, y de inmediato, todo el tiempo de la Liberación. 

Hay anexo a esta lucha anticomunista otro hecho, cuando el MDN se transforma en 

el MLN, le traspasa al MLN, unos archivos donde estaban registradas todas, todas 

las personas que habían formado parte y que habían sido integradas al comunismo 

de Guatemala. Esos Archivos se le entregaron al MDN. Los tenía guardado el MLN. 

Nosotros teníamos un Secretariado, que se llamaba de Seguridad, además de los de 

Organización, de Propaganda, estaba este de Seguridad. El encargado fue el Negro 

Quiñónez, Edgar. Cuando nos peleamos con el partido, creo que el Negro se llevó 
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gran parte de esos documentos. Los ha de tener guardados hasta la fecha, porque el 

Negro tenía todo eso bajo su control. Como el pleito entre el partido, fue por varios 

días, fue largo, hasta que mejor dispusimos retirar los archivos. Tenerlos seguros 

como parte de la lucha anticomunista.‖ 
110

  

  

Una pequeña muestra de nóminas conteniendo nombres de supuestos comunistas, la 

constituye la lista que sin mayor precisión o certeza dice: ―Infiltración comunista en el 

Departamento Agrario Nacional‖, la cual se divide en tres secciones: Empleados 

públicamente inscritos o reconocidos miembros del PGT (Partido Guatemalteco del 

Trabajo); Personas que probablemente son miembros del PGT; y, Personas que 

posiblemente son comunistas. 
111

 Con tal consigna, dicho Comité pidió a la población que 

denunciara a los que fueran miembros o simpatizantes no solo del partido comunista (PGT) 

sino que hubieran trabajado con o apoyado al régimen de Arbenz, lo cual dio lugar a que 

hasta por celos maritales, envidias personales y deudas no pagadas, varios fueran señalados 

y los que pudieron salvaron la vida asilándose en embajadas como la mexicana, chilena y 

argentina. 

  

Y si de listas se trata, en el texto de Así se gestó la liberación (1956) aparecen varias. El 

anexo que transcribe el documento presentado ante el ―Primer Congreso contra la 

penetración soviética en América Latina, celebrado en México en mayo de 1954‖ (un mes 

antes de la invasión a Guatemala), los representantes chapines exponen ―Un peligro en 

América. El caso de Guatemala‖ donde indican que el país está repleto de comunistas y 

organizaciones que reciben órdenes de Moscú. Entre los nombres figuran los 

correspondientes a: Frente Universitario Democrático (Ricardo Ramírez, Luis Morales 

Chúa, René Estévez y Edelberto Torres), Grupo Saker-Ti (Huberto Alvarado, Melvin René 

Barahona, 
112

 Raúl Leiva, Alfonso Orantes, Otto Raúl González, Guillermo Grajeda Mena, 

Dagoberto Vásquez Franco, Augusto Monterroso Bonilla, Augusto Cazali, Roberto Paz y 

Paz y Miguel Ángel Asturias). Llama la atención el interés especial que pone sobre quien 

años después sería Premio Nobel de Literatura, al decir del mismo:  

 

                                                             
110 López Marroquín, Rubén; El último anticomunista. Gabriel Martínez del Rosal. Op. Cit., págs. 140 a 142. 
111 Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala 

[A la cabeza del título, Páginas de horror y crimen]. Publicación del Comité de Estudiantes Universitarios 

Anticomunistas en el primer aniversario del Movimiento de Liberación Nacional. 3 de Julio de 1954-3 de 

Julio de 1955. Guatemala : Tipografía Nacional, 1955. Páginas 283 a 284. 
112 Al poeta Barahona lo recuerda cariñosamente Gustavo Valdés diciendo de él en 2013: ―en Argentina 

conviví con Melvin y su muerte prematura que le vedó aquel futuro con el que soñaba‖. Véase capítulo Exilio 

y poesía (texto provisorio), en el presente documento. 
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―Licenciado Miguel Ángel Asturias, (actual Embajador de Guatemala en El 

Salvador, cargo del cual no tomó posesión sino hasta después de haber estado por 

mes y medio tras la Cortina de Hierro, a donde fuera en busca de instrucciones. Su 

cargo inmediato anterior fue el de Ministro de Guatemala en París, uno de los 

puestos claves de la diplomacia comunista guatemalteca, que tiene la misión anexa 

de ser el representante del gobierno de Guatemala ante el Cominform)‖. 
113

  

 

Miguel Ángel Asturias también aparece en la lista del ―Politburó comunista que opera en 

Guatemala tras la cortina de hierro nacional‖ 
114

 

 

Otros nombres y listas que figuran en el documento de mayo 1954 incluido en Así se gestó 

la liberación (1956) son: Frente Democrático de Estudiantes de Postprimaria (Carlos René 

Darío Toledo, Otto [René] Castillo ‒Presidente de la Asociación del Instituto Nacional 

Central para Varones‒, Carlos Enrique Durán ‒¿o Dardón?, el amigo de Gustavo Valdés 

del cual se inserta en el presente documento su ―Testimonio‖‒, y Julio René Estévez 

Rodríguez ‒padre de Julio y Jorge Estévez Illescas, quienes también brindan su 

―Testimonio‖‒); Sindicato de Trabajadores de la Educación (Leonardo Castillo Flores, 

Alejandro Silva Falla, Macrino Blanco, Rafael Tischler, Carlos González Orellana, Mario 

Silva Jonama, y Raúl Molina ‒exsubsecretario de Educación Pública‒); Sindicato Nacional 

de Periodistas (Jesús Alvarado Mendizabal, Elías Valdés, Medardo Mejía, Augusto Enrique 

Noriega); y en organizaciones varias Fernando Valdés Díaz (Comisión de Propaganda, 

Casa de la Cultura), Alaíde Foppa (Comisión de Letras, Casa de la Cultura), 
115

 Carlos 

Leonidas Acevedo, Alfonso Solórzano, Abel Cuenca, Alfonso Martínez Estévez, Alfonso 

Bauer Paiz, y otros. 

 

Han de estar y estarán que las listas anteriores no terminaron de engrosarse en 1954. Al año 

siguiente la situación de persecución continuó; así por ejemplo, en marzo de 1955 la prensa 

reportó: Sesenta guardan prisión acusados de comunistas. Cárcel de Mazatenango guarda 

también a autores de graves delitos. 
116

  

 

¿Cuántos pudieron ingresar a la embajada Argentina entre julio y septiembre de 1954? 

                                                             
113 Secretaría de Divulgación, Cultura y Turismo de la Presidencia de la República; Así se gestó la liberación. 

Guatemala : Tipografía Nacional, 1956. Página 358. 
114 Idem., página 365. 
115 En el texto se consigna erróneamente como Adelaida. Idem., página 355. 
116 Prensa Libre; Sesenta guardan prisión acusados de comunistas. Cárcel de Mazatenango guarda también a 
autores de graves delitos.. Guatemala : martes 15 de marzo de 1955. Página 2. 
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Habida cuenta que la guardia civil se encontraba apostada a las puertas de la sede 

diplomática argentina, para impedir el ingreso de personas sin autorización superior, para 

lograr entrar algunos se las ingeniaron saltando la barda en horas de la madrugada, como el 

líder sindical Víctor Manuel Gutiérrez que lo pudo hacer hasta el 30 de agosto, o el en ese 

entonces dirigente del PGT Carlos Manuel Pellecer ‒después abjuró del comunismo en 

1962‒ que disfrazado de mujer burló a los guardias.  

 

Según el cineasta Sergio Valdés Pedroni, hijo de Fernando Valdés Díaz ‒uno de los 

asilados‒: ―223 exilados (en registro oficial), salieron hacia la Argentina, a partir del 9 de 

septiembre…‖ 
117

 Esto es, la entrada a la embajada argentina ocurrió desde el mismo 27 de 

junio de 1954 y no paró sino hasta finales de agosto. El investigador Rodolfo González 

Galeotti transcribe la lista de 210 asilados, la cual copió del periódico vespertino ―La 

Hora‖, edición del 11 de julio de 1954, aclarando que siguió creciendo después de esa 

fecha, lo cual coincide con la afirmación de Valdés Pedroni en el sentido de que en total 

fueron 223. 
118

  

 

En el denominado por el historiador J. C. Cambranes como Diario de a bordo del Che 

Guevara, aunque el nombre correcto es Otra vez. Diario inédito del segundo viaje por 

Latinoamérica (1953-1956) (2001), y en la nueva edición cubana de 2007 aparece con el 

título Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica, el en ese entonces conocido 

solo como médico argentino y que había vivido en Guatemala durante escasos meses entre 

finales de 1953 a junio de 1954 (los siguientes dos meses los pasó asilado, saliendo de la 

embajada el 10 de septiembre y de tierra chapina el 17), hace casi una disección de varios 

de los acogidos y sus profesiones, como los siguientes: 

 

Carlos Manuel Pellecer, Mario de Armas (cubano), 
119

 José Manuel Vega Suárez, alias 

―Cheché‖ (cubano), Santos Benatares (nicaragüense), 
120

 y de los guatemaltecos Roberto 

Castañeda, Florencio Méndez (miembro del PGT), Luis Arturo Pineda (de 21 años, del 

PGT), Felicito Alegría, Marco Tulio de la Roca, Marco Antonio Sandoval (de 18 años, 

estudiante y poeta), Valdés de 18 años: (―Su nombre no lo recuerdo‖ escribe el Che, pero se 

                                                             
117 Este no figura en la lista oficial publicada por la prensa de esos días. 
118 González Galeotti, Rodolfo; El exilio guatemalteco en Argentina. Guatemala : FLACSO-Guatemala, 2010. 

Páginas 30 a 32. 
119 En su diario el Che Guevara lo llama Santos Barroterán, pero en la lista oficial de asilados aparece como 

Santos Benatares. 
120 En su diario el Che Guevara lo llama Santos Barroterán, pero en la lista oficial de asilados aparece como 
Santos Benatares. 
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trata de Gustavo Valdés de León), Marco Antonio Dardón, alias ―Terremoto‖ 
121

 (hermano 

de Carlos Dardón, exiliado también y residente actualmente en Buenos Aires; ver su 

―Testimonio‖ en el presente documento).  

 

De Marco Antonio Dardón y el apodo con el que todos le conocían, su hermano Carlos le 

cuenta a la socióloga Beatriz Barrera:  

 

―Le llamaban Terremoto porque era un tipo explosivo, peleonero. Salió 

cuando  tenía 18 años, era muy joven, no había participado en la revolución, sin 

cargos representativos. Estuvo 3 años sin motivación para estar afuera de 

Guatemala, no se adaptó a la vida Argentina, trabajó de vendedor. Sé que trabajó 

con Colom Argueta en la Secretaría de Asistencia Social; se encargaba de regalar 

chapas para la gente pobre, porque Colom quiso mejorar la situación de la gente 

pobre. Murió joven, tenía alrededor de 40 años. Estaba gordo y sufría del corazón, 

tenía un problema cardiaco. En el 74 cuando fui a Guatemala, había muerto hacía 3 

años, en los 70/71. Él tomaba una pastilla para el problema cardiaco, pero no le 

había dicho nada a la esposa. Estaba endeudado pagando cuotas de 2 autos y una 

casa. Trabajaba vendiendo medicamento a granel. Un día le dijo a la esposa ‗me 

siento mal llévame al hospital‘; cuando estaban en el hospital Roosevelt apareció el 

cardiólogo que le llamaba también Terremoto, así se enteró la señora de su afección, 

murió allí ese día.‖ 
122

  

 

Lo curioso en cuanto a Carlos Dardón, y quizá hasta él se sorprenda, es que el investigador 

Rodolfo González Galeotti lo da por muerto desde hace décadas, al decir equivocadamente: 

―Carlos H. Dardón, hermano de ‗Terremoto‘, regresa a Guatemala. Allí es asesinado en los 

años de la guerra‖, 
123

 y resulta que en 2014 no solo escribe mensajes de correo electrónico 

sino proporciona su ―Testimonio‖ sobre Gustavo Valdés en el presente trabajo.  

 

Pero que no se preocupe Dardón, el redivivo; igual ocurrió con insignes personajes 

chapines, como por ejemplo el poeta y escritor Rafael Arévalo Martínez (1884-1975), de 

quien en 1920 se publicaron notas necrológicas en varios países lamentando su muerte. Él 

ya era conocido por ser autor del cuento El hombre que parecía un caballo (1914), así 

                                                             
121 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 

México : Ocean Sur, 2012 [2007]. Páginas 70 a 80. Citado también por: González Galeotti. Op. Cit., páginas 

35 a 38. 
122 Mensaje de correo electrónico recibido de Beatriz Barrera, fechado el 16 de diciembre de 2014. 
123 González Galeotti, Rodolfo; El exilio guatemalteco en Argentina. Op. Cit., página 99. 
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como por sus poemas y novelas. Posteriormente a 1920, publicará los ensayos ¡Ecce 

Pericles! (1945), sobre el dictador de los 22 años, Manuel Estrada Cabrera; La presidencia 

interina de Manuel Estrada Cabrera ―Para un paralelo con la de Ponce Vaides (1945); 
124

 y, Ubico (1984). Teresa Arévalo, su hija, cuando escribe la biografía de éste reseña la 

serie de artículos encomiásticos sobre el autor ya ―fallecido‖ en 1920 y graciosamente 

indica: 

 

   ―Mi padre pudo en vida ―a los 36 años― saborear la gloria póstuma. La noticia 

de su muerte corrió por el mundo de las letras castellanas. Fue tan repetida que 

apareció aun en un tomo de la valiosa Enciclopedia Espasa Calpe. Al margen de ella 

la prensa de América Latina y de España le dedicó en su presunto fallecimiento 

palabras de alabanza. Pudo en vida asistir a sus propias exequias literarias y saber lo 

que de él opinaban los contemporáneos. 

   Tanto o más que al mérito de su obra se referían al contraste de éste con su 

menguada apariencia física. Se hacía hincapié en su cuerpo endeble y frágil. Sobre 

todo en Costa Rica publicaron los principales órganos del periodismo: Diario de 

Costa Rica, Prensa Costarricense, Repertorio Americano y otros, artículos sobre el 

‗difunto‘ escritor y su obra.‖ 
125

  

 

Ergo: que no se asuste ni moleste Carlos Dardón porque desde 2010 fue declarado 

―muerto‖ por el investigador de FLACSO. Son cosas que ocurren por falta de indagación 

completa, creer a pie juntillas que los datos recibidos son fidedignos y a veces por recoger 

información contradictoria. 

 

Cabe acotar que cuando en diciembre de 2014 Carlos Dardón menciona a ―Colom 

Argueta‖, se refiere al alcalde capitalino durante el período 1970-1974, Manuel Colom 

Argueta (1932-1979), líder estudiantil y fundador del Partido Revolucionario en 1as 

postrimerías de 1959 del cual se separó y creó su propio partido, la Unidad Revolucionaria 

Democrática (URD). Durante las elecciones de marzo de 1970 la URD no fue autorizada 

como partido por el Registro Electoral; a cambio, participó en calidad de Comité Cívico 

promoviendo la candidatura de Colom para la alcaldía capitalina, que ganó 

                                                             
124 Arévalo Martínez, Rafael; La presidencia interina de Manuel Estrada Cabrera ―Para un paralelo con la 

de Ponce Vaides. Guatemala : El Imparcial, ediciones del 10, 11, 13, 14, 16 y 17 de abril de 1945. Passim. 
125 Arévalo, Teresa; Rafael Arévalo Martínez (de 1884 hasta 1926). Guatemala : Tipografía Nacional, 1971. 

Página 360. 

Nota: La continuación de la biografía se encuentra en: Arévalo, Teresa; Rafael Arévalo Martínez (de 1926 

hasta su muerte en 1975). Guatemala : Editor Óscar De León Castillo. Editorial e Impreofset Óscar De León 
Palacios, 1995. 



 81 

arrolladoramente. La inscripción de la URD como partido pasó por un calvario y aunque le 

cambió el nombre en 1973 por el de Frente de Unidad Revolucionaria Democrática 

(FURD) tampoco fue autorizado hasta que finalmente el 15 de marzo de 1979 logra la 

inscripción como Frente Unido de la Revolución (FUR). Empero, una semana después ‒el 

22 de marzo‒ es ametrallado, recibiendo 24 balas en el cráneo, cara y tórax. 

 

El Che Guevara también incluye en sus recuerdos de asilados en la embajada Argentina en 

julio-agosto de 1954 a los siguientes: Hugo Blanco (alias ―La vieja‖ jovencito y mal poeta), 

Alfonso Riva Arroyo (dirigente del gremio de Sanidad), Raúl Salazar (tipógrafo de unos 30 

años), Humberto Pineda (hermano mayor del anterior, quien se casó con Myrna Torres, 

hermana de Edelberto Torres Rivas ‒hijos ambos de Edelberto Torres Espinoza‒ y luego 

del triunfo de la revolución de Fidel Castro viajaron y residieron en Cuba), José Antonio 

Ochoa (tipógrafo, dirigente sindical), Ricardo Ramírez (―Es quizá de los más capacitados 

dirigentes de la juventud‖), Mariano Orantes Arana (un viejo tipógrafo) Faustino Fermán 

Tino (zapatero), Hilario Rivas Arroyo (resultó luego un traidor), Tomás Yancos (resultó ser 

un hijo de puta), Roberto Muralles y Eduardo Contreras. 
126

 

 

Previo a seguir con la presente exposición, es necesario destacar que en buena parte las 

opiniones favorables o desfavorables del Che sobre algunos de los asilados no carecían de 

sentido; a varios los conocía desde meses antes y a otros en la embajada durante los dos 

meses de asilo político. El libro de referencia es adicional a los incluidos en una colección 

de nueve que el Centro de Estudios Che Guevara (Cuba) decidió efectuar: 

 

―En 2000 apareció, también por iniciativa de este Centro, Otra vez (El diario inédito 

del segundo viaje por América Latina 1953-1956). Un texto fundamental para 

comprender el impacto que produjo en el joven Guevara el proceso político de 

Guatemala en tiempos de Árbens [sic] y la intervención de Estados Unidos para 

derrocarlo en 1954.‖ 
127

  

 

                                                             
126 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 

Op. Cit., páginas 70 a 80. 

Del diario, la parte referente a la estancia del Che en Guatemala y México fue revisada por Myrna Torres. 

Idem., página 44. 
127 Kohan, Néstor; Los inéditos del Che Guevara. El Che, después del diluvio neoliberal. CEME - Centro de 

Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile. Publicación digital en 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_sobre_che/escritossobreche0016.
pdf 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_sobre_che/escritossobreche0016.pdf
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_sobre_che/escritossobreche0016.pdf
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¿Cuál fue la razón para que Valdés tuviera que asilarse en la embajada de Argentina en 

Guatemala? Como se indicó supra, él participaba en actividades políticas, como miembro 

de la Asociación de Estudiantes ―El Derecho‖ y a la vez secretario del Frente Universitario 

Democrático (FUD); eso lo convirtió en el sedicioso perfecto para el nuevo régimen 

anticomunista de Castillo Armas, y que fuera clasificado como comunista. Además de 

Valdés, es seguro que el resto de estudiantes que integraban la Asociación hayan tenido que 

esconderse o salir al exilio, tal el caso de Otto René Castillo, quedando esta acéfala. Apenas 

el 13 julio hubo elecciones y se integró una nueva junta directiva con Miguel Massis 

(presidente), Mario Quiñónez (vicepresidente), Carlos Rafael López (secretario), Pablo 

Porres (tesorero) y Sergio Lou (vicesecretario); este grupo pertenecía a la agrupación 

Juventud Universitaria Centroamericana (JUCA) que derrotó ―a los pocos elementos del 

frente universitario democrático que van quedando en la facultad de ciencias jurídicas y 

sociales‖. 
128

 

 

Según se sabe, al día siguiente en que Carlos Enrique Díaz recibe el poder de manos de 

quien lo creía su amigo, el coronel Jacobo Arbenz, en la fatídica fecha histórica del 27 de 

junio de 1954, se presentó al despacho presidencial el embajador de los Estados Unidos en 

Guatemala, exigiéndole la captura vivos o muertos de varios ciudadanos que colaboraban 

con el gobierno de Arbenz, bajo la única acusación de ser comunistas, entregándole para el 

efecto una larga lista. Díaz no atendió la sugerencia y por tanto al día siguiente fue 

depuesto e integrada una nueva junta militar. A esta vergonzosa situación se refiere 

Guillermo Toriello (el canciller de la democracia en 1954), citado por Manuel Galich, al 

explicar: 

 

«―Peurifoy llevaba una larga lista con nombres de aquellos dirigentes. Iba a exigirle 

a Díaz que fusilara antes de 24 horas a quienes figuraban en esa lista. ¡Solamente 

eso!‖ ―Pero ¿por qué?‖, preguntó Díaz. ―Porque son comunistas‖, respondió 

Peurifoy. Díaz se negó terminantemente a mancharse las manos y el alma con ese 

crimen repugnante y rechazó las pretensiones de Peurifoy de venir a darle órdenes. 

―Sería mejor, en tal caso‖, llegó a decirle, ―que usted se sentara en la silla 

presidencial y que se ice en el asta del Palacio la bandera de las barras y de las 

estrellas‖. Con un ―peor para usted‖, Peurifoy se despidió.» 
129

  

 

                                                             
128 Prensa Libre; Directiva de “El Derecho” quedó electa. Guatemala : miércoles 14 de julio 1954. Página 4. 
129 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala/ Arévalo y Arbenz: dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 371. 
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Fue hasta 2003 que en los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA), apareció una nómina de 371 personas (guatemaltecos y algunos centroamericanos, 

españoles y chilenos), en la cual no figura Gustavo Valdés, siendo esta encabezada por Juan 

José Arévalo, Jacobo Arbenz, Carlos Aldana Sandoval, Víctor Manuel Gutiérrez, José 

Manuel Fortuny, y Carlos Manuel Pellecer, quienes ocupan los lugares 1 al 6, 

respectivamente. Aparecen también: 
130

  

  

8.               Augusto Charnaud McDonald 

9.               Guillermo Toriello Garrido 

12.              Luis Cardoza y Aragón 

13.              Alfonso Solórzano 

14.              Alfonso Bauer Paiz 

15.              Jorge Luis Arriola 

16.              Edelberto Torres (nicaragüense) 

18.              Manuel Galich 

20.              Abel Cuenca (salvadoreño) 

24.              Alfredo Guerra Borges 

34.              Jaime Díaz Rozzotto 

36.              Miguel Ángel Asturias 

53.              Rogelio Cruz Wer 

56.              Alfonso Martínez Estévez 

59.              Carlos Illescas 

61.              Miguel Antonio Alvarado (hondureño) 

62.              María Sellarés (española) 

63.              Virginia Bravo Lettellier (chilena) 

65.              Raúl Sierra Franco 

                                                             
130 CIA programa de revisión histórica; Nómina de Comunistas [1954]. Desclasificado en 2003. 
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf  

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf
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66.              Miguel Ángel Vásquez (salvadoreño) 
131

 

70.              Juan José Orozco Posadas 

77.              Mario Méndez Montenegro 

80.              Carlos Paz Tejada 

82.              José Rolz Bennett 

85.              Julio Gómez Padilla  

92.              Manuel Pinto Usaga  

102.            Arcadio Chévez 

112.           Augusto Cassalli 

120.           Jorge Toriello Garrido 

126.           Otto Raúl González 

136.           María Vilanova de Arbenz 

 

Sin embargo, y aunque el nombre de Gustavo Valdés no está en la ―nómina de 

comunistas‖, debe recordarse que el 19 julio de 1954 es aprobada la creación del ―Comité 

Nacional de Defensa contra el Comunismo‖ y pocos días después se publica en el diario 

oficial la ―Ley Penal Preventiva contra el Comunismo‖. De estos dos instrumentos el nuevo 

régimen se vale para justificar las capturas, asesinatos y ostracismo de miles de ciudadanos 

(algunos estiman el dato en más de cinco mil personas solo ese año) y ante tal disyuntiva ‒

encierro, destierro o entierro‒ qué camino quedaba para quienes eran señalados de ser 

simpatizantes del gobierno de Arbenz, ya no se diga dirigentes estudiantiles o políticos. El 

corolario de la caída del coronel de la primavera se observa a partir de julio de 1954 

cuando: 

 

   ―El nuevo gobierno encabezado por el ex coronel al servicio de la CIA, Carlos 

Castillo Armas, no tardó en iniciar una salvaje represión política que dura ya 

cincuenta años; persecuciones de opositores, arrestos y allanamientos de sus locales 

y casas de habitación, decenas de miles de asesinatos masivos y selectivos, y 

                                                             
131 Adicionalmente, su nombre se encuentra en Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de 

Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala. Op. Cit., página 220. 

Vásquez fue miembro fundador del Partido Comunista de Centroamérica y estuvo a punto de ser fusilado en 

1932, salvado a última hora por un recurso interpuesto por su abogado. Ver Memorias de Antonio Obando 

Sánchez. Luis Cardoza tiene un recuerdo del mismo: ―El Partido Comunista de Guatemala se funda en abril 

de 1923 […]/ Posteriormente se creó el Partido Comunista de Centroamérica basado en la estructura del PCG 

con la participación de los estudiantes universitarios salvadoreños Farabundo Martí […] y Miguel Ángel 

Vásquez […]/ La constitución de ese partido se consignó en un manifiesto redactado por Miguel Ángel 

Vásquez, hecho público en México en abril de 1925‖. Cardoza y Aragón, Luis; El río. Novelas de caballería. 
Segunda edición. México : Fondo de Cultura Económica, 1996 [1986]. Página 736. 
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misteriosas desapariciones de presos políticos, de insurgentes verdaderos y falsos, y 

de sus familiares, convierten a Guatemala en uno de los países más violentos del 

mundo. Arbenz presentó su renuncia para evitar un baño de sangre, entregó el 

despacho presidencial a un militar traidor a la situación, la mayoría de sus ministros, 

colaboradores cercanos y dirigentes revolucionarios se asiló también en diversas 

embajadas extranjeras.‖ 
132

  

 

En sus remembranzas Carlos Manuel Pellecer anota que trató al Che Guevara días antes de 

encontrarse ambos asilados en la embajada Argentina en Guatemala, mencionando a 

algunos de los 80 connacionales recluidos en la misma. 
133

 El propio Che confirma en su 

Diario: ―Conocí a Pellecer, personalmente ni fu ni fa‖, 
134

 y conversó con él durante los dos 

meses de asilo (julio y agosto de 1954) y que ambos, junto con otros once, fueron 

―encarcelados‖ en lo que llamaron la jaula (garaje de la embajada) por ser señalados 

abiertamente de comunistas. La diferencia entre ambos al recordar es que el Che menciona 

que eran más de 120 los asilados y de Pellecer refiere que discutieron sobre la decisión de 

Arbenz de renunciar a la presidencia, siendo que para el Che en lugar de ello debió haber 

defendido la Revolución con las armas, y sobre su interlocutor dice en su Diario: 

 

   ―[…] Empiezo por Carlos Manuel Pellecer: por lo que pude averiguar fue alumno 

de la Politécnica en época de Ubico, siendo procesado y dado de baja. Fue a México 

y luego apareció como agregado en las embajadas de Guatemala en Inglaterra y 

Europa, ya comunista. Aquí era diputado y dirigente campesino en el momento de 

caer Arbenz. Es un hombre inteligente, valiente al parecer. Tiene gran ascendiente 

sobre todos los camaradas asilados, ascendiente que no sé si dimana de su propia 

personalidad o del hecho de ser dirigente máximo del partido. Se para siempre 

derecho con los pies juntos, en posición de firme.  

   Hizo algún libro de versos en años anteriores, enfermedad muy difundida por 

estos lares. Su ilustración marxista no tiene la solidez de otras figuras que he 

conocido y la esconde detrás de cierta petulancia. La impresión que me da es la de 

un individuo sincero pero exaltado, uno de esos personajes ambiciosos a los que un 

traspié coloca en situación de renegar violentamente de su fe, pero capaz de realizar 

                                                             
132 Cambranes, J.C.; La presencia viva del Che Guevara en Guatemala. San José, C.R. : Editora Cultural de 

Centroamérica, 2004. Página 253. 
133 Pellecer, Carlos Manuel; Arbenz y yo. Guatemala : Editorial Artemis & Edinter, 1997. Páginas 255 a 256. 
134 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 
Op. Cit., página 49.  
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los más altos sacrificios en un momento dado. En otras conversaciones con él me di 

cuenta de que el problema agrario lo posee a fondo‖. 
135

 

 

Al indicar el Che Guevara que Pellecer ―apareció como agregado en las embajadas de 

Guatemala en Inglaterra y Europa, ya comunista‖, en el caso de Europa se está refiriendo al 

cargo que este ocupó como secretario en la embajada (legación) abierta en 1945 en Rusia, 

con Luis Cardoza y Aragón como embajador. En ese año se publicó que: 

 

   ―El ejecutivo acordó nombrar secretario de la legación de Guatemala en Rusia, al 

bachiller Carlos Manuel Pellecer, quien actualmente ejerce el cargo de diputado al 

congreso nacional, por el departamento de Guatemala. 

   Como es sabido, la legación de nuestro país en Moscú aún no se ha organizado, 

pues ni siquiera se ha hecho el nombramiento de ministro, aunque sí se ha propuesto 

ya candidato para que nos represente ante el gobierno soviético.‖ 
136

  

 

En marzo de 1945 Luis Cardoza agradece y comenta ampliamente el contenido de una carta 

pública donde un grupo de ciudadanos pide que se promuevan relaciones con Rusia. 
137

 Si 

para el 16 mayo de 1945 todavía había duda respecto a quién sería el embajador, el 30 del 

mismo mes se recibió el beneplácito de Rusia respecto al propuesto en calidad de tal y se 

informa también que Carlos Manuel Pellecer partirá el fin de semana para hacerse cargo del 

puesto de secretario de legación; 
138

 para el mes de agosto la situación quedó dilucidada por 

el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores: ―Luis Cardoza y Aragón, enviado 

extraordinario y ministro plenipotenciario ante Suecia y ante la unión de las repúblicas 

soviéticas‖. 
139

  

 

No se equivocó el Che al decir de Pellecer que en 1954 era ―uno de esos personajes 

ambiciosos a los que un traspié coloca en situación de renegar violentamente de su fe‖, toda 

vez que pocos años después este publica su famosa Renuncia al comunismo (1963) donde 

abjura de sus ideas marxistas. Posteriormente, critica la campaña del Che en Bolivia y al 

                                                             
135 Idem., página 72.  
136 El Imparcial; Secretario de la Legación de Guatemala ante Rusia. Guatemala : miércoles 16 de mayo de 

1945. Páginas 1 y 7. 
137 Cardoza y Aragón, Luis; Respuesta de Cardoza y Aragón a la carta abierta en que se pide se entablen 

relaciones con Rusia. Guatemala : El Imparcial; viernes 16 de marzo de 1945. Páginas 1 y 5. 
138 El Imparcial; Cardoza y Aragón a Moscú. Agreement dado por la Unión Soviética. Guatemala : miércoles 

30 de mayo de 1945. Página 1. 
139 El Imparcial; Arzú Cobos Embajador en México; Cardoza y Aragón Ministro en Suecia y Rusia. 
Guatemala : miércoles 22 de agosto de 1945. Páginas 1 y 2. 
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soldado del pueblo Jacobo Arbenz, en Caballeros sin esperanza (1973), 
140

 publicado 

exactamente el mismo año en que de Gustavo Valdés se dan a conocer sus 19 poemas 

contenidos en Sabor de Guatemala. De septiembre de 1973 es también el artículo en tres 

partes inserto en el periódico por Pellecer, en el que cuestiona al Kremlin por la 

persecución y purga de intelectuales, mediante la eliminación en sus bibliotecas públicas de 

millares de libros de ―la sarna burguesa‖ y de los autores considerados como ―nuevos 

malditos‖ como Dostoievski, Kafka, Hemingway, Boris Pasternak, Jean Paul Sartre, Louis 

Aragón, André Guidé, Alexander Solyenitzin, y otros. 
141

  

  

                                                             
140 Pellecer, Carlos Manuel; Renuncia al comunismo. Quinta edición. México : Costa-Amic Editor, 1965. 

Pellecer, Carlos Manuel; Caballeros sin esperanza. Guatemala : Editorial del Ejército, 1973. 
141 Pellecer, Carlos Manuel; De nuevo el Kremlin. Contra los intelectuales. Guatemala : El Imparcial, Parte I. 

Sábado 1 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 14. Parte II. Lunes 3 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 9. Parte 
III. Martes 4 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 11. 
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6. ¿Qué dijo el Che Guevara de Gustavo Valdés en 1954? 

 
«Es triste dejar sus pagos/ y largarse á tierra agena/ 

llevándose la alma llena/ de tormentos y dolores,/ 

mas nos llevan los rigores/ como el pampero á la arena»  
José Hernández, Martín Fierro 

142
 

 

Este verso, refleja exactamente lo que sucedió con Gustavo, así como con los más de 200 

que abandonaron Guatemala en septiembre y octubre de 1954. Materialmente no se 

llevaron nada en los bolsillos y maletas al tener que dejar su ―pago‖ o residencia, 
143

 solo 

los tormentos y rigores a que se refiere el poeta argentino José Hernández (1834-1886), y 

tuvieron que partir del país por la violencia del gobierno de CACA ( no se asuste el lector, 

es la sigla que identifica a Carlos Alberto Castillo Armas) y su anticomunismo a ultranza, 

marioneta de la CIA.  

 

Lo interesante de reseñar ahora los comentarios del Che, es porque menciona a Gustavo 

Valdés (a quien apellida Valdez) y de las pláticas que tuvo con él pues le dio a leer por lo 

menos un poema, lo que permite deducir que a sus 18 años ya era un joven poeta. No se 

sabe si lo que escribiera en 1954 o antes, lo haya publicado en algún periódico o revista; lo 

más seguro es que se encuentre inédito y bien harían sus deudos en divulgar como 

homenaje póstumo. Es posible, pero no probable, que varios de sus 19 poemas de 1973 

provengan de sus escritos juveniles, pero este es un tema que habrá que dilucidar teniendo a 

la vista su producción inédita. Quizás el lector interesado encuentre algo en:  

 

Valdés, Gustavo: (1991) Poesía y psicoanálisis: un boceto inconcluso. En: Baudes de 

Moresco, Mercedes y colaboradores: Grupos operativos, Buenos Aires, Ediciones Nueva 

Visión. Dicho artículo aparece en la bibliografía de Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de 

nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Buenos Aires : Facultad de Diseño 

y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. Página 279. 

 

                                                             
142 Hernández, José; ―La Vuelta de Martín Fierro‖ en Martín Fierro. Buenos Aires - Argentina : RTM S.A., 

2009. Página 96. Nota: La primera parte: ―El Gaucho Martín Fierro‖, fue escrita en 1872, y la segunda: ―La 

Vuelta de Martín Fierro‖ en 1879. 
143 Es una expresión argentina que viene del gauchesco, para referirse al lugar de residencia. Aparece en la 

poesía  de Martin Fierro y más reciente en Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Esta voz (el pago) no 

es frecuente sino en gentes que son residentes en el campo; en la ciudad es usada como un señalamiento 

específico. Mensaje de correo electrónico recibido Carlos Enrique Dardón Herrera, fechado el 2 de enero de 
2015. 
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Como sea, si los poemas publicados de Gustavo Valdés en 1973 incluyen algunos de 

juventud, es un tema que tocará investigar a quienes logren reunir y estudiar los 

manuscritos originales.  

 

En calidad de poeta tuvo el quid divinum 
144

 que de hecho le reniega el Che Guevara, y en 

su práctica profesional y docente como Diseñador Gráfico, que él prefería denominar como 

Diseñador de la comunicación visual, sostuvo en 2009 que:  

 

―en algunas áreas del Diseño gráfico, tales como la ilustración, a pesar de todo, la 

impronta personal de los procedimientos manuales se mantendrá incólume por 

mucho tiempo: por fortuna, las computadoras (todavía) no piensan por sí mismas y 

(todavía) no pueden experimentar ni expresar emoción alguna frente a la belleza y la 

poesía‖. 
145

  

 

En su Diario, Ernesto ―Che‖ Guevara dice de Valdés: 

 

   ―[…] Valdez, su nombre no lo recuerdo, es otro de los poetas jóvenes del grupo. 

Sólo leí una de sus composiciones hechas en verso libre y con marcado contenido de 

lucha social, pero sin esa chispa que distingue al auténtico poeta. Es un muchacho 

de 18 años, con carácter pícaro de mocoso que se reconoce dentro de la edad, a 

pesar de ciertos brotes de seriedad. Es un carácter recto y franco, sin mayores 

pretensiones políticas pero capaz de llegar a tenerlas con el tiempo.‖ 
146

  

 

Valdez o Valdés, es sobre Gustavo de quien escribe el Che en su diario. No puede ser otro, 

como por ejemplo Fernando Valdés Díaz, pues según su hijo Sergio Valdés Pedroni, don 

Fernando no tenía veta de poeta y nunca escribió o publicó nada semejante. 
147

 

 

                                                             
144 quid divínum. (Loc. lat.; literalmente, 'algo divino'). m. Inspiración propia del genio. FUENTE: Biblioteca 

de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
145 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA); “A pesar de todo”, entrevista a Gustavo 

Valdés. Realizada en mayo de 2009 y publicada en el portal digital de la Unión en dicho año. Tras su 

fallecimiento y en calidad de homenaje póstumo, el 1 de diciembre de 2014 la UDGBA ―posteó‖ de nuevo la 

entrevista en http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/    
146 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 

Op. Cit., página 76. Citado también por: Cambranes, J.C.; La presencia viva del Che Guevara en Guatemala. 

Op. Cit., página 240. 
147 Comentario de Sergio Valdés a Jorge Estévez Illescas, enviado por este último a quien esto informa en 
correo electrónico del 8 de diciembre de 2014.  

http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/
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Según como se mire, la crítica del Che (que en 1954 tenía 23 años y ninguna formación en 

materia literaria) respecto a la calidad poética de Valdés, se basa en la lectura de tan solo un 

poema, lo que no es suficiente para, en ojos del verdadero especialista, establecer si la obra 

de un autor da motivo para descalificarlo y decir que lo que escribe no tiene ―esa chispa que 

distingue al auténtico poeta‖ como se atrevió a decir el inexperto Che. Así por ejemplo, 

sobre el guatemalteco Antonio José de Irisarri (1786-1868) y su producción poética (más de 

80 poemas satíricos) 
148

 anotó el estudioso español Marcelino Menéndez y Pelayo 
149

 en 

1911: 

  

―[…] como poeta le faltó el quid divinum, así en el concepto como en la expresión y 

sus sátiras, sus epístolas, sus fábulas, letrillas y epigramas, son más bien correcta 

prosa, incisiva y mordaz, salpimentada de malicias y agudezas que levantan roncha, 

que verdadera poesía, aunque por otro lado interesen más que muchos versos de 

poetas tan hábiles en su oficio como imbéciles en todo lo demás.‖ 
150

 

 

Debe resaltarse que para el Che escribir versos es una ―enfermedad muy difundida por estos 

lares‖, 
151

 y así como critica a Gustavo Valdés, también se da el lujo de esbozar el perfil de 

varios de los asilados en la embajada de Argentina, señalando de algunos, e incluso sin 

haber leído nada de lo que escribían:  

 

   ―[…] Marco Tulio de la Roca: guatemalteco de 20 años, al parecer hace versos 

pero aquí no lo demuestra. Es serio y callado también pero tiene una sonrisa medio 

tristona que refleja un cerebro fatalista que piensa. No creo que tenga militancia 

política activa. 

   […] Gillete: creo que es un osado. Es un muchachito de unos 18 a 20 años que no 

parece tener grandes condiciones intelectuales. Buenote y simple. Se caracteriza por 

                                                             
148 Irisarri, Antonio José de; Poesías satíricas y burlescas. Guatemala : Tipografía Nacional, 2011. Con 
estricto apego a la ortografía y puntuación de la edición original, publicada por la Imprenta de Hallet & 

Breen, Nueva York, 1867. 

Véase también: Batres Villagrán, Ariel; Antonio José de Irisarri -A 143 años de su muerte. Publicado el 12 de 

junio de 2011 en http://www.analitica.com/va/arte/oya/9335555.asp; y, el 14 de junio de 2011 en 

http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/antonio-josc3a9-de-irisarri-a-143-ac3b1os-de-su-muerte.pdf 
149 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), filólogo y crítico literario español, considerado el erudito y 

sabio por excelencia del siglo XIX.  
150 Menéndez y Pelayo, Marcelino. ―Historia de la Poesía Hispano-Americana‖. Tomo I. Madrid, Librería 

General de Victoriano Suárez. 1911. Citado así en: García Goyena, Rafael; Fábulas. Prólogo, bibliografía y 

notas de Carlos Samayoa Chinchilla. Colección ―Los clásicos del istmo‖. Ediciones del Gobierno de 

Guatemala. Guatemala : Tipografía Nacional, 1950. Páginas 148 y 149. 
151 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., página72.  

http://www.analitica.com/va/arte/oya/9335555.asp
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/antonio-josc3a9-de-irisarri-a-143-ac3b1os-de-su-muerte.pdf


 91 

hacer unos versos kilométricos cuyo contenido no conozco pero que me figuran 

malos.‖ 
152

  

   ―Otro día al pedo. Marco Antonio Sandoval: guatemalteco de 18 años, estudiante 

y poeta. Como poeta está plagado de reminiscencias nerudistas y de meditaciones 

sobre la muerte, pero tiene una que otra figura buena. Está lleno de figuras 

románticas en su carácter y se ha constituido en un enérgico admirador de sí mismo. 

Habla con una seriedad notable de todo lo que concierne, afirmando con mucha 

seguridad sobre una porción de cosas. Tiene un carácter cáustico pero le falta 

aplomo para aguantar la réplica. No tiene configuración política, tomándolo todo 

como una experiencia política.‖ 
153

 

   ―[…] Hugo Blanco (a) la vieja, jovencito y poeta. Mal poeta. No creo siquiera que 

sea una persona inteligente. El sesgo que parece distinguir a todo él es la bondad. 

Siempre una sonrisa de chico bueno acompaña al poeta.‖ 
154

 

 

Y así como es dable cuestionar la crítica inepta del Che Guevara sobre un poema de 

Gustavo Valdés, como para atreverse a decir que no tenía ―esa chispa que distingue al 

auténtico poeta‖, igual señalamiento puede hacerse en contra de sus desafortunadas y 

contradictorias frases sobre los monumentos precolombinos de Quiriguá (en el 

departamento de Izabal cuya localización geográfica se ubica en terrenos que pertenecían 

de la United Fruit Company ‒UFCo‒), al decir de estos ‒llevándoselas de arqueólogo‒ que: 

 

   ―[…] Las ruinas no son importantes y solo constan de una serie de estelas y 

piedras zoomorfas con algunas construcciones de piedra poligonales que recuerdan 

bastante las ruinas menos importantes de los incas. En este tipo de construcción no 

alcanzaron los mayas ni remotamente la calidad refinada de los incas pero se nota 

cierto parentesco. Donde se nota la superioridad manifiesta sobre los incas es en el 

tallado de las piedras calizas, donde alcanzaron formas verdaderamente sugestivas 

que recuerdan mucho a las ruinas indostánicas del Asia. Particularmente, hay una 

estela que presenta una figura de cara redondeada vestida con una especie de 

babuchas orientales y las rodillas plegadas que semejan mucho un retrato de Buda. 

Hay otro con una cara de las mismas características acabada en una pera de forma 

triangular como una barba del tipo de la de Ho Chi Minh. Una de las piedras 

zoomorfas tiene toda una serie de esculturas o bajorrelieves que según el letrero 

están consideradas como la cumbre de la escultura aborigen americana. Sin embargo 

                                                             
152 Idem., página 75.  
153 Idem., página 76.  
154 Idem., página 77.  
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Morley trae fotografías de esculturas que me parecen superiores. De todas maneras, 

el paisaje es hondamente sugestivo, con su silencio, con los grandes árboles y el 

pasto que recubriera ahora esas estelas tan esotéricas con sus jeroglíficos bien 

pulidos y acariciantes. Si no fuera por los letreros y la barandilla de metal que 

circunda cada monumento se diría que hemos tomado la máquina del tiempo de 

Brick Bradford, el héroe de las historietas.‖ 
155

 

[De las ruinas de Mitla, en México] ―Son ruinas de los antiguos mixtecas sin mayor 

importancia al parecer […] No hay aquí ni la importancia de Machu-Picchu, ni la 

belleza y sugestión de Quiriguá, ni siquiera la emotividad de las minas salvadoreñas, 

pero con todo, presentan cosas interesantes y un anticipo de lo que será el 

conocimiento de todas las maravillas de por aquí.‖ 
156

  

 

A decir del Che Guevara, a sus l8 años de edad Gustavo Valdés: ―Es un carácter recto y 

franco‖. 
157

 Con base en la lectura de los ensayos publicados por el poeta pero en el ámbito 

académico, especialmente entre 2001 y 2013, puede confirmarse que efectivamente, 

mantuvo dicho carácter hasta el final de su vida, toda vez que sin ambages cuestiona 

incluso a sus colegas de cátedra por no actualizar sus conocimientos y seguir 

inexorablemente des-orientando a los alumnos. Como muestra anticipada, véase la 

siguiente lista de textos de su autoría: 

 

―Enseñar a aprender o aprender a enseñar‖ (1997), ―Miseria de la Teoría‖ (2001), ―Otra 

teoría es posible‖ (2002), ―Crónica casi académica de una experiencia de aprendizaje‖ 

(2003 a), ―Bauhaus: Crítica al saber sacralizado (*)‖ (2003 b), ―Introducción a la crítica del 

Lenguaje Visual‖ (2004 a), ―Acerca de la posibilidad de experimentación en Diseño‖ (2004 

b), ―Cinco posibles maneras de mirar la imagen‖ (2005), ―Evaluación de Aprendizajes‖ 

(2005 b), ―Diez años que conmovieron al arte y el Diseño‖ (2006). 
158

  

 

En todos sus textos Gustavo Valdés aparece como el intelectual incómodo y aguafiestas al 

que se refirió el peruano Mario Vargas Llosa en 1973, precisamente en el mes y año en que 

el guatemalteco gana el premio de poesía, cuando expresó: 

 

                                                             
155 Idem., páginas 62 a 63. 
156 Idem., página 82. 
157 Idem., página 76. 
158 Universidad de Palermo; Claustro Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Valdés, Gustavo. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php?id_docente=23  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php?id_docente=23
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―Nuestras sociedades deben estar alertadas: rechazado o aceptado, perseguido o 

premiado el escritor que merezca este nombre seguirá arrojándoles a los hombres el 

espectáculo no siempre grato de su miseria y tormentas.‖ 
159

  

 

Y así como el Che Guevara señaló en 1954 que Gustavo tenía un ―carácter recto y franco‖, 

el 11 de noviembre de 2014, dos días después de su fallecimiento, su antigua alumna 

ecuatoriana ―Vanessa‖ (quien no publica su apellido), comentó que ―él no estaba con 

eufemismos, me decía las cosas tan frontales que a veces no sabía cómo reaccionar‖. 
160

 Su 

sobrino Daniel Alfredo Prospero (radicado en Brasil desde hace 13 años) opina lo mismo: 

 

―Gustavo hablaba de la misma manera que escribía, vivía también así, teniendo la 

virtud de saber ser feliz con poco y su voz tenía una paz y magia tan grande, que no 

hacía falta verlo, podías cerrar los ojos y disfrutarlo igual‖. 
161

 

 

Si según el Che, Valdés no poseía en 1954 ―mayores pretensiones políticas pero capaz de 

llegar a tenerlas con el tiempo‖, es algo que quedó en un deseo, que no premonición del 

futuro líder guerrillero, al que el poeta menciona y recuerda junto con otros guatemaltecos 

que igual que él murieron por un ideal en Carta abierta al Señor Intendente de 

Quezaltenango, grandes como Tecún Umán, el mítico líder indígena quiché que luchó 

contra el conquistador Pedro de Alvarado en 1524:  

 

―como se siente morir de nuevo mi tecún castillo mi tecún turcios 
162

  

mi tecún mijangos mi tecún guevara bajo otros cielos 
163

 

y es el mismo de entonces más trágico si cabe mi 

ché tecún que malherido yaces y el enemigo de siempre?‖ 
164

 

 

                                                             
159 Vargas Llosa, Mario; El escritor como aguafiestas. Sección ―Encuentro de escritores guatemaltecos‖. 
Guatemala : El Imparcial, lunes 10 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 11. 
160 Amuki Creadores de Conceptos; Homenaje: Gustavo Valdés de León. En portal de Amuki, 11 de 

noviembre de 2014, publicado por ―Vanessa‖ http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-

leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-

leon#.VGUIBfmG9zU 
161 Mensaje de correo electrónico recibido de Daniel Alfredo Prospero, fechado el 28 de noviembre de 2014. 
162 Se refiere al poeta-guerrillero Otto René Castillo (1936-1967) y al comandante Luis Turcios Lima (1941-

1966) quien falleció en un accidente cuando conducía su automóvil.  
163 Adolfo Mijangos López (1929-1971), asesinado el 13 de enero de 1971. El Tecún Guevara es Ernesto 

―Che‖ Guevara (1928-1967). 
164 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
página 44. 

http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU
http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU
http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU
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El guatemalteco como exiliado en Buenos Aires no tenía posibilidad de desarrollar 

actividades políticas pues por ley le estaba prohibido. Si hubiera regresado en forma 

definitiva a Guatemala (estuvo en el país de finales de 1972 a 1976) quizá, pero solo tal 

vez, la situación tendría que ser diferente en su vida y acaso, confirmar o rechazar por sí 

propio la aseveración del argentino que con el tiempo se convertiría en el Comandante Che 

Guevara. Todo cabe en lo posible en este mundo de imágenes y deseos. 

 

De junio de 1954 se acuerda como de aquel entonces, de las calles cuando era un niño, 

donde ya de joven realizó actividades como militante ¿de un partido político?, ¿apoyando al 

régimen de Arbenz que se venía abajo tras la traición del ejército? 

 

―algo de la niñez por esas calles viejas 

por prados y praderas 

—esa quieta ternura— 

rastro de nuestra militancia las primeras 

lecturas revolucionarias 

los compañeros las solidaridades 

enamorados entonces de guate 

como de una muchacha 

muchachos también entonces‖ 
165

 

 

Aunque en sus años mozos Valdés de León no podía entender plenamente la situación, en 

el poema aparta de mí tu cáliz su madurez le permite comprender y esbozar: 

 

―padre mío 

     por qué me has abandonado? 

si pudiéramos juntos reconquistar esa perdida primavera‖ 
166

 

 

El poeta se refiere a los diez años de primavera en Guatemala, 1944-1954, lo cual no es 

extraño en él, que siempre llevó a Guatemala dentro. En 2006 publicó el artículo ―Ni 

Macondo ni macdonalds, otra América es posible. Introducción al Latinaje‖, 
167

 el que 

después incluyó en Capítulo XIII de Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio 

del Diseño (2010), señalando al respecto lo que sigue:  

                                                             
165 Idem., página 36. 
166 Idem., página 30. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Volumen II. Guatemala : 

Tipografía Nacional, 1983. Páginas 197 a 199. 
167 Actas de Diseño Nº 1 (Año I, Vol. 1, Agosto 2006, Buenos Aires, Argentina). 
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   «En la historia reciente de Latinoamérica han habido intentos serios de 

modernización de las estructuras económicas macondianas que fueron aniquilados –

con el consabido costo de miles de víctimas– por la cerrada oposición de sectores 

conservadores que temían, con razón, la pérdida de su estatus de privilegio, en 

alianza con las corporaciones internacionales: un caso paradigmático es el de 

Guatemala en 1954, como se verá a continuación.  

   En 1952 el gobierno de Jacobo Arbenz –el segundo de carácter efectivamente 

democrático en más de cien años de existencia del estado nacional– puso en marcha 

una moderada Reforma Agraria que se proponía ―establecer en el campo relaciones 

capitalistas de producción‖ (Ley de Reforma Agraria, decreto 900, del 17 de junio 

de 1952) con el objetivo de conformar un mercado interno dinámico y moderno, 

terminar con la sujeción feudal y poner en marcha el Estado de Bienestar. Agitando 

el espantajo del ―comunismo internacional‖, en pleno delirio paranoico de la Guerra 

Fría, los latifundistas, propietarios de más del 90% de la tierra cultivable, agrupados 

en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, con el apoyo incondicional de la 

Iglesia pre conciliar y de las empresas norteamericanas afectadas por la Reforma, 

consiguieron que el Departamento de Estado interviniera a su favor y que el 

gobierno de Guatemala fuera sancionado por la OEA –siempre dócil a los intereses 

de Washington– dando vía libre a la invasión de tropas mercenarias reclutadas y 

adiestradas en la ―hermana‖ república de Honduras, con la complicidad del gobierno 

de turno. La intervención armada forzó la renuncia de Arbenz y puso fin al proyecto 

modernizador y democrático en marcha imponiendo un régimen de facto que trajo 

como consecuencia una cruenta guerra civil que a su término, en 1996, había dejado 

como saldo más de 200.000 víctimas entre muertos y ―desaparecidos‖ –en su 

mayoría indígenas–, centenares de aldeas y caseríos arrasados y cerca de un millón 

de desplazados que se refugiaron en territorio mexicano: el proyecto modernizador 

de la Revolución Guatemalteca fue aniquilado violentamente y en la actualidad 

aquel país sigue manteniendo la misma estructura de propiedad de la tierra y el 

mismo atraso que casi sesenta años atrás, con el agravante de haberse convertido, 

además, en paraíso para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y en 

el escenario de lucha de pandillas de marginados –las ―maras‖– que se disputan 

violentamente las sobras del festín de los poderosos.» 
168

  

                                                             
168 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Buenos Aires : 

Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. Página 252.  

Sobre la invasión a Guatemala y la renuncia de Arbenz, véase: Batres Villagrán, Ariel; 49 días en la vida de 
una mujer y Guatemala desgarrándose en 1954 -La contrarrevolución de 1954 en una novela. Publicado el 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
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7. Ambiente en septiembre-octubre de 1954 (reportes de prensa) 

 
«Es muy simplista la explicación que se empeña en tirar por la borda sólo al presidente 

Arbenz y cargarle toda la culpa, sin tomar en cuenta los aspectos sociológicos generales. 

Simplista e inexacta. […] Culpar sólo a Arbenz, ya caído ―aunque sea muy grande su 

responsabilidad― sacrificarlo expiatoriamente, es oportunismo y también persistir en el 

radical error caudillista de que Arbenz era la Revolución. Los hechos hablan por sí.» 

Luis Cardoza y Aragón 
169

 

 

Además de debatir la política de Jacobo Arbenz, de por qué no luchó para defender la 

revolución como había ofrecido, diciendo que no daría ni un paso atrás, y de cuestionar 

fuertemente su renuncia del 27 de junio de 1954, Luis Cardoza y Aragón (1901-1992) 

conmina en 1955 a examinar la situación en todas sus aristas, y así como no se puede 

achacar toda la culpa al ―coronel de la primavera‖, tampoco se le debe endiosar y 

aprovechar cínicamente y con aviesos fines su figura, para convertirlo en mártir. Es 

menester aceptar que así como hubo oposición a las políticas de Arbenz por parte de los 

sectores económicos del país, la compañía norteamericana UFCo, al sentirse afectada por 

las disposiciones gubernamentales de expropiarle fuertes cantidades de tierra en 

cumplimiento a la Ley de Reforma Agraria, corrió a quejarse al Departamento de Estado, 

cuyo Secretario John Foster Dulles tenía fuertes intereses en la misma. Tanto dicho 

Departamento como la CIA patrocinaron la invasión, utilizando a Carlos Castillo Armas 

como el polichinela convertido en supuesto líder de la oposición. Tras la renuncia de 

Arbenz el 27 de junio y la entronización inicial de una espúrea Junta Militar de Gobierno, 

en forma exultante dicho Secretario expresó a la prensa el 30 de junio: 

 

   ―WASHINGTON, (INS). — El secretario de estado John Foster Dulles declaró 

anoche que los sucesos dramáticos registrados recientemente en Guatemala 

«exponen los perversos propósitos del Kremlin que trata de destruir el sistema 

interamericano. 

   Dulles dijo que los esfuerzos de los comunistas por subvertir y dominar a 

Guatemala han puesto a prueba la capacidad de los estados americanos para 

mantener la integridad pacífica de este hemisferio». 

                                                                                                                                                                                          
18 de octubre de 2010 en http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-

guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/  
169 Cardoza y Aragón, Luis; La revolución guatemalteca. Guatemala : Ediciones del Pensativo, 2004 [1955]. 
Página 192.  

http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
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   En un discurso sobre Guatemala que dirigió por radio a toda la nación, el 

secretario hizo notar que el pueblo de Guatemala ha aplastado al gobierno 

influenciado por los comunistas, del ex-presidente Jacobo Arbenz. 

   Dulles dijo: «La necesidad de mantenerse vigilante no ha pasado. El comunismo 

sigue siendo una amenaza en todas partes. Pero el pueblo de los Estados Unidos y 

los pueblos de las otras repúblicas americanas experimentan hoy la sensación de que 

se ha evitado por lo menos un grave peligro». 

   El miembro del gabinete dijo que «la actitud de los anticomunistas guatemaltecos 

y la solidaridad que encontraron en las repúblicas americanas al proceder contra la 

amenaza roja, constituye un ejemplo que promete una mayor seguridad en el 

futuro». 

   Dulles señaló que «los ambiciosos e inescrupulosos se sentirán menos inclinados a 

estimar que en el comunismo está la senda de su futuro». 

   Dulles dijo que durante varios años el comunismo internacional «ha estado 

tanteando por aquí y por allí en busca de lugares en que anidar» en las américas. 

   Añadió que los rojos eligieron finalmente a Guatemala como el lugar que podrían 

usar como base de operaciones en la América Latina. 

   El secretario dijo que «esa intrusión del despotismo soviético» era un reto directo 

a la doctrina Monroe a la que llamó «la primera y más fundamental de las políticas 

extranjeras de los Estados Unidos». 

   Dijo que aunque Guatemala es una nación de pequeño tamaño, esa no debe ser la 

medida de la amenaza comunista. 

   Dulles señaló: «El plan maestro del comunismo internacional es ganar una sólida 

base política en este hemisferio, una base que se pueda usar para extender la 

penetración comunista a otros pueblos y a otros gobiernos americanos». 

   Dijo que no era el poderío del gobierno filocomunista de Arbenz lo que 

preocupaba a los Estados Unidos, sino el poderío tras él y añadió: «Si el comunismo 

mundial se apodera de cualquier estado americano, por pequeño que sea, se habrá 

establecido un nuevo y peligroso frente que aumentará el peligro a todo el mundo 

libre y demandará sacrificios aún mayores al pueblo norteamericano». 

   Dulles explicó que «la situación en Guatemala se había hecho tan peligrosa» que 

no podía ser pasada por alto por otras repúblicas americanas y que fue esa la razón 

por la que aprobaron la resolución anticomunista en la reciente conferencia de 

Caracas. 

   El secretario dijo que esa resolución precipitó una dramática cadena de 

acontecimientos. Explicó que desde sus bases europeas los líderes comunistas 
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procedieron rápidamente a incrementar el poderío militar de sus agentes en 

Guatemala. 

   En mayo, cuando un gran embarque de armas de detrás del telón de acero llegó a 

Guatemala, los agentes rojos en esa nación intensificaron sus esfuerzos por subvertir 

a las naciones vecinas de la América Central. 

   Dulles dijo que muchos guatemaltecos pusieron objeciones a que se les usase 

como peones para servir «las ansias de poderío de los comunistas». Añadió que eso 

resultó en arrestos en masa, la supresión de las garantías constitucionales, la 

matanza de líderes de la oposición y «otras tácticas brutales empleadas normalmente 

por el comunismo para conseguir la consolidación de su poderío». 

   El secretario dijo que en vista de esos sucesos los estados americanos habían 

hecho planes para encarar el peligro. 

   Afirmó que el gobierno de Arbenz respondió con un esfuerzo por trastornar el 

sistema interamericano, planteando la situación ante el consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas, donde contó con el pleno apoyo de Rusia. 

   Declaró que el ministro del exterior de Arbenz, Guillermo Toriello, concertó 

abiertamente ese esfuerzo con el ministro del exterior soviético, V. M. Molotov. 

   Dulles declaró que los dos mantenían «correspondencia y mal ocultas 

confidencias», pero dijo que el sistema interamericano salió triunfante y consideró 

propiamente que Guatemala era asunto de su incumbencia.‖ 
170

 

 

Siendo que fueron centenas los que lograron asilarse en varias embajadas latinoamericanas 

acreditadas en Guatemala, Luis Cardoza señala que los cuadros del partido, los pocos que 

quedaban ya sin dirigentes, no solo lucharon abiertamente sino también en la 

clandestinidad, pero: 

 

―El pueblo, en la base, no sabe de asilo diplomático ni de embajadas. El asilo ha 

funcionado siempre, por lo general, para la gran burguesía y la clase media.‖ 
171

  

 

La situación económica de Gustavo Valdés pudiera encuadrarse en la de un asilado que 

logró escapar porque era de clase media, hijo de Víctor Manuel Valdés Díaz (1912-1992), 

catedrático de institutos nacionales de educación secundaria, y de Luz Amparo de León 

Alvarado (1913-1989), maestra de escuela primaria. En aquel entonces impartir clases en 

escuelas e institutos públicos se consideraba no solo un alto honor, sino que distinguía al 

                                                             
170 Prensa Libre; Foster Dulles habla sobre el caso de Guatemala; grave peligro cesó. Era un reto a doctrina 

Monroe, dice. Guatemala : jueves 1 de julio de 1954. Página 8. 
171 Cardoza y Aragón, Luis; La revolución guatemalteca. Op. Cit., página 197. 
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portador de tal acreditación magisterial, como alguien que se encontraba en una posición 

económica superior (salario de Q 0.50 diarios) con respecto a la de la mayoría de la 

población analfabeta de casi un 80 % y por ende con salarios de Q 0.05 diarios. 

 

Empero, el asilo para Gustavo Valdés no fue miel sobre hojuelas, pues ingresó a la 

embajada argentina en julio de 1954 y se fue el 9 de septiembre sin un centavo en el 

bolsillo, y eso que era de la ―clase media‖. 

 

Valdés no fue el único protegido por una misión diplomática acreditada en Guatemala, sino 

casi setecientos. Con el propósito de tener una idea de cómo eran vistos por la prensa los 

albergados en las embajadas, y cuál era la situación en general durante los meses de 

septiembre y octubre de 1954, se reseñan o transcriben a continuación algunas notas, la 

mayoría relacionadas con los asilados, exiliados, capturados y enjuiciados por orden del 

Comité de Defensa contra el Comunismo. 

 

 
Mensaje publicado casi todos los días durante los meses de septiembre y octubre de 1954 en los periódicos 

guatemaltecos. El ejemplo aquí incluido proviene de la edición de Prensa Libre del 7 de septiembre, página 2. 

 

―Guatemala hasta la fecha ha batido el récord de personas asiladas, desde que 

el derecho de asilo fue reconocido por las naciones latinoamericanas, pues con la 

caída del gobierno de Arbenz, más de setecientas personas hicieron uso de este 

derecho. Bolivia tenía este no muy honroso récord cuando hace dos años 35 

políticos se asilaron.‖ 
172

 

 

No obstante el derecho de asilo, quien fuera embajador norteamericano en Guatemala y 

bajo cuya dirección actuó Carlos Castillo Armas en calidad de títere durante la 

intervención, declaró cínicamente: 

 

   ―El embajador John E. Peurifoy testificó ayer que a pesar del derrocamiento del 

anterior gobierno filocomunista de Guatemala, el peligro rojo subsiste todavía en la 

América Latina. 

                                                             
172 Prensa Libre; 142 asilados de más de 700 es todo lo que queda ya en 5 misiones diplomáticas. Guatemala : 
martes 14 de septiembre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
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   Declarando ante una subcomisión cameral ad-hoc que estudia la agresión comunista 

al sur del río Bravo, Peurifoy afirmó que los comunistas aún se mantienen sumamente 

activos en Latinoamérica y señaló que los Estados Unidos y sus vecinos deben 

mantenerse constantemente en estado de alerta. 

   El enviado convino con el diputado Patrick J. Hillings, presidente de la subcomisión, 

que setecientos rojos que han buscado asilo y protección en otros países del 

hemisferio «representan un peligro para las naciones que los han acogido».‖ 
173

  

 

Cabe acotar que en esta parte del documento de homenaje para Gustavo, solamente se 

copian las notas de prensa directamente relacionadas con el bardo guatemalteco por estar él 

asilado en la embajada de Argentina en Guatemala. En texto ANEXO se reproducen todas 

las que corresponden a los dos meses en cuestión, en calidad de complemento 

hemerográfico del presente numeral. 

 

ASILADOS EN EMBAJADA DE ARGENTINA EN GUATEMALA 

 

 Perón ofrece ayuda a hijos y esposas de los asilados  

―El presidente de la Argentina general Juan Domingo Perón, resolvió facilitar ayuda a 

las esposas e hijos menores de algunos asilados que se encuentran bajo el amparo de su 

embajada en este país, desde el día de la caída del régimen arbencista. 

   Los ingresados en días anteriores, habían pintado cablegráficamente al primer 

mandatario argentino, lo penoso de su situación indicándole que se encontraban 

desamparados. 

   El general Perón, a través de la embajada argentina, ha informado que facilitará la 

ayuda del caso.‖
 174

 

 

 Hasta hoy llegan los cinco aviones que enviará Perón 

   ―Durante el día de hoy llegarán a Guatemala los cinco aviones de la fuerza aérea 

argentina, que se esperaban desde el sábado pasado y que conducirán a esa lejana 

república del sur a la mayoría de las personas que buscaron asilo en la embajada 

argentina a la caída del coronel Arbenz. 

                                                             
173 Prensa Libre; Peligro rojo subsiste aun en América Latina, declara el embajador Peurifoy. Guatemala : 

sábado 9 de octubre de 1954. Página 4. Resaltado propio. 
174 Prensa Libre; Perón ofrece ayuda a hijos y esposas de los asilados. Guatemala : miércoles 1 de septiembre 
de 1954. Página 2. 
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   Únicamente los conocidos líderes comunistas Carlos Manuel Pellecer y Víctor 

Manuel Gutiérrez no se encuentran entre los asilados que saldrán en los aviones 

especiales. 

   La cancillería no ha concedido todavía los salvoconductos para estos líderes 

comunistas, quienes con otros dos asilados más, cuyos nombres no se han dado, han 

manifestado su deseo de trasladarse a un país detrás de la cortina de hierro. 
175

 

   En fuentes autorizadas se dio a conocer que de acuerdo con las leyes del derecho de 

asilo, la embajada asilante tendrá que trasladar a estos asilados a Buenos Aires, y de esa 

ciudad los comunistas pueden hacer sus arreglos para irse a cualquier país bajo la férula 

roja, en caso que se les conceda la correspondiente visa.‖ 
176

 

 

 ――En la camioneta se hablaba de los asilados que se van en los aviones argentinos. 

Una decía: ―Ya ven, tanta bulla que hicieron que no los dejarían salir y ahora 

relaciones exteriores anuncia que no quedará uno solo. 

   A lo que contestó otro: ―Es que es preferible un clavito doméstico, que un clavote 

internacional… ¡Qué te parece, cholito!...‖ 
177

  

 

 Dañina labor de agitación comunista realizaba Gutiérrez clandestinamente 

   ―Presunto autor de manifiesto emitido por el PGT en julio. También se le sindica 

como promotor de reuniones secretas de los comunistas. 

   La comisión específica del ministerio de relaciones exteriores, estudiará el caso del 

profesor Víctor Manuel Gutiérrez, exsecretario general de la CGTG y miembro activo 

del partido comunista de Guatemala ahora asilado en la embajada Argentina. 

   Tenemos conocimiento de que el comité de defensa contra el comunismo ha recibido 

graves denuncias, en el sentido de que Gutiérrez venía desarrollando una intensa labor 

clandestina de agitación, especialmente en la capital. 

   Entre otras cosas, se sindica al conocido líder marxista de propiciar reuniones 

clandestinas contra el actual gobierno y además ser el autor del manifiesto subversivo 

que también en forma clandestina se hizo circular en Guatemala con fecha 15 de julio 

del corriente año, como respaldado por el comité central del partido guatemalteco de 

trabajo (comunista). 

                                                             
175 Efectivamente, fueron trasladados a Buenos Aires. Gutiérrez salió después a México. En el caso de 

Pellecer se fue hacia Praga. 
176 Prensa Libre; Hasta hoy llegan los cinco aviones que enviará Perón. Guatemala : lunes 6 de septiembre de 

1954. Página 2. Resaltado propio. 
177 Prensa Libre; Columna Boqueras. Chismes políticos. Guatemala : martes 7 de septiembre de 1954. Pág. 4. 
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   Gutiérrez tras más de dos meses de burlar la acción de la justicia, cambiando 

frecuentemente de escondites, decidió asilarse en la embajada argentina, al conocer 

la noticia de que ya los agentes de la guardia judicial intensificaban su búsqueda.‖ 
178

 

 

 Que Torres Gijena no ha sido declarado non grato infórmase 

   ―No ha sido declarado non grato el ministro consejero de la embajada argentina, Dr. 

Carlos Torres Gijena, declaró a PRENSA LIBRE el subsecretario de relaciones, Sr. 

Domingo Goicolea Villatoro. 

   Informó el subsecretario Goicolea que carecen de base las noticias publicadas, por 

diarios de la tarde en el sentido de que el doctor Torres Gijena había sido declarado non 

grato por fricciones suscitadas con la cancillería por el delicado asunto de los asilados. 

   Agregó que el gobierno de Argentina había llamado al citado ministro consejero, para 

trasladarlo a otro puesto, y que el gobierno de Guatemala no había tenido ninguna 

ingerencia en el traslado del citado diplomático.‖ 
179

  

 

 Solo 120 asilados podrán llevar aviones argentinos 

   ―Solo ciento veinte asilados saldrán en los cinco aviones de la fuerza aérea 

argentina que con este fin fueron enviados por el gobierno del general Perón. 

   Esta flotilla de aviones bajo el mando del vice-comodoro Guillermo Ruzo, son de 

fabricación británica y del tipo VIKENS, y pueden llevar un número aproximado de 27 

pasajeros incluyendo la tripulación. 

   Se informó en la embajada argentina que estos aviones saldrán en una hora no 

determinada de mañana en la tarde con los 120 asilados los que en su mayoría serán 

mujeres y niños. 

   La tripulación está integrada así: Comandante Carlos Galindo, capitán Carlos Rey, 

capitán Pietro Figueredo y capitán Alejandro Rojas, además de copilotos, mecánicos, 

radioperadores y aeromozos que hacen un total de 35 personas.‖ 
180

  

 

Dentro del grupo de tripulación y personal de apoyo del avión llegó también quien le 

trajo noticias y varios artículos personales al Che Guevara, enviados por su familia 

                                                             
178 Prensa Libre; Dañina labor de agitación comunista realizaba Gutiérrez clandestinamente. Guatemala : 

miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
179 Prensa Libre; Que Torres Gijena no ha sido declarado non grato infórmase. Guatemala : martes 7 de 

septiembre de 1954. Página 2. 
180 Prensa Libre; Solo 120 asilados podrán llevar aviones argentinos. Guatemala : miércoles 8 de septiembre 
de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
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desde Argentina, pues este se encontraba asilado en la embajada, tal como él anota en 

su diario: 

 

―[…] En el avión vino un amigo de Gualo García, Varisco que me trajo de casa 150 

dólares, dos trajes, 4 kilos de yerba y un montón de «babosadas».‖ 
181

 

 

 120 ASILADOS EN LA EMBAJADA ARGENTINA SALIERON A LAS 5 HORAS 

POR VÍA AÉREA 

   ―En los momentos en que empezaba a circular la presente edición emprendieron el 

vuelo de regreso a su país de origen, los cinco aviones de la fuerza aérea argentina, 

llevando a bordo a los ciento veinte asilados en la embajada del gobierno del general 

Perón. 

   Carlos Manuel Pellecer, Víctor Manuel Gutiérrez, Ramón Amaya Amador, 

Felícito Alegría Herrera y Juan F. Barrios, todos miembros prominentes del partido 

comunista que funcionaba en Guatemala, encabezan la lista de los asilados, así como la 

esposa de Rogelio Cruz Wer y sus tres hijos, Elsa Marina, Héctor Fernando y Rogelio 

Arturo. 

   En fuentes allegadas a la embajada argentina, se supo que la mayoría de los asilados 

serán llevados a la Patagonia donde el gobierno argentino les ha prometido tierras, así 

como créditos para que puedan dedicarse a la agricultura. 

   Únicamente Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer, Felícito Alegría 

Herrera y Juan F. Barrios se les ha pedido que gestionen su visa para salir de Argentina 

y posiblemente se irán a Checoeslovaquia. 

   A continuación damos la nómina completa de los ciento veinte asilados que salieron 

hoy:‖
 182

  

 

La lista incluye, entre otros, a Jorge Silva Falla, Carlos E. Dardón, Marco Antonio 

Dardón, Melvin René Barahona, Fernando Valdez Díaz, Gustavo Valdés de León, 

Carlos Manuel Pellecer, Víctor Manuel Gutiérrez, Ramón Amaya-Amador, Felícito 

Alegría Herrera y Juan F. Barrios. 

 

                                                             
181 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 

Op. Cit., página 80. 
182 Prensa Libre; 120 asilados en la embajada argentina salieron a las 5 horas por vía aérea. Guatemala : 
jueves 9 de septiembre de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
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Entre los 120 no iban dos que se fugaron ese día sin que las autoridades se dieran 

cuenta, las que se enteraron de la evasión hasta las 17:30 y a las 18:00 horas nada 

sabían de ellos, siendo calificado de un tremendo fiasco para la policía. 
183

  

 

Con respecto a las fugas de asilados, el temido jefe de la guardia judicial, José Bernabé 

Linares, que en tiempos de Ubico yq había ocupado el cargo y en octubre de 1944 se 

fue al exilio regresando en 1954, declaró que le parecía sospechoso que cuatro asilados 

en la embajada de Argentina hubieran podido escapar en la madrugada del miércoles 8 

de septiembre, toda vez que la vigilancia era fuerte, especialmente después que Víctor 

Manuel Gutiérrez saltara la tapia, pues era imposible entrar o salir de la sede 

diplomática, siendo entonces seguro que recibieron ayuda desde adentro, aunque en este 

sentido el funcionario prefirió callar. Hace referencia a ―Florencio Menéndez, quien 

hasta tenía ya cambiados en cheques de viajero, los fondos con que se iría.‖
 184

 

 

Lo del salto de mata de Gutiérrez es referido también por el Che Guevara, quien cuenta 

que en la madrugada: 

 

―[…]Víctor Manuel Gutiérrez entró por una de las tapias y se le concedió asilo pero 

a las dos se les echó a un cuarto en el cuerpo principal para que no entren más.‖ 
185

  

 

Y aunque reduce a 118 el número de los exiliados que se fueron en los aviones enviados 

por el general Perón desde la Argentina, es valiosa la siguiente aseveración en el 

sentido que él y doce más se encontraban aislados en el garaje de la embajada (―la 

perrera‖), y no se fue a su país pues como ciudadano del mismo no tenía por qué 

exiliarse sino que salió libre, quedándose en Guatemala algunos días y después partió, 

el 18 de septiembre de 1954, con destino a México: 

 

―[…] se fueron 118 asilados en los cinco aviones que vinieron, entre ellos Carlos 

Manuel Pellecer y Víctor Manuel Gutiérrez. La embajada ha quedado vacía y 

solamente quedo yo del grupo de los 13 de la perrera.‖ 
186

  

 

                                                             
183 Prensa Libre; 2 asilados más huyen de la embajada Argentina, burlando a los vigilantes. Guatemala : 

jueves 9 de septiembre de 1954. Página 3. 
184 Prensa Libre; Sospechosa la fuga de 4 asilados, dice Linares. Guatemala : viernes 10 de septiembre de 

1954. Página 3. 
185 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 

Op. Cit., página 78. 
186 Idem., página 80. 
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Y como el Che Guevara no se fue en el grupo de 120 asilados que partieron con destino 

a Buenos Aires el 9 de septiembre de 1954, sí aprovechó para enviar carta a su 

progenitor, don Ernesto Guevara Linch, por medio de Hilario Alfonso Rivas Arroyo, de 

quien escribe en su diario: 

 

   ―[…] Alfonso Rivas Arroyo: es dirigente del gremio de sanidad y persona 

interesante por sus escrúpulos intelectuales pues tiene cierta mentalidad marxista y 

está en abierta pugna con los comunistas. Además tiene un insomnio que se me 

antoja de origen psíquico. Es carpintero y según él bueno. Le di una carta para el 

viejo. Con esto acaba la relación de gente de la sala central de la cancillería.‖ 
187

  

 

La lista de 120 personas que aparece en el periódico Prensa Libre del 9 de septiembre 

de 1954, véase imagen inserta en páginas anteriores, fue publicada también por el 

vespertino La Hora en su edición del 11 de julio de 1954. Por comodidad se transcribe 

a continuación la que a su vez copió el investigador Rodolfo González Galeotti quien 

transcribe una lista de 210 asilados, la cual copió del periódico vespertino ―La Hora‖, 

agregándole otros nombres que fueron apareciendo en el transcurso de dicho mes, para 

un total de 223.  

 

«[…] Personas asiladas en la embajada de la República Argentina Amaya Amador, 

Ramón (hondureño); Arana Orantes, Mariano; Aguiluz Beriloz, Rodolfo (hondureño); 

Arias Calderón, Carlos (cubano); Alonso, Alejandro; Alvarenga Morales, Tula; Aquino 

Soto, Hugo E.; Argueta Salazar, Jorge Alvarado; Marin, Carlos; Alegria Herrera, 

Felícito; Alvarado Grijalva, Juan Amado; Barrios Archila, Jaime; Benatares, Santos 

(nicaragüense); Barrios Argueta, Luis A.; Barillas M., Julio Luis; Blanco Sandoval, 

Hugo; Barahona Melvin, René; Bonilla Isaac, Flaminio; Barrios de León, Juan F.; 

Barrera, Juan; Cabrera G., Pedro Otto; Castellanos M., Javier; Castañeda de Torres, 

Ofelia; Castañeda Ramírez, Julio; Celada Corzo, José María; Castellanos Gómez, Juan; 

Castro Olguin, Salvador; Cifuentes Rodas, Jacinto; Chapetón Méndez, Carlos; 

Contreras C., Alberto; Conde, Víctor Manuel; Zea Arriola, Miguel A.; Coronado F, 

Víctor H.; Cruz Ramírez, Enrique; Contreras Q., Eduardo; Carrillo, José Ernesto; 

Casalin Avila, César A.; Castro José, Conrado; Cruz, Olga Villagrán D.; Cruz, Elsa 

Marina; Cruz, Héctor Fernando; Cruz, Rogelio Arturo; Cuevas B., Olga Esperanza; 

Celada, Olga Haydeé; Celada, José Manuel; Calderón Perdomo, Oscar; Cuellar 

Lorenzana, Juan Ducondray M., Patricia (dominicana); Ducondray Mansfield, Félix 

                                                             
187 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Segunda impresión. 
Op. Cit., página77. 



 108 

Sergio (dominicano); Dedet Rosa, Eugenio; Dardón H., Carlos E.; Dardón, Marco 

Antonio; Dorantes, Julio E.; De León A., Miguel H.; De la Quieza, Carlos A.; Díaz 

Zelaya, Juan A.; Darmau, de la Cruz Mario; Díaz Méndez, Carlos J.; Del Cid García, 

José Luis; De León Arriola, Augusto Romeo; Estévez R., Julio René; Estrada B., 

Abelardo; Estrada C., Mario O.; Fortuny Arana, Carlos; Fortuny Arana, Víctor A.; 

Fortuny Melgar, Alfonso; Fermán, Faustino; Fernández J., Vicente; González R., 

Manuel; García Granados, Miguel; González, Angel Humberto; Gómez Roldán, 

Horacio A.; Gomar Kleé, Otto; Galdánez M., Roberto; Guerrero Rivera, José; García 

Mendoza, Efraín; García Gutiérrez, Elfego H.; García Turcios, José R.; Hernández 

Cobos, Humberto; Hernández Sifontes, Julio E.; Hernández Gálvez, Roberto; Herrera 

López, Santiago R.; Hernández García, Pedro; Klée, Héctor Manuel; Lorenzen Batres, 

Wilhem; Lorenzen Batres, Oscar; León Alvarado, José Luis de; López Hernández, 

Rogelio; Letona Arana, José Miguel; Linares de León, Miguel A.; Lara Ramírez, 

Gilberto; Lemus Segura, Julio; López Sandoval, Carlos; Lemus Salguero, Eduardo; 

López Porras, Roberto; Moraga Martínez, Victoria; Martínez de Ducondray, Carmen 

Julia (dominicana); Morales Vielman, Adán H.; Montenegro González, Roberto; 

Muñoz Arroyo, Abraham; Monterroso R., José Félix; Muralles Soto, Roberto; Monge 

Trigueros, Angélica; Monge Trigueros, Cleotilde; Melara, Efraín; Méndez R., José 

Florencio; Montenegro G., David; Marroquín B., Alberto; Mejía, Osmundo; 

Monterroso, José Ofelia; Mansilla Zamora, Oscar H.; Morales Hernández, Saúl; Medina 

Herrera, Oscar A.; Morales Quiñónez, Sancho R.; Méndez R., Francisco José; Morales 

Vielman, Arturo; Morales Vielman, Mario; Noubleau Martínez, Pedro (salvadoreño); 

Novales Orellana, Roberto; Orantes, Mario Roberto; Ochoa, José Antonio; Osorio Paz, 

Saúl; Ortiz Paniagua, Humberto; Ovando Sánchez, Antonio; Piedrasanta Pérez, David; 

Piedrasanta Pérez, Salvador; Ponce Monroy, Ramiro; Paniagua, Benjamín; Pellecer, 

Carlos Manuel; Parada Tobar, Irvin; Parada, Arnulfo; Paniagua Samayoa, Víctor; 

Padilla Pérez, Carlos; Paz y Paz González, Roberto; Prado Díaz, Gerson Amor; Peláez 

Vesco, Carlos E.; Pérez Aquino, Santos; Paz Ligorría, Roberto A.; Pineda C., 

Humberto; Pineda Aldana, Luis Arturo; Pineda Aldana, Humberto; Pérez Ramírez, Juan 

Gabino; Pérez García, Bonifacio; Parada Tovar, Filadelfio; Peñate Fajardo, Otto René; 

Ramírez de León, Pedro; Ramírez de León, Ricardo; Rodas, Joaquín Carlos E.; Roca 

Alburez, Marco T., Rivas Arroyo, Hilario A.; Rodas Arana, Eusebio H.; Reyes 

Hernández Cristóbal; Rouf Sirker Urros Abdul; Silva Falla, Alejandro; Silva Falla, 

Jorge; Solís Rojas, José; Santos, Román; Sandoval, René Rigoberto; Santos Delgado, 

Arturo; Selva, Eduardo; Sandoval Arroyo, Marcos A.; Sánchez Castillo, José A.; 

Sagastume Urrutia, Emilio; Santos Berroteran, Carlos; Sánchez Castillo, Carlos E.; 

Selva, Carlos José; Solórzano Gálvez, Juan; Santelel Meza, Fabián; Sosa Salvatierra, 
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Carlos; Salazar Cóbar, Rodrigo R.; Sierra Chocó, José G.; Samayoa López, José M. 

Siekavitza A., Luis Vladimiro; Sierra Franco, Raúl; Torres P., José Enrique; Torres 

Castañeda, María C.; Tejeda Hernández, Mario H.; Urrutia, Esther D.; Urrutia Hurtarte, 

Manuel; Urrutia, Manuel; Urrutia, Edmundo; Urrutia, Miguel Ángel; Urrutia, Héctor; 

Urrutia Nicoye, José Antonio; Valdés, Maximina; Valdés Díaz, Fernando; Velásquez 

Sosa, Julio A.; Valiente Castillo, Juan; Valdés de León, Gustavo A.; Villaseñor Estrada, 

Max A.; Vásquez Flores, Luis Everardo; Valladares, Lucero Rubén; Vásquez Flores, 

Ciriaco; Vásquez Alvarado, Mario; Vega Suárez, José Manuel; Yancos Mejía, Tomás 

(salvadoreño); Zona Soto, Daniel.» 
188

 

 

En la lista anterior no se encuentra Ernesto Guevara de la Serna. Ello es así en virtud 

que no solo no viajó a Buenos Aires en ninguno de los aviones enviados a Guatemala 

para llevar a todos los que se encontraban en la embajada, sino porque en su calidad de 

ciudadano argentino no tenía por qué exiliarse en su mismo país; en la embajada 

permaneció durante más de dos meses en calidad de huésped y por tal razón en su 

diario indica: ―Mi nombre no figura en la lista de asilados‖, 
189

 escribiéndole a sus 

padres (carta fechada solamente con ―Agosto de 1954‖): ―Yo me asilé en la embajada 

Argentina, donde me trataron muy bien, pero no figuraba en la lista oficial de asilados, 

ya toda la tormenta pasó y pienso seguir viaje a México en pocos días, pero, hasta 

nuevo aviso, escriban aquí‖. 
190

 

 

 Atando cabos 

   ―El ministro de relaciones exteriores ha modificado su actitud con respecto a los 

asilados y del derecho de asilo, según se desprende de la noticia de que están listos los 

salvoconductos para todos los políticos que buscaron protección extranjera a raíz de la 

caída del régimen arbencista. 

   La actitud asumida por el ministerio de relaciones exteriores es la correcta y la única 

que se compagina con el cumplimiento de los compromisos suscritos sobre la materia. 

   Un vocero de ese ministerio, no identificado por el Diario de Centro América, hizo a 

ese periódico las declaraciones siguientes: «Guatemala no desea dejar sentado un 

precedente que pudiera enturbiar mañana la aplicación de las normas del derecho de 

asilo, ya que si bien hoy pueden comprobarse los crímenes cometidos por personas 

asiladas, mañana se podría esgrimir este mismo argumento e inventar delitos comunes, 

                                                             
188 González Galeotti, Rodolfo; El exilio guatemalteco en Argentina. Op. Cit., páginas 30 a 32. 
189 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., página 71.  
190 Idem., página 146.  
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amparados por testigos falsos, contra los asilados y lograr de este modo su 

extradición».
191

  

   Si desde un principio se hubiera contemplado el problema desde este ángulo, se 

habría evitado muchas complicaciones innecesarias, de la misma manera que se habría 

ahorrado a los gobiernos amigos las molestias derivadas de una prolongada 

permanencia de los asilados en sus misiones. 

   Cierto es que el gobierno conceptúa como responsables de delitos comunes a algunos 

de los asilados y por ello deseaba recuperarlos para la aplicación de la justicia; pero se 

perdía de vista el hecho de que la calificación del asilado corresponde por entero al país 

que otorga el asilo; Colombia no entregó a Haya de la Torre, a pesar de los actos 

hostiles que casi derivaron en un rompimiento por parte del gobierno peruano. Y con 

esa actitud escribió una página hermosa e indestructible. 

   El asilo tiene una base eminentemente moral, más que jurídica; se actúa conforme 

conciencia, precisamente porque en muchos casos la línea que separa la responsabilidad 

política de la responsabilidad criminal conexa es tan sutil que fácilmente pueden 

cometerse equivocaciones. 

   Relaciones exteriores parece haber recapacitado sobre estos aspectos y ha decidido 

entregar a breve plazo todos los salvoconductos. Descansará así el propio gobierno, que 

ha tenido esa espinita; descansarán los elementos de tropa y oficiales que han debido 

cumplir una ingrata tarea y descansarán las misiones diplomáticas amigas, que han visto 

invadida su intimidad. 

   Pero sobre todo, como dijo el vocero no identificado de relaciones exteriores, se 

dejará incólume el derecho de asilo, institución humanitaria del derecho americano que 

es producto de una lucha constante y de plausibles esfuerzos de nuestros pueblos.‖ 
192

  

 

 Pellecer y Gutiérrez no son gratos en Argentina. El gobierno no les permitirá que 

permanezcan en aquel país 

   ―Los conocidos líderes Víctor Manuel Gutiérrez y Carlos Manuel Pellecer, asilados 

en la embajada de Argentina, no solicitaron su traslado a un país detrás de la cortina de 

hierro, sino que el gobierno de la Argentina les notificó que no podrían permanecer en 

ese país, se supo en fuentes allegadas a la embajada. 

                                                             
191 Sin embargo, tres semanas después… Ver 

Prensa Libre; Gestiones para extradición de los culpables de delitos se iniciarán. Estudio de cada caso se 

ordena. Guatemala : sábado 25 de septiembre de 1954. Página 2. 
192 Prensa Libre; Columna Atando cabos [sobre el asilo en embajadas]. Guatemala : miércoles 8 de septiembre 
de 1954. Página 5. 
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   Nuestro informante declaró que estos dos líderes en repetidas ocasiones habían 

atacado al gobierno de Perón y el más reciente y enconado ataque lo hizo Gutiérrez el 

pasado primero de mayo. 

   Agregó que no obstante que en la Argentina está legalizado el partido comunista, no 

quieren crearse más problemas en este sentido, ya que consideran a estos comunistas en 

«grado superlativo peligroso para la tranquilidad de la Argentina». 

   Añadió que ya se hicieron arreglos para trasladarlos lo más pronto posible después de 

su arribo a Buenos Aires, al primer país bajo la férula de Rusia que quiera darles la 

correspondiente visa.‖ 
193

  

 

    ――En la camioneta se hablaba de los asilados que se van en los aviones argentinos. 

Una decía: ―Ya ven, tanta bulla que hicieron que no los dejarían salir y ahora 

relaciones exteriores anuncia que no quedará uno solo. 

   A lo que contestó otro: ―Es que es preferible un clavito doméstico, que un clavote 

internacional…‖ 
194

  

 

 Un nuevo asilado aumenta el número en embajada argentina 

   ―El martes catorce de los corrientes y aprovechando el feriado y la poca vigilancia 

que había en la madrugada, se saltó la verja que rodea la embajada argentina, el señor 

Daniel García Valle, para demandar asilo político. 

   La embajada argentina, por los feriados, todavía no ha indagado al señor García 

Valle, para determinar si procede el asilo en su caso y así notificar a la cancillería de 

este nuevo asilo y solicitar el correspondiente salvoconducto. 

   La embajada argentina tiene hasta la fecha 53 asilados, todos con salvoconducto 

extendido por el ministerio de relaciones y está haciendo gestiones para traer otros dos 

aviones de la fuerza aérea Argentina, para llevarse a los asilados que todavía tiene y 

posiblemente a los familiares de estos.‖ 
195

  

 

 Morales Cubas se asila en la Argentina 

   ―Dos personas más se asilaron ayer, creyéndose perseguidas por las autoridades 

judiciales. 

                                                             
193 Prensa Libre; Pellecer y Gutiérrez no son gratos en Argentina. El gobierno no les permitirá que 

permanezcan en aquel país. Guatemala : miércoles 8 de septiembre de 1954. Página 3. 
194 Trompudo; Columna Boqueras. Chismes políticos. Guatemala : Prensa Libre, martes 7 de septiembre de 

1954. Página 4. 
195 Prensa Libre; Un nuevo asilado aumenta el número en embajada argentina. Guatemala : viernes 17 de 
septiembre de 1954. Página 2. 
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   Se trata de los señores Francisco Morales Cubas, quien fue dirigente del SAMF 

[sindicato ferrocarrilero]; y el señor Estuardo García Gómez, de no visible actividad 

política.  

   Morales Cubas, se refugió en la embajada Argentina y García Gómez en la 

ecuatoriana, según se informó.‖ 
196

  

 

 5 aviones argentinos llegarán hoy 

   ―Para las primeras horas de la tarde de hoy, se espera la llegada de otros cinco 

aviones de la fuerza aérea argentina, que vienen para llevarse el resto de los asilados 

que hay en la embajada de ese país. 

   Estos aviones salieron de Buenos Aires, el 24 de este mes y hasta ayer se encontraban 

en Panamá, el retraso de la llegada de estas aeronaves, se debe al mal tiempo que hay en 

toda el área de Centro América, según información servida por el ministerio de 

relaciones. 

   En la embajada de Argentina, solamente quedan 70 asilados.‖ 
197

  

 

 Cuatro aviones argentinos llevarán a los 70 asilados 

   ―Al mando del comandante Morín llegaron ayer a mediodía los cuatro aviones de la 

fuerza aérea argentina, que salieron desde el 24 de los corrientes de Buenos Aires, para 

llevar al resto de los asilados que hay en la embajada de ese hermano país, acreditada en 

Guatemala. 

   Con una tripulación de 30 personas, entre pilotos, co-pilotos, aereo-mozos y radio-

operadores, los aviones tipo Vickins y C-47 arribaron al aeropuerto de La Aurora, 

pocos minutos después del mediodía de ayer, y se espera su salida para las primeras 

horas de la tarde de hoy. 

   En la embajada argentina todavía hay un número aproximado de 70 asilados, 

encontrándose entre los principales el exministro de hacienda, Raúl Sierra Franco, 

quien está acusado por los tribunales de justicia por desfalco a las arcas nacionales; el 

exdirector del registro cívico, Humberto Hernández Cobos y varios líderes sindicales 

sin mayor significación política.‖ 
198

  

 

                                                             
196 Prensa Libre; Morales Cubas se asila en la Argentina. Guatemala : martes 28 de septiembre de 1954. 

Página 2. 
197 Prensa Libre; 5 aviones argentinos llegarán hoy. Guatemala : miércoles 29 de septiembre de 1954. Página 

2. Resaltado propio. 
198 Prensa Libre; Cuatro aviones argentinos llevarán a los 70 asilados. Guatemala : jueves 30 de septiembre 
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 52 asilados salieron hoy con rumbo a la Argentina 

   ―En las primeras horas de la mañana de hoy, partieron con rumbo a Panamá, primera 

escala en su viaje a la Argentina, los cuatro aviones de la fuerza aérea de aquel país, a 

cuyo bordo viajan cincuenta y dos personas que buscaron asilo en la embajada 

argentina, con rumbo a Buenos Aires. 

   Van también varios familiares de los asilados, destacándose en el grupo, entre otros, 

el exministro de hacienda, Raúl Sierra Franco; el exdiputado Jorge García 

Granados; Ramiro Ponce Monroy exdirector de Diario de Centro América; 

Humberto Hernández Cobos, exjefe del registro cívico. 

   Seguidamente, damos a conocer la nómina de asilados que salieron hoy: 

   Mariano Arana Orantes, Carlos Alvarado Marín, Jaime Barrios Archila, Flaminio 

Bonilla Isaac, Ofelia Castañeda de Torres, Juan Castellanos Gómez, Salvador Castro 

Olguín, César A. Cazali Avila, Esperanza Cuevas B., Oscar Calderón Perdomo, Carlos 

Fortuny Arana, Víctor Fortuny Arana, […] Miguel García Granados, Horacio A. 

Gómez Roldán, Elfego H. García Gutiérrez, Humberto Hernández Cobos, Julio 

Hernández Sifontes, Santiago R. Herrera López, Manuel Héctor Klée, José Luis de 

León Alvarado, Rogelio López Hernández, Gilberto Lara Ramírez, Victoria Moraga 

Martínez, Carmen Julia Martínez de Ducoudray, Adán H. Morales Vielman, Roberto 

Montenegro González, Abraham Muñoz Arroyo, Roberto Muralles Soto, Angélica 

Monge Trigueros, Cleotilde Monge Trigueros, Efraín Melara, José Florencio Méndez 

R., Saúl Osorio Paz, Humberto Ortiz Paniagua, David Piedrasanta Pérez, Salvador 

Piedrasanta Pérez, Ramiro Ponce Monroy, Benjamín Paniagua, Luis Arturo Pineda 

Aldana, Juan Gabino Pérez Ramírez, Raúl Sierra Franco, Luis Vladimiro Siekavitza 

A., Enrique Torres P., María C. Torres Castañeda, Esther D. Urrutia, Manuel Urrutia 

Hurtarte, Manuel Urrutia, Edmundo Urrutia y Héctor Urrutia.‖ 
199

  

 

 Flaminio Bonilla y Horacio Gómez R. se entregarán hoy a las autoridades. Asilados en 

la embajada argentina 

   ―Flaminio Bonilla y Horacio Gómez Roldán los dos asilados en la embajada de 

Argentina se entregarán el día de hoy a las diez horas a los agentes de la guardia civil. 

   Ayer tarde notificó la embajada Argentina al ministerio de relaciones exteriores que 

estas dos personas habían decidido entregarse a las autoridades guatemaltecas antes de 

salir de Guatemala. 

   Estos dos asilados carecen de significación política en el régimen anterior, pues el 

primero era secretario del departamento de bienes nacionales, afiliado al partido 
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renovación nacional, pero no tenía ningún puesto directivo en ese partido y Gómez 

Roldán era afiliado al PRG. 

   Ni el ministerio de relaciones, ni en el comité de defensa contra el comunismo se 

informó si estos dos asilados serían enviados a El Petén, sólo se dijo que quedarían 

provisionalmente detenidos en el cuartel número uno de la guardia civil y quedarían 

consignados al comité de defensa contra el comunismo. 

   El ministerio de relaciones informó ayer tarde que hasta la fecha no había en ese 

despacho ninguna gestión en el sentido de que el exministro Raúl Sierra Franco 
asilado en la embajada de Argentina, quisiera abandonar esa embajada para 

entregarse a las autoridades. Se informó que ni de parte de la embajada Argentina, ni de 

la esposa de Sierra Franco, se había presentado solicitud para ese abandono de asilo.‖
200

  

 

En cuanto a Sierra Franco, es extraño que en fecha 5 de octubre el ministerio de 

Relaciones Exteriores hubiese informado a la prensa que este no había presentado 

solicitud para abandonar el asilo, siendo que desde el 1 de octubre se indicó que partió 

hacia la Argentina. Y más extraño que para el 7 de octubre, noticia en siguiente párrafo, 

todavía se insistiera en negar que hubiera salido. Empero, la situación se aclara en nota 

de prensa del 13 de octubre, infra, al asegurarse que no salió de la embajada pues 

aguardaba a que su esposa saliera del hospital, para viajar juntos. 

 

 Piedrasanta al exilio en México 

   ―David Piedrasanta uno de los últimos asilados en la embajada argentina, partió ayer 

tarde con destino a México. 

   Piedrasanta, quien fuera inspector de la junta nacional electoral, y afiliado al PRG, 

hizo gestiones con la embajada de México a efecto de irse a ese país, en lugar de la 

lejana Argentina. 

   En la embajada de Argentina todavía queda el exministro de hacienda, Raúl 

Sierra Franco, quien también está haciendo gestiones para irse a México.‖ 
201

  

 

 Falso que en Argentina se arrestara a 50 exiliados 

Cómo negar lo evidente, podrá preguntarse alguien, siendo que 34 guatemaltecos 

fueron encarcelados en la prisión de Villa Devoto, en Buenos Aires. Uno de ellos fue 
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Carlos Enrique Dardón Herrera, quien gentilmente envió su ―Testimonio sobre Gustavo‖ y 

que se reproduce en capítulo II. La nota de prensa dice: 

 

   ―BUENOS AIRES. (INS). ― Carecen por completo de fundamento las informaciones 

circulantes en el extranjero según las cuales unos cincuenta exilados guatemaltecos 

habrían sido arrestados en la Argentina por reanudar sus actividades procomunistas. 

   La mayoría de los exilados guatemaltecos que fueron traídos a Buenos Aires hace 

unas pocas semanas, siguen aún en el hotel de inmigrantes de Buenos Aires, pero están 

en completa libertad para ir y venir a voluntad mientras buscan empleo. Los restantes 

ya han encontrado alojamiento y trabajo fuera de la ciudad, muchos de ellos en los 

distritos rurales. 

   Entre los que aún siguen en el hotel de inmigrantes figuran Carlos Manuel Pellecer y 

Ricardo Ramírez, ex-líderes rojos guatemaltecos, quienes están confinados en sus 

habitaciones mientras esperan autorización para salir del país. 

   Pellecer proyecta ir a Varsovia a asistir a la reunión de la federación mundial de 

sindicatos. 

   Otro líder comunista guatemalteco, Víctor Manuel Gutiérrez, salió hacia México el 

lunes pasado donde se le había ofrecido un puesto administrativo en la federación 

latinoamericana de trabajadores que encabeza Vicente Lombardo Toledano.‖ 
202

 

 

 Exilados guatemaltecos llegan a Buenos Aires 

   ―BUENOS AIRES. (INS). ― El último contingente de sesentinueve asilados 

guatemaltecos llegó ayer a bordo de cuatro aviones militares que aterrizaron en la base 

aérea de Palomar después de pernoctar antenoche en la provincia de Mendoza. 

   Algunos de los guatemaltecos llegados tienen familiares entre sus ciento diecinueve 

compatriotas que se hallan refugiados en la Argentina desde el pasado catorce de 

septiembre.‖ 
203

  

 

 3 aviones argentinos se llevarán a familiares de exilados en ese país. Sierra Franco 

esperará a su esposa 

   ―Para mañana se espera la llegada de tres aviones de la fuerza aérea argentina, 

enviados por el gobierno de ese país, con el objeto de llevarse a doscientos familiares 
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de exilados guatemaltecos que se encuentran ya en ese país hermano, además de los 

dos asilados que todavía quedan en esa misión diplomática. 

   Los asilados que se irán en estos aviones argentinos, son la señora Tulia Alvarenga 

Morales, de nacionalidad salvadoreña, quien trabajaba para el instituto de seguridad 

social, y el exredactor de la publicidad de la presidencia, señor Benjamín Paniagua. 

   El licenciado Raúl Sierra Franco, ex ministro de hacienda y crédito público, se nos 

informó, no se irá en estos transportes enviados por el gobierno del general Perón, sino 

que esperará que su señora María de Sierra Franco, quien se encuentra hospitalizada 

víctima de un accidente de tránsito, se encuentre en condiciones de emprender el largo 

viaje a la Argentina.‖ 
204

  

 

 80 guatemaltecos salen mañana a la Argentina 

   ―En las primeras horas de mañana emprenderán el largo vuelo de regreso a su país de 

origen, los tres aviones Vickers Viking de la fuerza aérea Argentina que desde el 

sábado pasado se encuentran en Guatemala, para transportar a ochenta familiares de 

exilados políticos enviados ya a ese país. 

   La señora Tula Alvarenga Morales ya no se irá para Buenos Aires en estos aviones, 

pues consiguió visa para trasladarse a México, y en este sentido está haciendo gestiones 

el exministro de hacienda y crédito público, Raúl Sierra Franco, y sólo espera el total 

restablecimiento de su señora, María de Sierra Franco, quien fue víctima de un 

accidente de tránsito y se encuentra hospitalizada.‖ 
205

  

 

 96 familiares de asilados partieron a la Argentina 

   ―Noventiséis personas partieron ayer rumbo a la Argentina, a bordo de un avión 

Lancaster y dos Vikins que el gobierno del general Perón enviara para llevar a ese país 

a los familiares de los guatemaltecos que partieran al exilio hace algunas semanas. 

   De la cifra antes mencionada hay sesenticuatro niños y un solo asilado, el periodista y 

ex-redactor del diario de Centro América, Benjamín Paniagua. 

   Los aviones hicieron ayer mismo su primera escala en Panamá, habiendo proseguido 

hoy su viaje hacia el sur. 

   El gobierno argentino ha gastado un promedio de doce mil dólares por cada avión 

despachado hacia Guatemala para recoger tanto a los asilados como a sus familiares o 

sea que de acuerdo con esos cálculos sólo el transporte de las personas mencionadas ha 
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costado al gobierno de Perón la suma de noventiséis mil dólares, sin mencionar los 

gastos de sostenimiento de los asilados mientras estuvieron en la sede de la embajada, 

con lo cual el gasto sobrepasa los cien mil dólares.‖ 
206

  

 

Para detalles noticiosos referentes al ambiente político durante los meses de septiembre y 

octubre de 1954, se solicita al amable lector que por favor se traslade al texto ANEXO, 

donde se incluyen cientos de reseñas de prensa relacionadas con asilados en varias 

embajadas latinoamericanas, su salida hacia los respectivos países que los acogieron, el 

caso de varios que se fugaron, los de quienes se entregaron a las autoridades confiando en 

que saldrían bien librados al abandonar el asilo, las capturas y desaparición de personas, las 

acusaciones de haber cometido diversos delitos comunes contra varios exfuncionarios del 

gobierno de Jacobo Arbenz, y por los cuales se solicitara su extradición, incluyendo la del 

propio coronel de la primavera. 

 

Encabeza el ANEXO, la información referente al asilo que Jacobo Arbenz encontró en 

México y los vejámenes que sufrió en el aeropuerto de Guatemala el 10 de septiembre de 

1954, un día después de que Gustavo Valdés partiera hacia Buenos Aires. 
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8. De asilado a exiliado el 9 de septiembre de 1954 

 
«Ciudad de Guatemala, 11 de septiembre de 1954, 10:00 p.m.: varios automóviles 

se alejan a toda velocidad de la Embajada mexicana. Jacobo Arbenz y su esposa 

son conducidos al avión que los llevará a México. Después de una demora de más 

de dos meses, Castillo Armas les ha concedido el salvoconducto. En el aeropuerto, 

registran a Arbenz. El derrotado presidente ―tuvo que quitarse toda la ropa y 

dársela a los funcionarios de Inmigración.» 

Piero Gleijeses 
207

 

 

De conformidad con lo expresado por los dos hermanos de Gustavo Valdés radicados 

actualmente en Guatemala, a través de mensaje de correo electrónico recibido el 8 de 

diciembre de 2014, la familia supo que este se exiliaría y los sentimientos encontrados 

afloraron en ese entonces:  

 

―La reacción familiar fue de preocupación y de angustia por lo lejano del país al 

cual se dirigía, y por no saber cómo iba a lograr sobrevivir en un lugar desconocido. 

Todos sabíamos del exilio de Gustavo. Pero también creíamos que por su seguridad 

personal era mejor irse tan lejos, incluso la casa nuestra fue cateada al mes de salir 

Gustavo, en busca de documentos que lo involucraran.‖ 

 

El ―no saber cómo iba a lograr sobrevivir en un lugar desconocido‖ es como decir, en 

palabras de John Banville: 

 

―En una imaginación deficiente está el secreto de la supervivencia. La incapacidad 

de los mortales para imaginar las cosas tal como son en realidad es lo que les 

permite vivir, ya que un momentáneo vistazo sin reservas al carácter total y absoluto 

del sufrimiento del mundo los aniquilaría en el acto, como una vaharada de la más 

mortífera emanación de alcantarilla.‖ 
208

  

 

Obviamente que los dos hermanos Valdés que sobreviven al poeta, pueden tener 

―sensaciones y recuerdos‖ disímiles en cuanto al exiliado Gustavo, aunque el mensaje de 

correo enviado a quien esto escribe, su contenido es de elaboración al alimón, toda vez que 

en tanto que José Guillermo (nació en 1938) ‒era apenas dos años menor que el desterrado 
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(1936)‒, Pedro Pablo tenía escasos dos años de vida y por ende no tenía conciencia de lo 

que sucedía en el seno familiar (nació en 1952). Empero, ello no es óbice para que ambos 

deudos puedan rememorar lo que se vivió en casa durante los dos meses previos y 

posteriores a la partida de Gustavo hacia la Argentina, pues seguramente sus padres les 

refirieron la angustia que sintieron en tan terribles momentos. No es lo mismo saber que 

alguien parte a otro país en vías de vacaciones, beca de estudios o por razones de trabajo, a 

no tener noción respecto al lugar específico donde vivirá, dónde trabajará o estudiará, y lo 

más importante, si logrará regresar con vida. 

 

En el caso de exiliados políticos la situación en la familia que queda en el país se vuelve 

tensa, los vecinos dejan de hablarle a los padres, hijos o hermanos por temor a molestar o lo 

que es peor, ser clasificados también como ―comunistas‖ y también capturados por la 

simple relación de amistad con los casi que ―deudos‖ del emigrado, como ocurrió con un 

ingeniero nicaragüense que al afirmar que conocía a otro y podía dar fe de él, igual fue a 

dar a la cárcel antes de la caída del gobierno de Arbenz y cuando salió en julio 

inmediatamente se asiló y partió hacia la Argentina, situación descrita por el Che Guevara 

en su diario, aproximadamente a fines de agosto de 1954:  

 

   ―En el día pasado ya se anunció que se darían salvoconductos a los extranjeros de 

modo que se formó un despelote bárbaro. 

[…] Ya se anunció la entrega de salvoconductos y figuran en ella los dos cubanos
209

 

y el ingeniero nicaragüense Santos Barroterán. 
210

 Es especializado en Estados 

Unidos y de él sé que era integrante de la directiva de los nicaragüenses en el exilio. 

A raíz de la detención del nica Fernando Lafuente, este dijo que podía dar referencia 

de él un ingeniero nicaragüense, le preguntaron si era especializado en los Estados 

Unidos, dijo que sí y sin averiguar más lo metieron al bote. A la caída de Arbenz fue 

liberado pero ya quedó con fama de espía, yo creo que apresuradamente puesta. Se 

ha mostrado como una persona inteligente, hasta cierto punto marxista, 

perfectamente situado en el panorama internacional. Es un escéptico y no es un 

luchador. Su actitud es claudicante y yo creo que por exceso de análisis. Es buen 

compañero, meticuloso, como buen ingeniero es un poco pesado pues su manía de 
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análisis lo lleva a extremos hasta en casos de poca monta. Su análisis de la plusvalía 

fue interesante, tengo que estudiar el punto.‖ 
211

 

 

Miguel Ángel Asturias plantea lo que ocurre con los familiares de un perseguido político en 

su novela El señor presidente (1946) al exponer que cuando el coronel Canales ‒padre de 

Camila, novia y después esposa de Cara de Ángel‒ se ve obligado a salir al exilio por la vía 

más dolorosa, la fuga antes que ser atrapado o muerto; los que creía amigos se encargan de 

delatar cualquier movimiento que hagan sus familiares cercanos y especialmente los de la 

hija; su hermano y cuñada no aceptan recibir a Camila cuando esta llega a buscarlos 

requiriendo su protección, creyendo que por tratarse de su tío este la recibiría con los brazos 

abiertos. Los lugares donde normalmente se mantenía el coronel Canales son registrados en 

su busca para capturarlo y a falta del enemigo político del Sr. Presidente a quien nunca 

encuentran sus esbirros, ponen en prisión a los allegados. 

 

Algo así debió haber pasado la familia de Gustavo Valdés, y que la policía judicial llegara 

al extremo de catear su casa ‒tal como cuentan sus hermanos‒ un mes después (octubre de 

1954) en ―busca de documentos que lo involucraran‖, demuestra que aunque su nombre no 

se encuentre en las listas de acusados del ―delito‖ de comunista, por lo menos en las que se 

tienen a la vista, debió haber otras nóminas donde sí se consignaba no solo el nombre sino 

también sus actividades de política estudiantil; el cargo de secretario que tenía en el Frente 

Universitario Democrático (FUD) y a la vez miembro de la Asociación de Estudiantes ―El 

Derecho‖. 

 

De que hubiese nóminas adicionales a la que proporcionó la CIA no puede dudarse, siendo 

un pequeño ejemplo lo ocurrido con un abogado, que con el tiempo se convirtió en experto 

constitucionalista y publicó un libro sobre el tema: 

 

―Fuentes dignas de crédito informaron a PRENSA LIBRE que [Max] Kestler Klée, 

había sido señalado por las autoridades como comunista, en vista de que su nombre 

aparecía con el número 582 en la lista de comunistas que tiene el gobierno.‖
212

 

 

Nótese que la nómina de la CIA llega a 371 ―comunistas‖, en tanto que la indicada tenía 

582. Cuántas listas más pudieron tener los cuerpos de seguridad, no se sabe. El famoso 
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―Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo‖ mencionó más de cinco mil, y era tan 

fuerte su poder que se convirtió en juez y jurado, siendo que hasta los jueces del Organismo 

Judicial esperaban su decisión para determinar si un acusado de comunista podía ser dejado 

libre y hasta por lanzar vivas a Jacobo Arbenz ordenaba la detención de personas, toda vez 

que hacerlo equivalía a aceptar públicamente la filiación ideológica; cuando alguien era 

detenido quedaba inmediatamente a disposición del mencionado Comité. 

 

21 detenidos por intentar sabotear las elecciones del domingo último. Vivaban a 

Arbenz en plena calle 

   ―Guardando prisión en las cárceles de la guardia civl se encuentran 21 personas 

acusadas de que el domingo en la madrugada trataron de boicotear las elecciones 

para diputados constituyentes y el plebiscito sobre la continuidad en el poder del 

teniente coronel Carlos Castillo Armas. 

   Estas personas, según informa la policía, se dedicaban el mencionado día a romper 

la propaganda electoral de los grupos anticomunistas así como a poner los propios 

en que instaban a la ciudadanía a no concurrir a las elecciones. 

   Inmediatamente fueron capturados por elementos del comité de defensa contra 

el comunismo, cuando se encontraban en estado de ebriedad vivando al 

expresidente Arbenz y lanzando improperios contra las autoridades actuales. […] 

   Todos ellos han sido puestos a disposición del comité de defensa contra el 

comunismo, para que éste los juzgue y castigue como se lo merecen. 

El «bogotazo» 

   Con respecto a un fallido «bogotazo» sobre el cual informaran a PRENSA LIBRE 

miembros del comité de defensa contra el comunismo, relatando la forma en que, en 

el barrio de «El Gallito», se procedió a la captura de quienes, según se dijo, estaban 

tratando de provocar actos terroristas, el presidente de la república, coronel Carlos 

Castillo Armas, dijo que no era cuestión de mayor importancia, sino de efectos de 

los tragos.‖ 
213

  

 

Esposa de González Juárez se entregó a las autoridades ayer por la mañana 

   ―La señora Violeta de González Juárez, esposa de Humberto González Juárez, 

exsecretario privado de la presidencia del gobierno de Arbenz, y quien salió el 

domingo último exilado para América del Sur, se entregó ayer a las diez de la 

mañana a las autoridades de policía. […] 
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La señora de González Juárez quedó preventivamente detenida por la guardia civil, 

y pendiente de disposiciones que emanen con respecto a su caso, del comité de 

defensa contra el comunismo.‖ 
214

 

 

Capturado por vivar a Arbenz en una cantina 

   ―Por gritar ¡Viva Arbenz! y ¡muera Castillo Armas! fue a dar con sus huesos 

en el primer cuerpo de la guardia civil, el señor José Arturo Marroquín Ordóñez. 

   El señor Ordóñez, daba rienda suelta a su exaltación entre copa y copa en la 

cantina «El Venadito». Allí mismo fue sorprendido por el guardia civil Vicente 

Pineda Morales quien lo instó a acompañarlo. 

   Defendiendo su libertad de expresión en forma poco adecuada, Ordóñez tomó el 

banco en que se encontraba sentado y le propinó dos golpes en la cabeza al guardia, 

que ameritaron su internamiento en el IGSS. 

   Ordóñez quedó consignado al juzgado octavo de paz por lesiones a la autoridad 

y al comité de defensa contra el comunismo, acusado de «comunista». 
215

  

 

Las actividades de política estudiantil universitaria en las que Gustavo estaba involucrado 

como secretario del Frente Universitario Democrático (FUD) y a miembro activo de la 

Asociación de Estudiantes ―El Derecho‖, eran motivos más que suficientes para perseguirlo 

‒de ahí la necesidad del asilo y luego el exilio‒ y a falta de su persona en el país, lo mejor 

era asegurarse si en su casa existían escritos comprometedores de él mismo, de sus 

compañeros estudiantes e incluso de la familia. Su hermano José Guillermo tenía 16 años 

en octubre de 1954 y clara conciencia de lo que ocurría cuando ocurrió el cateo, no 

pudiendo olvidarlo en el transcurso de más de cinco décadas; en el caso del otro hermano, 

Pedro Pablo, de dos años de edad en tal mes y año, obviamente que no se enteró de nada 

sino tiempo después, en virtud que el tema de la partida del hermano mayor siempre fue 

motivo de conversación en el seno de la familia, cuidando eso sí que ningún extraño al 

entorno estuviera escuchando, porque las paredes tienen oídos, igual que en El señor 

presidente. 

 

El cateo en casa de los padres y hermanos de Gustavo debió haber sido similar al realizado 

en dos oportunidades (julio y septiembre de 1954) en una vivienda, situación que un medio 
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de prensa de la época reporta, gracias a la valentía de la esposa del capturado, quien se 

atrevió a denunciar en septiembre de 1954, como sigue: 

 

Abusos de la policía en contra de dos mujeres 

   ―Los atropellos de que han sido objeto por parte de la policía, han denunciado al 

ministro de gobernación, la señora Deonisia Martínez C., y la señorita Estelita 

Revolorio M., según informan a este periódico. 

   Dicen que a principio de julio de este año, la señora Martínez se encontraba 

detenida, que se cateó su casa de habitación, acto durante el cual se amenazó hasta 

los menores de la casa. Dicen que al cateo llegaron dos vehículos de la policía. 

   La señora Martínez agrega que su marido desapareció desde el 27 de junio y no ha 

vuelto a saber de él. Refiere que el viernes 10 del presente llegaron de nuevo 2 

vehículos de la policía y que sus ocupantes luego de tocar, a gritos dijeron que «si 

no abren la puerta la vamos a romper a culatazos». 

   Pide la señora Martínez al ministro de gobernación que «se ponga fin a esta clase 

de procedimientos que van en perjuicio directo del pueblo, pues no hay motivo 

alguno para que continúen atropellando mi casa». 
216

  

 

Cuántos papeles personales, cuadernos escolares, poemas inéditos, mensajes o 

comunicados estudiantiles tuvieron que ser lanzados a la pira de fuego por sus padres para 

evitar que fueran considerados como peligrosos, es algo lo que nadie repara hoy en día. Lo 

importante es que se logró el objetivo: que se le otorgara el ―salvoconducto‖ de salida del 

país, y a la vez que nadie más de la familia o de sus amigos fuese capturado por 

mencionarse su nombre en tales papeles. El régimen de Castillo Armas no se anduvo con 

chiquitas y hasta con exceso de triunfalismo fueron mostrados al público volcanes de libros 

y películas con supuesta propaganda que se consideraba atea, comunista, sediciosa, de color 

rojo. Y cual auto de fe, de esos que realizaba en México el fraile Bernardino de Sahagún 

allá por 1540 enviando a la pira de fuego códices mayas, en la Guatemala de 1954 miles de 

libros y documentos tuvieron triste final en el fuego santo que bendijera el Arzobispo 

Metropolitano. 

 

En el apéndice fotográfico incluido en Así se gestó la liberación (1956) aparece una valiosa 

colección de imágenes ―demostrando‖ los crímenes de Arbenz, de sus funcionarios y de sus 

allegados. La valía es en el sentido de que hoy en día es fácil advertir que el espíritu de la 

                                                             
216 Prensa Libre; Abusos de la policía en contra de dos mujeres [cateo de vivienda]. Guatemala : lunes 20 de 
septiembre de 1954. Página 2. 
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guerra fría y el macartismo estaban presentes en Guatemala, atizados por el Departamento 

de Estado norteamericano, así como la Agencia Central de Inteligencia (CIA).  

 

Del libro mencionado, la autoría corresponde a la Secretaría de Divulgación, Cultura y 

Turismo de la Presidencia de la República, editado por la Tipografía Nacional en 1956. 

Páginas 344 a 347. 

 

 



 126 

 

 



 127 

 
 

Sobre el tema de la quema de libros en enormes piras de fuego, véase el excelente reportaje  

PBHistory: Los libros que Castillo Armas quemó para Nixon, el cual se ilustra con la 

siguiente imagen: 
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El autor de la crónica, Francisco Rodríguez, refiere la experiencia que tuvo el escritor 

Francisco Nájera en esa época: 

 

   «La mente de Francisco Nájera, escritor guatemalteco, proyecta luces y sombras 

cuando intenta recordar un hecho de hace 60 años. De niño su madre gustaba 

llevarlo al cine Lux para ver películas polacas o ballet ruso. El espectáculo de ese 

día de febrero fue ver las pilas de libros y probablemente los mismos filmes que 

había visto, tirados sobre la calle frente al Palacio Nacional. 

   Regadas por el pavimento como un hombre exhibido en público antes de su 

ejecución, las torres de libros decían tener material comunista decomisado en 

bibliotecas privadas enteras y escuelas públicas. De esta hoguera de libros, Estados 

Unidos hizo dos versiones. Una oficial, pomposa y tajante en sus aseveraciones 

contra el comunismo; otra, sin adornos y dudosa de los vínculos de Guatemala con 

la Unión Soviética, solo conocida por documentos desclasificados. 

   Dentro de la primera versión está el documental Guatemala gana un amigo. 

Grabada, producida y distribuida por la USIA, hoy Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) ubicada en el kilómetro 6.5 Santa Catarina 

Pinula. El filme en blanco y negro muestra tomas hechas el 14 de febrero de 1955, 

cuando Richard Nixon, entonces vicepresidente de aquel país, visitó el Palacio 

Nacional para inspeccionar las pruebas comunistas incautadas. 

   Eran las mismas pilas que el pequeño Nájera vio en la calle pero montadas a modo 

de exhibición de arte dentro del Palacio Nacional. Recibos firmados por el 

expresidente Jacobo Árbenz sin detallar uso de los fondos, o una solicitud de libros 

revolucionarios eran las mayores pruebas ―de cómo querían contaminar las mentes 

de nuestros niños‖ apunta el narrador. ―Es la primera vez que el comunismo es 

derrotado por el pueblo‖, felicitaba Nixon a Castillo Armas en su discurso. 

   Los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

muestran un lado menos victorioso. Distintas cartas enviadas por la USIA en 

Guatemala refieren las actividades del PBHistory, y, en específico, el actuar de un 

grupo llamado ―Social Research Group‖.» 
217

  

 

En el caso de los padres de Gustavo Valdés, es de asegurar ‒por experiencia personal‒ que 

después del asilo de este en la embajada de Argentina en Guatemala, realizaron múltiples 

gestiones, ruegos y pagos a funcionarios venales para lograr obtener el en ese momento 

fundamental ―salvoconducto‖, donde el gobierno anticomunista de Castillo Armas 

                                                             
217 Rodríguez, Francisco; PBHistory: Los libros que Castillo Armas quemó para Nixon. Guatemala : 
elPeriódico, domingo 15 de febrero de 2015. Páginas 16 y 17.  
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garantizara la salida del país de aquellos a quienes consideraba enemigos del régimen, de la 

iglesia católica y de la religión, seguidores enfermizos de las doctrinas del comunismo rojo 

de la Unión Soviética, y tantos ―delitos‖ similares de que se acusó a los más de doscientos 

asilados en dicha embajada, así como a quinientos refugiados en las embajadas de México, 

Costa Rica y Uruguay, entre otras. 

 

Un padre sufre cuando un hijo fallece; si este debe ir al exilio es como si hubiera muerto en 

cuanto a gozar de su presencia física, apoyarlo, guiarlo y corregirlo. Que un muchacho de 

18 años de edad, como tenía Gustavo en 1954, tuviera que salir de Guatemala sin un título 

de profesional universitario que le ayudara a subsistir, sin experiencia en la realización de 

trabajos manuales para medio defenderse en un lugar donde nadie lo conocía, es algo que 

preocupa sobre manera a los padres, sabidos que si se encuentra a miles de kilómetros de 

distancia no podrán ayudarlo, más que con oraciones y cartas de aliento, en tanto estas 

últimas no sean requisadas por el régimen que gobierna, pues hasta la libertad de 

pensamiento se eliminó. 

 

Y sin embargo, no obstante que el exilio de un hijo es como creerlo casi muerto, sus padres 

tuvieron que pedirle a Dios, al cielo, a los santos, a los funcionarios de gobierno, que por 

favor se concediera la autorización para que Gustavo pudiera emigrar; era mejor saberlo 

libre en otro país, aunque sin garantía del regreso, a tener que enterrarlo en el propio o peor 

que eso, darlo por desaparecido sin saber a ciencia cierta dónde buscarlo. 

 

En efecto. Después de dos meses de gestión el gobierno de la contrarrevolución otorgó el 

salvoconducto para que pudieran emigrar hacia la Argentina todos los asilados en la 

embajada en Guatemala. Gobernaba por segunda ocasión Juan Domingo Perón (1895-

1974), cuyo período presidencial abarcaría los años 1952–1958, pero no lo completó debido 

al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955.  

 

Perón envió aviones para transportar a los asilados (más de 80 según Carlos Manuel 

Pellecer y de acuerdo a Gustavo Valdés fueron ―cerca de 180 guatemaltecos, hombres, 

mujeres y niños‖); 
218

 quizá el dato de Valdés corresponda a los que salieron en septiembre 

de 1954, toda vez que en total fueron ―223 exilados (en registro oficial)‖, los que viajaron a 

                                                             
218 Véase en el presente documento, el texto inédito escrito por Gustavo Valdés: EXILIO Y POESÍA (TEXTO 
PROVISORIO). Agosto de 2013. 
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partir del 9 de septiembre hacia la Argentina, efectuándose para ello ―3 viajes en 8 aviones 

Vicking y C-47 de la Armada Argentina‖ durante el período septiembre-octubre de 1954.
219

 

 

En el primer viaje de los aviones argentinos hacia Buenos Aires iba Gustavo Valdés, los 

que partieron de Guatemala el 9 de septiembre de 1954, haciendo escalas en Panamá, 

Guayaquil, Ecuador, Lima, Chile y finalmente el lugar de destino. Fueron 120 los que 

integraron el primer grupo, según informó el diario Prensa Libre del 9 de septiembre de 

1954: ―120 asilados en la embajada Argentina salieron a las 5 horas por vía área‖, 

incluyendo ‒entre otros‒ a: Ramón Amaya-Amador, 
220

 Melvin René Barahona, 
221

 Jorge 

Silva Falla, Carlos E. Dardón, Marco Antonio Dardón, Antonio Ovando Sánchez, Roberto 

Paz y Paz González, Humberto Pineda C., Víctor Manuel Gutiérrez, Fernando Valdez Díaz, 

Juan Valiente Castillo, Wilhem Lorenzen Batres, Oscar Lorenzen Batres y por supuesto que 

Gustavo Valdez de León. 

 

A todos ellos seguramente les ocurrió que en su paso por la aduana migratoria los 

registraron hasta en las uñas, igual que como se reporta que sucedió con Jacobo Arbenz un 

día después, el 10 de septiembre de dicho año: 

 

   ―Empleados de la aduana y miembros del ejército de liberación procedieron a 

hacer un registro minucioso del equipaje de todos los expatriados, decomisando toda 

clase de papeles, fotografías, libros y documentos personales. 

   A los exiliados se les sometió a un minucioso registro personal antes de abordar el 

avión‖. 
222

  

 

 

                                                             
219 Valdés Pedroni, Sergio; CINEQUANÓN Sergio Valdés Pedroni. Entrevista durante la filmación del 
documental EXILIO DE UNA PROMESA. https://www.youtube.com/watch?v=sclR6We6Prw 
220 Se trata del escritor hondureño Ramón Amaya-Amador; sus datos biográficos pueden encontrarse en el 

Ensayo del suscrito: Batres Villagrán, Ariel: Ramón Amaya-Amador: Amanecer en la Revolución de Octubre 

de 1944, editado en: The Blackbox, La Bitácora Económica y Política de Guatemala http://ca-

bi.com/blackbox/?p=3093, publicado el 13 de octubre de 2009. Reeditado en 

https://www.academia.edu/8010691/Ram%C3%B3n_Amaya-

Amador_AMANECER_en_la_Revoluci%C3%B3n_de_Octubre_1944  
221 Al poeta Barahona lo recuerda cariñosamente Gustavo Valdés diciendo de él en 2013: ―en Argentina 

conviví con Melvin y su muerte prematura que le vedó aquel futuro con el que soñaba‖. Véase capítulo Exilio 

y poesía (texto provisorio), en el presente documento. 
222 Prensa Libre; Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron anoche a México. Guatemala : viernes 10 de 
septiembre de 1954. Páginas 1 y 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=sclR6We6Prw
http://ca-bi.com/blackbox/?p=3093
http://ca-bi.com/blackbox/?p=3093
https://www.academia.edu/8010691/Ram%C3%B3n_Amaya-Amador_AMANECER_en_la_Revoluci%C3%B3n_de_Octubre_1944
https://www.academia.edu/8010691/Ram%C3%B3n_Amaya-Amador_AMANECER_en_la_Revoluci%C3%B3n_de_Octubre_1944
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El 1 de octubre parte un segundo vuelo con 70 asilados -entre otros-: César Augusto Cazali 

Ávila, Marta de Cruz Wer y sus dos hijos, Julio René Estévez Rodríguez, el coronel de 

aviación Miguel García Granados, José Humberto Hernández Cobos, Anaité Galeotti 

Moraga, Arturo Morales Cubas, Saúl Osorio Paz, Ramiro Ponce Monroy, Luis Arturo 

Pineda, Humberto Pineda Aldana, Raúl Sierra Franco, Alejandro Silva Falla y Maximina 

Valdez. 
223

 

 

El también exiliado guatemalteco en la Argentina, Carlos Enrique Dardón Herrera ‒amigo 

de Valdés hasta el día en que este falleció‒ confirma que salieron de Guatemala en 1954, 

junto con decenas de funcionarios del régimen arbencista y sus familias ‒incluido el Che 

Guevara que en ese entonces no era famoso y en el país vivió pobremente y sin trabajo fijo  

del 23 de diciembre de 1953 al 17 de septiembre de 1954, conociendo a quien en ese mismo 

año sería su esposa Hilda Gadea, con la que se casó en México en 1955‒. 
224

  

 

Las notas de prensa transcritas en numeral anterior son más que elocuentes para suponer el 

drama que vivieron los asilados en la embajada de Argentina en Guatemala, tales como: 

 

Primer grupo que partió el 9 de septiembre de 1954: 

 

 Prensa Libre; Perón ofrece ayuda a hijos y esposas de los asilados. Guatemala : 

miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Hasta hoy llegan los cinco aviones que enviará Perón. Guatemala : lunes 

6 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Solo 120 asilados podrán llevar aviones argentinos. Guatemala : 

miércoles 8 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Pellecer y Gutiérrez no son gratos en Argentina. El gobierno no les 

permitirá que permanezcan en aquel país. Guatemala : miércoles 8 de 

septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; 120 asilados en la embajada argentina salieron a las 5 horas por vía 

aérea. Guatemala : jueves 9 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; 142 asilados de más de 700 es todo lo que queda ya en 5 misiones 

diplomáticas. Guatemala : martes 14 de septiembre de 1954. Página 3. 

 

                                                             
223 Prensa Libre; 52 asilados salieron hoy con rumbo a la Argentina. Guatemala : viernes 1 de octubre de 

1954. Página 2. 
224 Castellanos Cambranes, Julio; La presencia viva del Che Guevara en Guatemala. Guatemala : Editorial 
Artemis-Edinter, 2005. 
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 Prensa Libre; Morales Cubas se asila en la Argentina. Guatemala : martes 28 de 

septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; 5 aviones argentinos llegarán hoy. Guatemala : miércoles 29 de 

septiembre de 1954. Página 2.  

 

Segundo grupo que partió el 1 de octubre de 1954: 

 

 Prensa Libre; Cuatro aviones argentinos llevarán a los 70 asilados. Guatemala : jueves 

30 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; 52 asilados salieron hoy con rumbo a la Argentina. Guatemala : viernes 

1 de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Falso que en Argentina se arrestara a 50 exiliados. Guatemala : jueves 7 

de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Exilados guatemaltecos llegan a Buenos Aires. Guatemala : sábado 9 de 

octubre de 1954. Página 2.  

 

Tercer grupo que partió el 19 de octubre de 1954: 

 

 Prensa Libre; 3 aviones argentinos se llevarán a familiares de exilados en ese país. 

Sierra Franco esperará a su esposa. Guatemala : miércoles 13 de octubre 

de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; 80 guatemaltecos salen mañana a la Argentina. Guatemala : lunes 18 de 

octubre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; 96 familiares de asilados partieron a la Argentina. Guatemala : martes 

19 de octubre de 1954. Página 2. 
 
En Argentina, el gobierno de Perón para congraciarse con el Departamento de Estado 

norteamericano que lo señalaba de dar refugio a comunistas, ordena la captura de 30 

exiliados guatemaltecos (cuenta Carlos Dardón); Gustavo Valdés indica: ―Un mes después 

55 de ellos, jóvenes y adultos, fueron detenidos y permanecieron presos 11 meses en la 

cárcel de ―Villa Devoto‖, sin juicio ni explicación alguna.‖ 
225

  

 

Los encarcelados eran 22, al tenor de lo referido por Carlos Manuel Pellecer (1920-2009), 

quien menciona que entre los asilados se encontraba el Che Guevara ‒al que había 

                                                             
225 Véase en el presente documento, el texto inédito escrito por Gustavo Valdés: EXILIO Y POESÍA (TEXTO 
PROVISORIO). Agosto de 2013. 
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conocido días antes‒, el líder sindical Víctor Manuel Gutiérrez ‒este no viajó a Buenos 

Aires sino a México‒ y Ricardo Ramírez (1929-1998) ‒comandante Rolando Ramírez en el 

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz el 

29 de diciembre de 1996‒, explicando que salieron de Guatemala para Buenos Aires ―al 

inicio de septiembre‖ (otros autores indican que fue el 8) pero con el siguiente 

contratiempo: 

 

   ―[…] Ricardo y yo, quienes estábamos prevenidos, el gobierno de don José [sic] 

Domingo Perón, nos negaba el asilo, debimos buscar país con gobierno más 

humanitario dónde refugiarnos, tal país fue Checoslovaquia. No obstante, desde 

nuestra llegada a Buenos Aires, fuimos prisioneros. Ricardo y yo, no teníamos 

derecho ni a recibir sol en el jardín. Hubimos de tomar por asalto ese privilegio y 

negarnos rebeldemente a renunciar a él. Perón, para disculparse ante los 

norteamericanos por su ‗exceso de hospitalidad‘ para los guatemaltecos, tuvo que 

inventar que estábamos fraguando un complot para derrocarlo. De esa manera, 

además de nosotros dos, fueron encarcelados otros veinte guatemaltecos que ya 

habían encontrado trabajo en fábricas bonaerenses. Estuvimos largas semanas 

encarcelados en la prisión de ‗Villa Devoto‘, donde con intelectuales, universitarios, 

políticos y sindicalistas, conocimos al fin, la solidaridad y el afecto humanitario del 

pueblo argentino, bajo rejas. 

   Una tarde a principios de primavera en Argentina, llegó un oficial de Relaciones 

Exteriores, a darnos la grata noticia de que el gobierno de Praga aceptaba nuestra 

solicitud de asilo en aquel país. Debíamos prepararnos para salir y viajar al día 

siguiente en la mitad de la jornada. 

   Doloroso dejar en la cárcel a nuestros compañeros con quienes habíamos vivido 

buen tiempo de aventuras e incidentes. La separación y el cariño fraterno fueron 

incuestionables.‖ 
226

 

 

No obstante la cifra de 55 que indica Gustavo Valdés o la de 22 que proporciona Carlos 

Manuel Pellecer, debe confiarse más en el recuerdo de Carlos Enrique Dardón, uno de los 

encarcelados quien indica 33, la cual se corrobora con los 34 que establece el líder obrero 

Antonio Obando Sánchez. 
227

 Y a pesar de la voz calificada de Dardón, quien es un 

                                                             
226 Pellecer, Carlos Manuel; Arbenz y yo. Guatemala : Editorial Artemis & Edinter, 1997. Páginas 255 a 256. 
227 Obando Sánchez, Antonio y Edgar Ruano Najarro; Comunismo y movimiento obrero en la vida de Antonio 

Obando Sánchez 1922-1932 / Edgar Ruano Najarro. Y, Memorias : la historia del movimiento obrero en 

Guatemala en este siglo / Antonio Obando Sánchez. Guatemala : Ediciones del Pensativo, 2007 [1972, para 
Memorias]. Página 341. 
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sobreviviente y ―testigo de los testigos‖ de dicho encarcelamiento, en aquel entonces el 

gobierno argentino negaba el hecho y en Guatemala se reprodujo la noticia sin discutir o 

dudar que fuera cierta la aseveración:  

 

   ―BUENOS AIRES. (INS). ― Carecen por completo de fundamento las informaciones 

circulantes en el extranjero según las cuales unos cincuenta exilados guatemaltecos 

habrían sido arrestados en la Argentina por reanudar sus actividades procomunistas. 

   La mayoría de los exilados guatemaltecos que fueron traídos a Buenos Aires hace 

unas pocas semanas, siguen aún en el hotel de inmigrantes de Buenos Aires, pero están 

en completa libertad para ir y venir a voluntad mientras buscan empleo. Los restantes 

ya han encontrado alojamiento y trabajo fuera de la ciudad, muchos de ellos en los 

distritos rurales.‖ 

Prensa Libre; Falso que en Argentina se arrestara a 50 exiliados. Guatemala : jueves 7 

de octubre de 1954. Página 2. 

 

¿Cuál fue la situación vivida en la cárcel de ―Villa Devoto‖? Obviamente que no se trató de 

nada agradable, así como tampoco el destino deparado para cuando lograron salir casi un 

año después. Algunos se quedaron definitivamente en Buenos Aires, desempeñando 

diversas tareas manuales o profesionales, según la formación académica o experiencia 

laboral que llevaban de Guatemala, aunque los más jóvenes como Gustavo, sin estudios 

superiores, tuvieron que vérselas en diversos trabajos. Algunos otros regresaron al país 

aunque no necesariamente a la libertad política o económica; varios tuvieron un final 

trágico por causa de sus actividades políticas o bien por razones diversas. Uno de ellos fue 

el periodista Fernando Valdés Díaz, de quien su propia esposa ofreció un texto donde 

describe la situación en ese año de 1954 cuando lo conoció en prisión, hasta su triste 

deceso, el cual se transcribe a continuación: 

 

―NOTAS SOBRE FERNANDO VALDÉS DÍAZ 
228

  

Por Ana María Pedroni, 2009 (*) 
229

  

 

-I- 

 

                                                             
228 Publicado por Sergio Valdés Pedroni en su blog artenativas ―...una manera de seguir narrando la vida...‖, el 

17 de agosto de 2010. http://artenativas.blogspot.com/2010/08/el-exilio-de-una-promesa.html 
229 (*) Ana María Pedroni, profesora de lengua y literatura inglesa, semióloga, periodista. Falleció en 
Guatemala el domingo 28 de marzo de 2010. 

http://artenativas.blogspot.com/
http://artenativas.blogspot.com/2010/08/el-exilio-de-una-promesa.html
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Conocí a Fernando Valdés Díaz en la Cárcel de Villa Devoto, en el año 1954, 

alrededor de septiembre o principios de octubre. Allí estaban todos los presos 

políticos, entre ellos mi hermano Omar Pedroni. Se encontraban allí dirigentes 

obreros, sindicalistas, profesionales, refugiados extranjeros y demás. Hasta el 

médico privado de Perón habitaba en Villa Devoto que entre la gente de izquierda se 

conocía como la Universidad. 

 

 
Asilados en la embajada argentina en Guatemala, 1954. 

Al fondo a la izquierda, con el brazo en alto, el periodista Fernando Valdés Díaz. 
230

 

 

                                                             
230 El que aparece con una boina cubriéndole la cabeza, en la columna de la derecha, es precisamente Gustavo 
Valdés de León. 
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Fernando resultó en Argentina, primero, y en Villa Devoto después, porque cuando 

cayó el gobierno de Arbenz era uno de los jefes de información y tenía a su cargo 

una de las revistas culturales del diario Centro América, es decir el diario oficial, de 

perfil combativo, en el que laboraban muchos periodistas jóvenes, algunos de 

Chiquimula, como Fernando, Rigoberto Cabrera, Edmundo Zea Ruano, etc. Al caer 

el gobierno popular, comenzaron a sufrir represalias y por lo tanto tuvieron que 

buscar asilo en las diferentes embajadas que les abrieron sus puertas: la mejicana, la 

argentina, la costarricense, etc. 

 

En la embajada argentina, Fernando compartió el espacio con decenas de personas, 

entre las que se encontraban dirigentes obreros como Tono Ovando Sánchez, quien 

había estado preso durante la dictadura de Ubico, 
231

 Humberto Pineda, también 

preso y torturado durante ese período, José Luis del Cid, sindicalista ferrocarrilero, 

Roberto Paz y Paz, alias el Seco, periodista Marco Tulio Dardón, Manuel Urrutia, 

tipógrafo de la Tipografía Nacional, Carlos Zona Soto, Carlos Arias, cubano, 

Moncho Amaya Amador, novelista hondureño, Alejandro Silva Falla, Carlos 

Enrique Dardón, que se quedó definitivamente a vivir en Argentina, José Luis 

Barillas, y muchos otros. 

 

Estando asilados, recibieron la invitación del gobierno de Perón para exiliarse en 

Argentina. Perón mandó aviones del ejército, uno de los cuales sufrió desperfectos 

en pleno vuelo y los pasajeros tuvieron que deshacerse de sus pertenencias pesadas, 

para que la nave no se precipitara a tierra. El Seco Paz y Paz fue obligado a tirar su 

máquina de escribir. 

 

Cuando llegaron a Buenos Aires, fueron ubicados en el Hotel de Inmigrantes que 

está en la parte baja de la ciudad. A pocos días de haber llegado, la CIA le pasó la 

factura a Perón, y éste tuvo que encerrar a los sindicados como ‗comunistas‘, en el 

cuadro 11 de Villa Devoto. Allí lo conocí. 

                                                             
231 Fernando Díaz llamaba a Obando Sánchez solamente como ―Tonito‖, y este recuerda no solo la prisión en 

Villa Devoto sino también la de enero de 1932 a julio de 1944; fue capturado por el régimen de Ubico 

acusado de actividades comunistas y condenado a la pena de muerte junto con otros doce; de último minuto lo 

salvó un recurso de casación presentado por su valiente abogado defensor y a cambio de no fusilarlo fue 

sentenciado a quince años de reclusión. Después de la caída de Ubico su abogado y los nuevos partidos 

políticos presentaron un nuevo recurso para obtener su liberación, la cual llegó el 20 de julio, tres meses antes 

de la Revolución de Octubre. 

Obando Sánchez, Antonio; Memorias : la historia del movimiento obrero en Guatemala en este siglo. Op. 
Cit., páginas 283 a 316 y 352. 
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Los presos políticos guatemaltecos, tanto dentro como fuera de la cárcel, recibieron 

la ayuda de la Liga por los Derechos Humanos, que les consiguió alojamiento, 

trabajo y toda clase de apoyo. También la del Partido Comunista, que tenía una 

publicación ‗Nuestra Palabra‘, con la que colaboró Fernando. Alguna vez lo ayudé a 

traducir algún material, a corregir sus textos y armar algunas páginas. 

 

En ese entonces, ese partido organizó un gigantesco pic nic para conmemorar la 

Revolución Soviética, durante el cual Fernando tocó la guitarra y compartió con 

Pablo Neruda el escenario, recitando poemas. Fue un evento gigantesco, en un área 

verde de los alrededores de Buenos Aires. Lo cierto es que llegamos en tren y 

vivimos tres días en aquella ciudad improvisada. 

 

Durante algún tiempo en Buenos Aires, los guatemaltecos solían reunirse en el 

departamento de Miguel Ángel Asturias, en el segundo piso de un edificio de la 

calle San Martín. Allí compartían Enrique Torres, Manuel Galich, Miguel Ángel y 

demás intelectuales, periodistas y obreros. Todo marchaba bien, hasta que se 

pasaban de tragos… 

 

-II- 

 

Fernando se había graduado de bachiller en el INVO de Chiquimula, 
232

 y luego 

había rendido cursos para obtener el título de profesor de enseñanza media y tener 

acceso a nuevas fuentes de trabajo. 

 

Regresamos de Argentina con nuestros dos hijos, Dante y Sergio, exactamente el 4 

de marzo de 1959. Volamos por Pan American e hicimos escala en Trinidad unas 

horas, y en Cuba dos días, donde acababa de triunfar la revolución. En ese tiempo 

no había vuelos directos. Este ‗regreso‘ fue posible porque Fernando se acogió a la 

amnistía que dio el gobierno de Idígoras Fuentes. 

 

Una vez aquí, Fernando se incorporó al periodismo nacional y trabajó en casi todos 

los periódicos en vigor. Estando El Impacto (hoy La hora), se fue con Rafael Matta 

Retana, Ramiro Mac Donnald y no sé quién más a Cuba, que en ese momento 

estaba en plena construcción de su proyecto político, incluyendo las campañas de 

                                                             
232 La sigla identifica al Instituto Normal para Varones de Oriente, localizado en el nororiental departamento 
de Chiquimula, Guatemala. 
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alfabetización y los famosos juicios de la Habana. 
233

 Estando en Cuba, Guatemala 

rompió relaciones con ese país presionada por los gringos, así que cuando 

regresaron, tuvieron que hacerlo por Costa Rica, si mal no recuerdo. La fecha se me 

escapa, pero recuerdo que comenzaron a escribir sobre lo que habían visto, y pronto 

recibieron amenazas. Uno de ellos, Ramiro, fue objeto de ataques violentos. 
 

Debemos admitir que Fernando nunca fue un ‗combatiente‘, y que su vida no se 

caracterizó por defender ideales políticos hasta la muerte. Es decir, no era un 

‗militante político‘. Sin embargo, cuando el Mico Sandoval Alarcón estaba en la 

presidencia del Congreso, 
234

 Fernando comenzó a escribir un libro anecdótico de 

los hechos que se daban en ese lugar. El libro iba avanzando, los originales que iba 

escribiendo mientras hacía su trabajo en la dirección informativa del Impacto, los 

mantenía en la gaveta de su escritorio. Entonces recibió una advertencia del Mico, a 

quien no le pasó desapercibido el hecho de que ello constituía un peligro. Fernando 

me lo contó, le hice ver a lo que se exponía si continuaba en ese empeño. No me 

hizo caso. Poco después, cuando fue atropellado en la Colonia del Maestro por un 

carro ‗fantasma‘, que según el médico Daniel Roche le pasó dos o tres veces encima 

de la cabeza (es decir que lo atropelló, retrocedió y le volvió a pasar encima) pensé 

en el libro y en la amenaza. Y cuando llegué a El Impacto a recoger los originales, 

estos habían desaparecido. En otras palabras, lo mataron para silenciarlo… 

 

También sé que a través de Humberto Pineda, padre, Humbertillo Pineda, hijo, Luis 

Arturo Pineda y otros revolucionarios, colaboraba con las FAR. No sé cómo ni en 

qué medida, pero en nuestra casa a veces aparecían cantimploras, máquinas de 

escribir, uniformes y otras cosas... También alojamos a militantes, como la hija de 

Alejandro Silva Falla, que oportunamente se mató cuando se vió rodeada por el 

ejército y la judicial. 

 

                                                             
233 Varios de esos juicios contra los mal llamados traidores al régimen de Fidel Castro, aparecen hábilmente 

novelados en: Pellecer, Carlos Manuel; Útiles después de muertos. Segunda edición. México : B. Costa-Amic, 

editor, 1967 [1966]. 
234 Se refiere al líder natural de la derecha en Guatemala, el abogado Mario Sandoval Alarcón (1923-2003). 

Fue parte del equipo central de dirección de las fuerzas anticomunistas que en 1954 obligaron a Jacobo 

Arbenz a presentar su renuncia. En 1960 fundó el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). 

Vicepresidente de la República durante el gobierno de Kjell Laugerud García (1974-1978). Se le conoció 

como organizador de los temidos escuadrones de la muerte entre 1962 y 1985, aunque nunca se le acusó 
formalmente en tribunales. 
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Aparte de todo esto, una cosa es segura: Fernando Valdés Díaz ejerció la profesión 

de ‗bohemio sin remedio‘!!!‖ 

 

En qué mes de 1955 salió el resto del grupo de la prisión de ―Villa Devoto‖ es un dato que 

no aporta Pellecer, por haber partido él y Ricardo Ramírez hacia Praga. Gustavo Valdés 

señala: once meses después de su encarcelamiento. Si llegaron a la Argentina en septiembre 

de 1954, quiere decir que fueron liberados en agosto de 1955. El obrero Antonio Obando 

Sánchez en sus Memorias especifica las fechas de entrada y salida: del 22 de octubre de 

1954 al 14 de agosto de 1955. 
235

 Qué tragedia para un exiliado, pretendiendo salir libre de 

su país, cuando llega al que supuestamente le dará asilo es puesto en prisión, sin más delito 

que haber apoyado al régimen de Jacobo Arbenz Guzmán, y ser etiquetado como 

comunista. 

 

Por suerte para el joven de 18 años Gustavo Valdés, él no estuvo entre el grupo de 

encarcelados por orden de Perón; su amigo Carlos Enrique Dardón Herrera lo volvió a ver 

hasta en los años 60, residiendo el poeta en Callao y calle Corrientes, tal lo rememora en su 

poema Carta abierta al Señor Intendente de Quezaltenango: 

 

―¡oh joven adelantado fui por la columna vertebral de américa 

—la miércoles! que frase me salió — tras las huellas no señor transitadas 

del exilio del pobre y he allí que en callao y corrientes buenos aires 

república argentina anclé mis anclas 

puerto de arribo las quemadas naves y el vino del exilio 

consumido se desmaya en la mesa‖ 
236

 

 

  

                                                             
235 Obando Sánchez, Antonio; Memorias : la historia del movimiento obrero en Guatemala en este siglo. Op. 

Cit., página 343. 
236 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
página 44. 
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9. Radicado en Buenos Aires, 1954-1972 

 
«Y tú, desterrado:/ Estar de paso, siempre de paso,/  

tener la tierra como posada,/ contemplar cielos que no son nuestros,/  

vivir con gente que no es la nuestra,/ cantar canciones que no son nuestras,/  

reír con risa que no es la nuestra,/ estrechar manos que no son nuestras,/  

llorar con llanto que no es el nuestro,/ tener amores que no son nuestros,/  

probar comida que no es la nuestra,/ rezar a dioses que no son nuestros,/  

oír un nombre que no es el nuestro,/ pensar en cosas que no son nuestras,/  

usar moneda que no es la nuestra,/ sentir caminos que no son nuestros...» 

Miguel Ángel Asturias, Buenos Aires, 1954 
237

 
 

 

No resulta difícil imaginar qué problemas y situaciones puede enfrentar un muchacho de 18 

años al encontrarse en país extraño, sin una profesión con la cual defenderse y presentarse a 

cualquier centro de trabajo diciendo: soy profesional universitario en… y puedo 

desempeñarme en calidad de… De todos modos, aunque Gustavo hubiese llevado un título 

universitario bajo el brazo, en Argentina la situación no permitía que cualquier 

profesionista lograse adquirir un empleo, aunado al hecho que para ejercer se requiere de 

licencia otorgada por el colegio o agrupación gremial correspondiente, y siendo que un 

título obtenido en Guatemala no tiene valor legal en el extranjero, a menos que hayan 

convenios internacionales entre este país y al que se llega, forzosamente deben realizarse 

las temidas ―incorporaciones‖, que para obtenerlas es exigible previamente aprobar varios 

exámenes y obligadamente recibir por lo menos un año de educación en el país de que se 

trate, para estar al nivel de los nacionales. 

 

Como Gustavo solo era Bachiller en ciencias y letras, y cursaba el primer semestre de la 

carrera de derecho cuando tuvo que asilarse en la embajada de Argentina en Guatemala, 

qué podía ofrecer a sus posibles patrones en cualquier empresa o institución argentina. 

Prácticamente nada. Y si sabía o no algún arte u oficio, no se tiene noticia al respecto. Lo 

más seguro es que haya laborado en calidad de ―mil usos‖, haciendo de esto o lo otro. 

 

El carpintero y líder obrero Antonio Obando lo expone sin ambages al indicar que al llegar 

a Buenos Aires: 

 

                                                             
237 Morales Santos, Francisco [Compilador]; Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. Guatemala : 
Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 1999. Página 17. 
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―Para los obreros conseguir trabajo no era problema; lo era para estudiantes y 

profesionales; con todo, la verdad es que no hubo uno solo de los guatemaltecos que 

se haya ‗rajado‘.‖ 
238

 

 

Gustavo fue también de los que no se ―rajó‖ para enfrentar la difícil situación. Sin estudios 

universitarios, hizo su máximo esfuerzo por subsistir económicamente, sin depender de la 

ayuda de sus familiares en Guatemala, que de todos modos no hubieran podido enviársela 

por estar no solo muy lejanos sino porque los registros de correspondencia incluían no solo 

leer lo que escribían las familias y amigos a ―esos comunistas exiliados‖, sino robarse 

cualquier dinero u objeto de valor que les pudieran haber insertado en el sobre aéreo. 

 

Recién llegado, sin ningún centavo en el bolsillo, tuvo que poner su mejor cara para obtener 

su primera comida, que no fue tal sino tan solo un sencillo bocado. Es su hija Ana Patricia 

quien cuenta en su ―Testimonio‖ este duro detalle: 

 

Cuando era muy chica me contó que estaba en Buenos Aires, recién 
llegado, sin trabajo, sin nadie a quién recurrir, muy, muy joven. Y tenía 
hambre, hambre de varios días. Se acercó a un bar y pidió un café con 
leche, con medialunas. Cuando llegó el momento de pagar, le dijo al mozo 
que no tenía dinero y que hacía unos días que no probaba bocado. El mozo 
lo miró y le dijo “está bien pibe, no te hagas problema. Andá y qué tengas 
suerte”. Él recordaba esa escena, y a ese mozo, que le había tendido una 
mano. Y yo me asombraba (cuando era niña) de la reacción del mozo. Me 
parecía extraño que no se hubiera enojado o que no lo hubiera mandado a 
lavar los platos. Ya de más grande comprendí: ese mozo había visto a un 
joven, muy joven extranjero perdido y sólo en la gran ciudad y se había 
conmovido. Humanidad. 

 

Y qué hace un ―mil usos‖. Véase la película mexicana ―El mil usos‖ (1981), con Héctor 

Suárez en el papel protagónico del personaje ―Tránsito‖ (Tancho). En el transcurso de la 

ficción que más bien es un crudo reflejo de la realidad cotidiana en los países 

latinoamericanos, por carecer de educación formal y casi un analfabeta ―Tancho‖ 

desempeña labores informales de cargador de bultos; limpiador de mostradores en un 

mercado; Santa Claus; limpiaparabrisas; vendedor de flores en las esquinas de las calles 

citadinas; bolero (lustrador de zapatos), vendedor, mandadero, vendedor de periódicos 

                                                             
238 Obando Sánchez, Antonio; Memorias : la historia del movimiento obrero en Guatemala en este siglo. Op. 
Cit., página 339. 
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(canillita) y barrendero en las calles; lavador de sanitarios públicos; albañil; dragón 

(tragafuegos en un crucero vial); y, velador o guardián nocturno de un edificio en 

construcción. 

 

Sobre los escritores mil usos, en palabras del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario 

Vargas Llosa (Perú, 1936), publicadas precisamente en septiembre de 1973 cuando 

Gustavo obtiene el primer lugar en el certamen de poesía realizado en Quetzaltenango, 

Guatemala: 

 

―[…] El escritor en nuestras tierras ha debido desdoblarse, separar su vocación de su 

acción diaria, multiplicarse en mil oficios que lo privaban del tiempo necesario para 

escribir y que a menudo repugnaban a su conciencia y a sus convicciones.‖ 
239

  

 

Obviamente que Gustavo Valdés no realizó todos los trabajos que el mil usos de la película, 

pero algo hay de cierto cuando su hija comenta con orgullo en su ―Testimonio‖: 

 

Ya un poco más instalado en la ciudad, estaba haciendo la cola de 
admisión para albañil en una gran obra en construcción, el teatro Gral. San 
Martín. Teatro emblemático de la calle Corrientes. Alguien se asoma por la 
ventana de uno de los pisos y les grita: ¿Alguien sabe escribir a máquina? 
Y mi papá contestó: yo! Subí, le dijeron. De albañil a empleado 
administrativo en unos minutos. Versátil, flexible, atento a la oportunidad. 

 

Eso ocurrió en 1954, recién llegado Gustavo a Buenos Aires, toda vez que la construcción 

del teatro General San Martín principió en tal año, en la calle Corrientes. En el 2013 inició 

un proceso de restauración, el cual se estima concluirá en mayo de 2015. 

 

Esto es, a pesar de carecer de un título universitario, sus estudios de bachiller así como su 

experiencia en el manejo de la máquina de escribir le sirvieron para insertarse laboralmente 

en el mercado de trabajo en calidad de oficinista o empleado administrativo. Él, que no 

tenía experiencia en ningún oficio que requiriera destrezas manuales como carpintero, 

herrero, soldador y otros, de no haber sido por su habilidad con la máquina de escribir quizá 

hubiera tenido que hacer algunos de los trabajos que nadie quiere hacer, como ―Tancho‖ el 

de la película. 

 

                                                             
239 Vargas Llosa, Mario; El escritor como aguafiestas. Sección ―Encuentro de escritores guatemaltecos‖. 
Guatemala : El Imparcial, lunes 10 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 11. 
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De sus dificultades para establecerse, de los trabajos que realizaba (hasta en cuatro 

empresas a la vez) le comentaba a la familia en Guatemala por medio de cartas que enviaba 

o eventuales llamadas telefónicas. Su hermano José Guillermo (dos años menor que él) 

recuerda a través del ―Testimonio‖ inserto en capítulo II del presente trabajo, que: 

 

Supimos por esa correspondencia, lo difícil que fue para Gustavo, primero 
sobrevivir en un país y en una sociedad ajena y luego a fuerza de trabajo (a 
veces 3 o 4 simultáneos), de estudio muchas veces en horas robadas al 
sueño, logró hacerse de un lugar, de una posición y de una trayectoria en la 
profesión a la que se resultó dedicando: el diseño gráfico. Fue una actividad 
en la que se inició cuando ya casi llegaba a los 40 años. 240 De esto dan fe 

las cartas donde por ejemplo cuenta cómo en los primeros años de exilio, 
trabajó como obrero de la construcción y estaba en un edificio donde 
sentado en una viga tenía que atrapar tornillos que estaban al rojo vivo sin 
más protección que unos guantes maltrechos.  

 

Pero el muchacho Gustavo que llega de 18 años a la Argentina en 1954, ya no será el 

mismo a partir de 1955. Vendrá un noviazgo de cuatro años, el casamiento y los hijos. 

 

En efecto, en 1955 conoce a Ilka Davida Landesman con la que se casa en 1959; ella le 

sobrevive; ciudadana argentina hija de padres europeos (rumanos y húngaros). Procrean a 

Ana Patricia (26 de octubre de 1962) y a Leonardo David (15 de marzo de 1965). La pareja 

de divorció en 1976. 

 

Los recuerdos de su hija devienen entonces de aproximadamente 1967 en adelante. 

 

A veces, por su edad infantil, los hijos no comprenden que los padres deben desempeñar 

trabajos que a otros les parecen indignos, y todo con tal de poder obtener legítimamente 

algunos centavos con los cuales adquirir el pan que deben llevar a la mesa. Si el niño o niña 

está en un colegio y observa que los padres de sus compañeros tienen ―cosas‖ que él ni en 

sueños y que llegan limpios y bien trajeados, sin manchas de mezcla, aceite o aserrín, 

porque no laboran como albañiles, mecánicos o carpinteros, ese niño puede llegar a sentirse 

inferior, mientras no se le explique y comprenda que la situación es difícil, que cualquier 

trabajo es digno. La hija de Gustavo recibió una excelente lección en 1971 o 1972, la cual 

cuenta en su ―Testimonio‖: 

                                                             
240 De hecho se inició a los 37 años cuando vivió en Guatemala durante el período 1973-1976, trabajando 
como socio directivo y Director Creativo en la empresa Béhar y Alcahé Publicidad. 
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Mi papá era un gran trabajador. Siempre, siempre, lo recuerdo trabajando. 
Y no le hacía asco a nada. En una época que lo habían echado de la 
Editorial Perfil, donde se desempeñaba como diseñador gráfico, encontró 
trabajo de cartero, de mensajero. Y allí iba él, pateando las calles de 
Buenos Aires, sin queja, sin reclamo. Es trabajo, Pati, decía. Es trabajo. 

 

Nótese que su hija estaba orgullosa de saber que su padre se desempeñaba como empleado 

administrativo sin mancharse las manos o la ropa, escribiendo a máquina en las oficinas de 

una obra en construcción cuando ella era niña. Pero cuando queda desempleado y hubo de 

caminar y caminar todos los días repartiendo correspondencia, seguramente ella 

comprendió la realidad: es trabajo hija, es trabajo, lo cual es mejor que andar robando o 

pidiendo limosna. 

 

Pasa el tiempo y Gustavo logra insertarse en un ambiente laboral formal, en una empresa 

editorial, y aunque no tenía estudios formales de diseñador gráfico, los cuales principia a 

adquirir hasta en 1977, sus habilidades le permiten crear ―bonitos anuncios‖ para diversas 

campañas publicitarias de firmas que contratan los servicios de la editorial. No se sabe cuál 

fue el motivo ni el año exacto, Paty no lo indica, pero lo que sí es cierto es que al verse 

desempleado no le hace mala cara al trabajo de cartero y mensajero. Total, es trabajo digno, 

que le permitirá mantener a su hija Ana Patricia y a su hijo Leonardo David. 

 

Con o sin trabajo con el que pueda agenciarse del dinero suficiente para mantenerse solo 

durante 1954-1959 y con su primera pareja a partir de 1959, hijos en 1962 y 1965, Gustavo 

no fue ajeno a compartir con los exiliados guatemaltecos radicados en Buenos Aires e 

incluso hacerse miembro de una organización que trató de aliviar en parte el desaliento de 

muchos. 

 

Según explica Carlos Enrique Dardón Herrera en su ―Testimonio Recuerdo de Gustavo‖, 

inserto en capítulo II del presente documento, después de salir de la cárcel de Villa Devoto 

en 1955, 
241

 crearon la Unión de Guatemaltecos en Argentina (UGA). No escribe los 

                                                             
241 El líder obrero Antonio Obando Sánchez (1902-1994), especifica en sus Memorias que el encarcelamiento 

en Villa Devoto duró del 22 de octubre de 1954 al 14 de agosto de 1955. Entre la lista que proporciona 

aparecen Víctor Manuel Gutiérrez, Ricardo Ramírez, Roberto Paz y Paz, Fernando Valdez Díaz, Carlos 

Enrique Dardón y Oscar Lorenzen. Obviamente que no incluye a Gustavo Valdés porque él no estuvo 

prisionero. Véase Obando Sánchez, Antonio y Edgar Ruano Najarro; Comunismo y movimiento obrero en la 

vida de Antonio Obando Sánchez 1922-1932 / Edgar Ruano Najarro. Y, Memorias : la historia del 

movimiento obrero en Guatemala en este siglo / Antonio Obando Sánchez. Guatemala : Ediciones del 
Pensativo, 2007 [1972, para Memorias]. Página 341. 
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nombres de todos sus integrantes, solo de los fundadores, pero es de asegurar que el poeta 

de un solo libro también participó de las actividades de la Unión, toda vez que su 

sensibilidad no le permitía ser ajeno para atender las necesidades de otros. 

 

―Después de nuestra liberación y a iniciativa de Manuel Galich, con Julio 

René Estévez Rodríguez, 
242

 Victoria Moraga, Roberto Paz y Paz, y Emilio 

Sagastume fundamos la UGA (Unión de Guatemaltecos en Argentina). 

Desgraciadamente no logramos que todos participaran, a pesar de nuestros esfuerzos 

por ser un grupo compacto. Seguramente las fragmentaciones ideológicas se 

hicieron manifiestas en esa no participación. Empecé a trabajar en el periodismo 

político a partir del mensuario que era nuestro vocero. Hay que recordar que Galich 

fue un activo vocero de la Revolución de Octubre a través de conferencias, contra 

las mentiras y la propaganda ‗anticomunista‘ de la embajada del régimen asaltante 

del poder en nuestro país.‖ 

 

Para corroborar la descripción de Dardón respecto a la UGA, compárese con el relato que 

ofrece el líder obrero Antonio Obando Sánchez en sus Memorias: 

 

―Esa preocupación, ese quehacer de los dignos hijos de Guatemala 

revolucionaria, imponía un deber a la gran cantidad de exiliados en la República 

Argentina. Fue por ello que surgió la idea de una organización de guatemaltecos que 

con la decidida colaboración de Manuel Galich cobró vigor, logrando obtener 

personalidad jurídica y que viera la luz pública su vocero impreso llamado 

Guatemala, que fuera financiado con el aporte económico de los guatemaltecos. 

La organización se llamó ‗Unidad de guatemaltecos en Argentina‘, mejor 

conocida por las siglas UGA, cuyo secretario general fue Manuel Galich, con quien 

colaboraron en magnífica forma los compañeros que integraron el Comité 

Ejecutivo, cuya labor quedó plasmada en documentos. Fui secretario de Asistencia 

Social. 

La UGA a través de conferencias, charlas y mesas redondas dio a conocer al 

pueblo argentino la civilización maya y su gran cultura, así como el grado de 

adelanto alcanzado en la ciencia y las artes, hasta la llegada de los conquistadores. 

El trabajo, las diferentes reuniones a las que asistíamos por obligación y las 

otras por invitaciones que con frecuencia se nos hacían, consumían nuestro tiempo, 

                                                             
242 Padre de Jorge y Julio Estévez Illescas, de quienes también se incluye en capítulo II su respectivo 
―Testimonio‖. 
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no permitían que la nostalgia por la lejana patria se adueñara de nosotros por 

completo. 

Por las cartas que se recibían de familiares estábamos más o menos 

enterados de lo que sucedía en Guatemala y, ya en la UGA o en casa de algún 

compatriota, nos reuníamos para hablar de nuestra tierra haciendo cábalas acerca de 

las posibilidades que en pro o en contra se daban para el retorno. 

Nuestra vida transcurría, si no con monotonía, con ese ritmo al que al 

acostumbrarnos nos daba sensación de rutina; sólo de vez en cuando una noticia que 

llegaba nos sacudía en esta o aquella forma.‖ 
243

  

 

Por encontrarse exiliado en la Argentina, Valdés de León no fue partícipe en 1956 de las 

manifestaciones contra el gobierno de Carlos Castillo Armas en Guatemala, quien en la 

noche del 24 de junio de ese año estableció un ―toque de queda‖ o ―estado de alarma‖ 

según la Ley de Orden Público vigente, precisamente porque en tal fecha los universitarios 

y docentes de escuela efectuaron una manifestación pública para recordar a la maestra 

María Chinchilla asesinada el 25 de junio de 1944 por el gobierno de Ubico, habiendo 

llegado a colocar flores en su tumba ubicada en el Cementerio General de la ciudad, pero al 

salir muchos fueron capturados con la excusa de que estaban soliviantando el orden 

público. Los muchachos de la universidad se organizan inmediatamente y al día siguiente, 

25 de junio, realizan una nueva marcha por las calles en rechazo al ―estado de alarma‖ 

decretado por el gobierno, la cual recorre algunas cuadras de la sexta avenida capitalina, 

pero al llegar a la 11 calle son ametrallados por francotiradores. Manuel Galich escribe y 

publica precisamente en ese año de 1956 que: 

 

―Vigilado por 12 cuerpos de policía, amenazado con un armamento importado de 

los EE.UU., asesinado, encarcelado, triturado, perseguido y deportado, el pueblo de 

Guatemala se ha mantenido con la mano en alto y el pie firme sobre su tierra cinco 

veces vendida: a ferrobananeros, a eléctricos, a petroleros, a cafetaleros y a 

madereros. El último grito hasta hoy es el de los heroicos estudiantes que avanzaron 

cantando el himno nacional el 24 y 25 de junio de 1956, para taponar la boca de las 

ametralladoras con su corazón agitado de patriotismo. El último grito, en la crónica 

periodística, pero no el último en la lucha nacional.‖ 
244

  

                                                             
243 Obando Sánchez, Antonio y Edgar Ruano Najarro; Comunismo y movimiento obrero en la vida de 

Antonio Obando Sánchez 1922-1932 / Edgar Ruano Najarro. Y, Memorias : la historia del movimiento 

obrero en Guatemala en este siglo / Antonio Obando Sánchez. Op. Cit., página 348. 
244 Galich, Manuel; Por qué lucha Guatemala/ Arévalo y Arbenz: dos hombres contra un imperio. Op. Cit., 
página 373. 
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El mes de junio de 1954 viene a la mente, así como el de 1956, al tratar de interpretar qué 

pensó Valdés de León de la situación, cuando en su poema aparta de mí tu cáliz, escribe: 

 

―si el largo camino desandase de años memoriosos 

si juntando nuestras fuerzas 

yo de aquí 

      tú de allá  

lográramos hacer rodar hacia atrás la rueda de la historia 

y cuidadosamente despertar en un lluvioso junio 

bajo el asedio de la guerra‖ 
245 

 

 

Como se mencionó supra, es posible considerar que Valdés de León haya estado pensando 

no solo en junio de 1954 sino en el de 1956 cuando el 25 de junio el gobierno de Castillo 

Armas reprimió con balas una manifestación de estudiantes universitarios que protestaban 

por el ―estado de alarma‖ promulgado un día antes, asesinando a mansalva a los estudiantes 

Salvador Orozco (Derecho), Julio Arturo Acevedo (Ciencias Económicas), Julio Juárez 

(Medicina), Álvaro Castillo Urrutia (Ciencias Económicas) ‒Presidente del Consejo 

Superior Estudiantil‒ y Ricardo Carrillo Luna (de nivel medio); hubo 30 heridos, 200 

capturados y 30 que tuvieron que salir al exilio.  

 

En 1956 Valdés ya no residía en Guatemala; no fue testigo ocular ni desfiló durante la 

marcha, pero de seguro le llegaron las noticias de lo ocurrido. Años después, en justo 

homenaje, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas (AECE), de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), agregó al propio, el nombre de Álvaro 

Castillo Urrutia. La misma Facultad designó su ―Auditorio Álvaro Castillo Urrutia‖, 

Edificio S-8. 

 

El poeta Otto René Castillo (1936-1967), recuerda a los estudiantes de 1956 en el canto IV 

de su poema ―Asesinados en junio‖. 
246 

 

 

Ocurre el magnicidio de Carlos Castillo Armas (1914-1957) en julio de 1957, asesinado por 

sus propios adláteres en la misma Casa Presidencial, un crimen nunca esclarecido. El 

escritor guatemalteco Otto Wilhelm en su obra Pasión y crimen, tras el poder (2014), 

                                                             
245 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 31. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Volumen II. Guatemala : 

Tipografía Nacional, 1983. Páginas 197 a 199. 
246 Castillo, Otto René; Vámonos patria a caminar. Antología poética. Op. Cit., páginas 50 a 54. 
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recopiló algunos datos sobre el asesinato de ―Cara de hacha‖ e incluyó las confesiones que 

le hiciera el poeta Miguel Ángel Vásquez (1922-2010). Después de más de cincuenta años, 

no se sabe todavía quien ordenó el magnicidio; le echaron la culpa a un soldado quien se 

―suicidó‖ convenientemente diez minutos después de haber cometido el hecho y hasta se 

dijo que había estado en Rusia y que escribió un diario donde anotó que realizaría dicho 

asesinato. 
247

 Este montaje se parece al que en 1963 se organizó para justificar que un solo 

hombre asesinó al presidente John F. Kennedy el 23 de noviembre de tal año.  

 

Durante la época hubo varias hipótesis tendientes a determinar quién ordenó el asesinato de 

Castillo Armas e incluso se dijo que el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo 

(1891-1961) había participado a través de un sicario a quien mandó expresamente a 

Guatemala para cometerlo, porque el chapín le debía varios miles de dólares que él había 

―invertido‖ para financiar la invasión en 1954 y se negaba a pagarle, así como por no 

haberle otorgado la Orden del Quetzal que le prometiera, para que acumulara una más en 

los cientos de condecoraciones que ostentaba. No hay pruebas contundentes de dicha orden, 

así como tampoco de que Trujillo haya tenido participación en la intrusión al país en 1954. 

Sin embargo, el escritor vasco español Jesús de Galíndez (1915-1956) plantea en su tesis de 

doctor en filosofía que:  

 

   ―[…] hasta el verano de 1954 Guatemala fue un foco de exilados dominicanos, 

sobre todo comunistas; en la actualidad los ataques de Trujillo se dirigen contra el 

Presidente Figueres en Costa Rica y el Gobernador Muñoz Marín en Puerto Rico. 

Por otra parte, se ha rumoreado, sin pruebas hasta la fecha, que Trujillo intervino en 

las invasiones de Guatemala y Costa Rica de algún modo.‖ 
248

 

   ―Por su parte los comunistas dominicanos se concentraron en Guatemala, sobre 

todo a partir de 1950 hasta la caída del Gobierno Arbenz en el verano de 1954. 

                                                             
247 Véase: Wilhelm, Otto; Pasión y crimen, tras el poder. Prólogo de Ariel Batres V. Guatemala : 2ª. Edición. 

Centro Editorial Vile, noviembre de 2014. CAPÍTULO II. El asesinato de Carlos Alberto Castillo Armas. 

1957. Confesiones. 

Batres Villagrán, Ariel; Pasión y crimen, tras el poder (2014). EL PRÓLOGO. Publicado el 14 de enero de 

2015 en: 

https://www.academia.edu/10155331/Pasi%C3%B3n_y_crimen_tras_el_poder_2014_._EL_PR%C3%93LOG

O; y, en https://elmundodefacundo.wordpress.com/2015/01/14/pasion-y-crimen-tras-el-poder-prologo-por-

ariel-batres-villagran/  
248 Galíndez, Jesús de; La era de Trujillo. Un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana. Santiago de 
Chile : Editorial del Pacífico S.A., 1956. Páginas 390 a 391. 

https://www.academia.edu/10155331/Pasi%C3%B3n_y_crimen_tras_el_poder_2014_._EL_PR%C3%93LOGO
https://www.academia.edu/10155331/Pasi%C3%B3n_y_crimen_tras_el_poder_2014_._EL_PR%C3%93LOGO
https://elmundodefacundo.wordpress.com/2015/01/14/pasion-y-crimen-tras-el-poder-prologo-por-ariel-batres-villagran/
https://elmundodefacundo.wordpress.com/2015/01/14/pasion-y-crimen-tras-el-poder-prologo-por-ariel-batres-villagran/
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Previamente, durante el Gobierno Arévalo sirvió Guatemala como punto de partida 

para la expedición no comunista de 1949.‖ 
249

 

   ―[…] La experiencia de Guatemala en los últimos diez años encierra una lección 

que ningún pueblo latinoamericano debe ignorar; la caída del dictador Ubico 

también dejó tras de sí un vacío, que intentaron llenar hombres de buena voluntad 

con ideales de democracia y justicia; pero partieron de la misma nada en que los 

comunistas tejieron su red, con la diferencia de que los comunistas saben lo que 

buscan y lo buscan con disciplina.‖ 
250

 

 

Galíndez escribió lo anterior a mediados de 1955 y su obra fue publicada el 23 de julio de 

1956, aunque él ya no pudo verla porque lo eliminaron el 5 de junio. Fue secuestrado en 

Nueva York donde se desempeñaba como catedrático en la Columbia University, 

trasladado a República Dominicana y asesinado presumiblemente por orden de Trujillo, a 

quien deja muy mal parado en su libro al analizar la ―Era de Trujillo‖ y sus 25 años en el 

poder, del cual faltaban seis para que concluyera abruptamente en 1961, también por medio 

del magnicidio. De dicha universidad recibió el doctorado honoris causa, post mortem. 

 

Posterior a julio de 1957, en Guatemala se suceden varios gobiernos y el desorden 

institucional. En 1962 se encuentra en el poder Miguel Idígoras Fuentes (1895-1982), quien 

aparte de obtener los motes de loco y payaso, es acusado por los estudiantes universitarios 

(AEU) y de nivel medio ‒Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado 

(FUEGO)‒ de corrupción y de haber realizado fraude durante las elecciones para diputados 

que tomarían posesión el 1 de marzo de 1962. Se realizaron tres grandes manifestaciones el 

1, 9 y 13 de marzo, las cuales continuaron en abril; el movimiento estudiantil se atrevió a 

demandar la renuncia del presidente, como lo hicieran los estudiantes de junio 1944 contra 

Ubico, pero los militares impusieron a los ministros que les convenía y disolvieron a sangre 

y fuego la última manifestación, con cientos de capturados y heridos, y más de 50 que 

partieron al exilio. En la historia estas manifestaciones se conocen como las ―Jornadas de 

marzo y abril de 1962‖, las que no lograron su propósito de derribar al gobierno porque les 

faltó una cabeza visible que las dirigiera e incluso los militares que se habían acercado a los 

estudiantes para negociar, al final los traicionaron y se convirtieron en sus verdugos.  
 

El poeta jalapaneco Mélinton Salazar Estrada escribió Elegía a los mártires de marzo y 

abril, 1962, publicada en un breve libro de 10 páginas, cuya portada es una obra pictórica 

                                                             
249 Idem., página 440. 
250 Idem., página 444. 
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de Elmar René Rojas que lleva por nombre: ―¡Hasta aquí asesinos!‖. En la nota inicial de 

―Advertencia‖ rememora:  

 

   ―Al año exacto de haber sido masacrado el pueblo por la fuerza bruta, se publica 

la segunda edición de esta Elegía que en su tiempo, fue publicada por la Asociación 

de Estudiantes de Derecho en su vocero oficial; fue leída frente al cadáver de Felipe 

Gutiérrez Lacán en la Escuela de Comercio, y en Altavoces de la Literatura 

Contemporánea 
251

 esa misma noche después de sepultar a los estudiantes 

asesinados: Armando Funes, Noel Arturo López y Jorge Gálvez Galindo. 

   […] 

   Yo, particularmente, rindo tributo a sus memorias con esta segunda edición, ahora, 

que los acontecimientos se repiten.‖ 
252

  

 

Y claro que ―los acontecimientos se repiten‖ en 1963 pues en marzo entra subrepticiamente 

al país Juan José Arévalo Bermejo (presidente de Guatemala 1945-1951) y envía una carta 

pública al gobernante Miguel Ydígoras Fuentes anunciándole su intención de participar en 

las convocadas elecciones presidenciales; Ydígoras no se opone abiertamente, pero el 

sector recalcitrante del ejército ve con malos ojos a don Juan José, pues para este es un 

comunista al que debe impedírsele participar y qué mejor que dando golpe de Estado al 

presidente y colocando a un coronel como jefe de gobierno (de facto), acto que se realiza en 

la noche del 30 de marzo y madrugada del 31. A partir de abril inicia la cacería de los 

posibles incondicionales de Arévalo; Idígoras Fuentes gobernó del 2 de marzo de 1958 al 

31 de marzo de 1963. 

 

Mélinton Salazar seguramente pensaba en eso cuando advierte en la segunda edición de su 

poema que la situación sigue igual que el año anterior. En sus versos puede apreciarse el 

dolor y la cólera de ver a Guatemala herida por sus propios malos hijos; dos fragmentos son 

los siguientes: 

 

―Sólo los que no cantan no te quieren Guatemala 

Sólo los que disparan al pecho de tus combatientes 

no te cantan. Y saben 

que en las calles hay niños que juegan. 

                                                             
251 Programa radial que Mélinton Salazar dirigía, entrevistando a literatos nacionales y extranjeros que 

visitaban el país, y declamando poemas de su elección o que le solicitaban los oyentes. 
252 Salazar, Mélinton; Elegía a los mártires de marzo y abril, 1962. Colección Editorial Istmo No. 1. Segunda 
edición. Guatemala : Imprenta Bolívar, marzo 1963 [abril 1962]. Página 3. 



 151 

Sólo los que no te quieren te disparan. 

Rompen libros y cráneos infantiles. 

No aman tu suelo. No conocen tu pureza 

ni la grandeza azul de tu cielo. 

No aman el verde de los campos ni el rojo-púrpura 

del quetzal hecho agonía 

y quieren el tormento del ruiseñor en la garganta. 

[…] 

El amor a tu nombre Guatemala ha sobrado. 

Perla ensangrentada. Tu sonoro y matizado suelo 

ha sido pisoteado en recintos sagrados 

en calles y cementerios. 

Por eso, Guatemala, déjame secar tu herida, llorar mi llanto. 

Sólo quiero para ti mi vida y para ti mi canto 

en esta hora de prueba que es querer al mismo cielo.‖ 
253

  

 

Lamentándose del resultado de las Jornadas, el ―comandante‖ guerrillero Luis Turcios 

Lima expone el 10 de enero de 1968 en su carta de renuncia al Movimiento 13 de 

noviembre ‒de 1962‒ (MR13): 

 

   ―[…] Mientras las unidades guerrilleras, en su proceso de organización y 

desarrollo, no hayan llegado a constituirse en un ejército del pueblo, capaz de 

derrotar MILITAR Y POLÍTICAMENTE al ejército imperialista, podrá repetirse 

muchas veces la experiencia de Marzo y Abril, en la que faltó precisamente el brazo 

armado del pueblo, un ejército revolucionario que lo apoyara, para que pudiera 

tomar el poder. Es decir, no se hará la revolución, no se tomará el poder únicamente 

con la buena intención y decisión de las masas. Hacen falta las armas.‖ 
254

 

 

Obviamente que Gustavo Valdés no participó en las manifestaciones de 1956 y 1962, 

aunque es dable considerar que las mismas no le fueron ajenas; por su sensibilidad social 

no es arriesgado atreverse a pensar que sí acompañó los movimientos desde el lejano 

                                                             
253 Idem., páginas 7 y 10. 
254 Morales, Mario Roberto; La ideología y la lírica de la lucha armada. Análisis de sentido en la producción 

significante de un conjunto literario guatemalteco: Otto René Castillo y Roberto Obregón: 1960-1970. 

Guatemala : Segunda edición. Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, 2011 [Editorial 
Universitaria de Guatemala, 1994]. Página 133. 
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Buenos Aires, él que en el primer verso de su poema verificaciones previas al acto de 

escribir recomienda: 

 

―verificar primero que el corazón esté ubicado a la izquierda 

del saco justo detrás del bolsillito inútil 

atrincherado en su jaula feroz de costillas 

relampagueante y dócil‖ 
255

 

 

No le podía ser ajeno lo que sucedía en Guatemala a alguien que como Gustavo trataba de 

mantenerse al tanto de la vida política en su país, con la esperanza de que nuevamente 

cambiara la situación y volviera la primavera democrática, sobre todo si como rememora 

Carlos Dardón en su ―Testimonio Recuerdo de Gustavo‖ (capítulo II del presente 

documento), en los años 60 el poeta ―venía de la Asociación de Cine Experimental, hacía 

periodismo cultural y trabajaba en diseño‖. Y el trabajar en diseño no era algo nuevo sino 

innato en él desde su juventud al dibujar paisajes que quizá no muchos entendían 

(surrealistas), como rememora su hermano José Guillermo (dos años menor que él) en su 

―Testimonio‖: 

 

Gustavo era más tranquilo, concentrado en el estudio y algo apartado de los 
demás. Incluso en casa, antes de salir al exilio, tenía un pequeño rinconcito 
en la sala donde escuchaba la música clásica que transmitía la radio Faro 
Aviateca, 256 leía, y dibujaba sobretodo paisajes algo surrealistas.  

 

Como colofón parcial de lo apuntado supra, puede resumirse que por su participación en 

política estudiantil durante 1954, Gustavo se vio obligado a partir hacia el exilio, radicando 

en Buenos Aires (Argentina), donde a partir de 1977 realizó una fructífera labor en las aulas 

en calidad de catedrático universitario, carrera docente que concluyó, muy a su pesar, en 

diciembre de 2013, después de haber laborado en la Facultad de Diseño y Comunicación 

desde el año 1990.  

 

A pesar del tiempo y la distancia, no olvida a su Guatemala, la añora y dice de ella en me 

acuerdo: 

                                                             
255 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 13. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 194 a195. 
256 Radio Faro Aviateca (creada en octubre de 1950) debe su nombre a la empresa de aviación comercial que 

la patrocinaba. En 1988, después de la creación del Ministerio de Cultura y Deportes (1986), la emisora fue 
trasladada a la organización de este, con el nombre de Radio Faro Cultural. 
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―guatemala: 

 

has sido y eres 

la sed esclava en mi costado 

eres mi guerra mi paz y mi sonrisa 

mi atardecer mi historia y mi futuro 

la piel de mi alma 

los huesos de mi pensamiento 

la raíz de mi árbol de palabras 

mi quehacer de hombre humano 

mi campo de batalla tu soldado 

mi técnica y mi sangre 

 

eres mi pan y mi filosofía 

el hambre que me muerde 

mi vocación tu afluente 

 

la libertad de mi liberación 

mi canto y mi estrategia 

 

eres mi estrella mi luz 

mi generala 

 

eres las veinticuatro horas 

de cada uno de mis días 

 

en la noche de ronco golperío 

arde allá quiriguá con su llama guerrera 

arde la última tarde 

llamada 

guatemala 

 

y yo me acuerdo‖ 
257

 

 

                                                             
257 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
páginas 23 a 24. 
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El problema en aquel entonces, por la inexistencia de la televisión por cable y el internet, 

era cómo se enteraba un exiliado de lo que ocurría diariamente en su país. Las pocas 

noticias que aparecían en los diarios de Buenos Aires sobre Guatemala prácticamente eran 

sobre sucesos de nota roja, de lo cual se lamenta el poeta porque está aislado de 

información: 

 

―y guatemala perdida en las noticias internacionales 

de los diarios casi siempre de rojo yo perdido‖ 
258

 

 

Durante el período septiembre de 1954 a diciembre de 1972, a falta de internet que ni 

siquiera se había inventado, su hermano Pedro Pablo rememora: ―Toda la comunicación se 

efectuaba por medio del correo normal, Gustavo y mi madre se escribían habitualmente de 

lo que aún conservo una cierta cantidad de cartas.‖ 
259

 

 

Y aún en el exilio, y quizá con nostalgia por lo que su madre le comentaba a través de las 

epístolas, sintiéndose solo y abandonado, no olvida el terruño pues se siente extranjero en 

tierra extraña, aunque esta también lo quiera y le brinde trabajo. En de lo difícil que 

resulta ―a veces― escribir, le habla a Guatemala diciéndole con lenguaje bonaerense y 

giros lunfardos: 

 

―me separa de vos mi largo exilio 

mi memoria borrosa por la lejanía 

mi nuevo idioma impuro 

mi mufa mi bronca mi tango mi desbande mi despiole  

mi buenos aires querido el camino gastado 
260

 

la vida recorrida mi doble extranjería 

mi sentirme tuyo y al mismo tiempo ajeno 

el tiempo enorme transcurrido desde la última vez que vi tu cielo 

mi soledad de vos 

mi amor por vos 

    que amo yo sólo‖ 
261

 

 

                                                             
258 Idem., página 28 
259 Mensaje de correo electrónico recibido de Pedro Pablo Valdés de León, fechado el 8 de diciembre de 2014. 
260 ―Mi Buenos Aires querido‖, es un tango de 1934 con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera. 
261 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
página 28. 
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Quizá llama impuro al idioma que aprendió en la Argentina, no porque sea diferente al 

español (como sí lo son el inglés o italiano por ejemplo) sino por los giros que al castellano 

le impone el ―lunfardo‖. En los versos transcritos la traducción de tres palabras es como 

sigue: 

 

mufa = mal humor, fastidio, ánimo decaído, mala suerte  

desbande = Desparramarse, huir en desorden. prnl. Coloq. (Arg.) desmandarse 

(descomedirse). 

despiole = en glosario de jergas y modismos de Argentina: (pop) Confusión, desorden, 

enredo, griterío, maraña, tumulto. 

 

Cuenta Miguel Ángel Asturias Rosales, en un par de artículos periodísticos, que aprendió el 

lunfardo de la mano de su amigo el poeta Rafael Alberti (este llegó exiliado desde España 

en 1940, a la cual regresó en 1977), quien lo introdujo no solo en la comprensión del 

―idioma‖ sino también en las jitajánforas. A Gustavo alguien tuvo que ir explicándole los 

giros idiomáticos, que él aplica en varios de sus poemas de 1973 pero que a un chapín o 

guatemalteco que radica en Guatemala resultan extraños, de ahí la necesidad de traducción, 

aunque ya se sabe por el refrán italiano que a veces el traductor se convierte en un traidor, 

con respecto a lo que efectivamente el autor quiso decir. 
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10. Regreso temporal a Guatemala, 1972-1976 

 
«¿Exilado, yo? ¡A mí ningún chafarote hijo de puta me quita la patria, nadie, carajo, nadie!» 

Manuel José Arce Leal 
262

 
 

Después de desempeñar diferentes actividades laborales en Buenos Aires, haciendo de todo 

un poco para ganarse la vida durante el período 1954-1972, Gustavo por fin logra retornar 

al terruño. Su hermano Pedro Pablo comenta al respecto: 

 

Creo que Gustavo regresó a Guatemala en buena parte por el deseo de 
volver a ver a la familia, al país, a nuestra gente, y porque tal vez consideró 
la posibilidad de trabajar en el diseño publicitario, actividad a la que se 
dedicaba allá en Buenos Aires. Estuvo en el país desde diciembre del 72 
hasta finales del 75. Fue aquí donde escribió el Poemario “Sabor de 
Guatemala”. 263

  

 

Cuánta alegría debieron experimentar sus padres, don Víctor Manuel Valdés Díaz y doña 

Luz Amparo de León Alvarado, de ver regresar a su hijo no solo con el jornal ganado como 

dice el poema ―Madre‖ de Miguel Ángel Asturias, sino vivo, sano y con fuertes 

expectativas de radicar y trabajar en Guatemala.  

 

José Guillermo, el que nació en 1938 y era apenas dos años menor que el desterrado, tuvo 

que haber llorado de emoción al ver de nuevo a Gustavo, después de 18 años de separación.  

 

En el caso del hermano menor, Pedro Pablo, de solamente dos años de edad cuando el poeta 

tuvo que irse de Guatemala en 1954, no tenía conciencia de lo que sucedía en ese año y ni 

siquiera notó su partida, motivo por el cual cuando lo conoce hasta en diciembre de 1972 

posiblemente recibió respuestas a tantas interrogantes que planteó años atrás al ver fotos del 

emigrado en la sala de su casa, de cuando le decían: es tu hermano pero está en otro país, 

tuvo que irse, algún día regresará. Y es que abrazar y conversar con el hermano mayor 

después de tantos años de solo saber de él por referencias a medias que pudieran haberle 

dado en casa, es una sensación tan distinta a la que experimentó José Guillermo, quien sí 

compartió con el poeta de un solo libro la infancia en su plenitud, en los llanos de ―la 

                                                             
262 Perdomo Orellana, José Luis; ―Manuel José Arce: Lo adherente, el fuego‖. En: Juan Carlos Escobedo 

Mendoza; Página de la literatura guatemalteca. Portal Web 

http://www.literaturaguatemalteca.org/Arce.html). 
263 Mensaje de correo electrónico recibido de Pedro Pablo Valdés de León, fechado el 8 de diciembre de 2014. 

http://www.literaturaguatemalteca.org/Arce.html
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Cipresalada‖ y en el barrio del Guarda Viejo. Según rememora Dante Liano (Guatemala, 

1948), el lugar conocido como la Cipresalada en 1944 era ―un bosque pasadita la línea del 

tren. De vez en cuando, se instalaba, en un claro, el circo Navarro, y los pensionistas iban a 

ver las funciones sólo por perder el tiempo y por joder a los artistas.‖ 
264

 

 

Pasada la emoción de su arribo a Guatemala a fines de 1972, de estar con su familia durante 

la primera navidad después de tantos años de ausencia, y de ver llegar el año nuevo de 1973 

con la ilusión de fincar sus intereses en el terruño, Gustavo decide insertarse en el mercado 

laboral. No se sabe cómo ni porqué, pero por sus experiencias en materia de periodismo en 

ciernes, desarrolladas en Buenos Aires durante la década de los sesenta, de alguna manera 

entra en contacto con el propietario de una firma de publicidad y hasta se hace socio de la 

misma. 

 

Y así fue. En 1973, participa en calidad de socio directivo de la firma Béhar y Alcahé 

Publicidad, la cual dejó de operar hace muchos años. Según expresa Jorge Estévez Illescas, 

hijo de uno de los exiliados guatemaltecos que conoció a Gustavo durante los meses de 

asilo en la embajada de Argentina en Guatemala (1954), ―Fernando Béhar era el propietario 

o socio mayoritario, Gustavo era Director Creativo, no sé cómo era su participación como 

socio‖. 
265

 En su ―Testimonio‖, incluido en este presente documento en el capítulo 

correspondiente, comenta también: 

 

Lo vi cuando vino a Guate allá por el 73, creo que quería intentar volver y 
quizás traer a la familia luego. Vino a laburar (trabajar) en una empresa de 
publicidad Behar y Alcahé, donde fue Director creativo por un tiempo. Ganó 
un premio en los Juegos Florales Centroamericanos del 73 (entonces, hoy 
hispanoamericanos) en la rama de poesía. Yo no sabía que escribía, me 
sorprendió, pero ya casi nada me sorprendía de él. 

 

Y si hubiera duda respecto a dicha firma y el papel de Gustavo dentro de la empresa, el 

texto al pie de imagen de dos fotografías publicadas en septiembre de 1973 (en la que 

aparecen él, su padre don Víctor Manuel Valdés Díaz y otros amigos) da cuenta de su 

trabajo y función: 

 

                                                             
264 Liano, Dante; El misterio de San Andrés. México : Editorial Praxis, 1996. Página 238. 
265 Mensaje de correo electrónico recibido de Jorge Estévez Illescas, fechado el 1 de diciembre de 2014. 
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   ―[…] Gustavo Valdés, socio directivo de la firma Béhar y Alcahé Publicidad, 

quien fue homenajeado por sus socios en el Restaurante La Payanca.‖ 
266

 

 

   ―[…] Gustavo Valdés, socio directivo de la firma Behar y Alcahé Publicidad. El 

poeta fue homenajeado por sus socios en el restaurante La Payanca.‖ 
267

 

 

Nótese en el extracto de las dos notas anteriores, que pareciera que fue dicha empresa de 

publicidad quien envió a los medios de comunicación la foto y el texto a pie de imagen 

(que se inserta más adelante, en el capítulo que trata sobre el premio obtenido por Gustavo). 

Con leves diferencias en el texto, dos diarios capitalinos la reprodujeron, como decir que 

Béhar es escrito con y sin tilde, o restaurante con o sin mayúscula. A la firma le interesaba 

hacerle propaganda a Gustavo por el premio obtenido, porque al mismo tiempo ganaba 

prestigio ante sus clientes, quienes sabrían que un poeta trabajaba en el diseño gráfico y de 

imagen (comunicación visual) para los anuncios o publicidad que contrataban.  

 

En consecuencia, Gustavo regresó a Guatemala a finales de 1972 para incorporarse a la 

vida activa y laboral en el país, a través de la firma de publicidad mencionada. Se deduce 

del comentario de Jorge Estévez Illescas en su mensaje de correo electrónico del 1 de 

diciembre de 2014, que lo hizo porque quizá pensó que las condiciones lo permitían, 

aunque esto es discutible habida cuenta del clima de represión existente por estar en pleno 

apogeo la lucha guerrillera contra el ejército nacional, manifestando también que residió en 

el terruño hasta en las postrimerías de 1975, o más propiamente principios de 1976, año en 

que regresa a Buenos Aires seguramente porque sentía nostalgia por sus hijos. 

 

Quiere decir que el poeta llega a Guatemala a fines de 1972, no precisamente para recibir el 

premio del concurso en el que participó, pues este lo obtuvo en septiembre de 1973. Quizás 

algunos de los versos incluidos en el poemario ―Sabor de Guatemala‖ fueron redactados en 

su juventud; algunos más en Buenos Aires, lo que de suyo se advierte en varios cuando 

escribe en calidad de exiliado que recuerda a su país y otros residiendo de nuevo en el 

terruño ‒por ejemplo ciento cincuenta mil que se inspira en una noticia de prensa 

publicada en mayo de 1973‒. Empero, se advierte que la estimación respecto al lugar y 

época de autoría de estos poemas, es solo una suposición.  

 

                                                             
266 El Imparcial; Escritor laureado en los Juegos Florales Centroamericanos. Guatemala : miércoles 5 de 

septiembre de 1973. Página 8. 
267 Prensa Libre; Primer puesto [Juegos Florales Centroamericanos]. Guatemala : martes 18 de septiembre de 
1973. Página 6. 
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Lo que sí es demostrable es el hecho que en 1973 participa en el concurso de poesía 

organizado como parte de los Juegos florales centroamericanos que desde 1916 a la fecha 

se realizan año con año ‒durante el mes de septiembre‒ en la ciudad de Quetzaltenango 

(también conocida como Xelajú), cabecera del departamento de Quetzaltenango, 

Guatemala.  

 

Resulta ganador del primer lugar en la rama de poesía con ―Sabor de Guatemala‖. El 

Comité organizador de los Juegos y la editorial Istmo de Mélinton Salazar lo publica en 

tiempo récord ese mismo año; 
268

 pero no se trata de un poema individual sino de todo un 

poemario con igual nombre que contiene 19 odas, todas dedicadas a Guatemala donde 

desde el exilio recuerda las calles y avenidas de la ciudad, los lugares que frecuentó en 

ambiente estudiantil y festivo, de los sitios turísticos ubicados en el interior del país, del 

sabor de las comidas, de las costumbres en los pueblos, de los idiomas mayas y la grandeza 

de la cultura precolombina; todo eso pudiera ser el sabor de Guatemala. Como bien le 

escribió la socióloga Beatriz Barrera a Gustavo, y recibió respuesta de este en noviembre de 

2011:  

 

―Beatriz 

Queridos y recordados, 

El año está por terminar y no se ha dado la posibilidad de poder encontrarnos y 

compartir alguna comidita y bebidas con sabor a recuerdo, porque como ya 

sabiamente ha dicho Gustavo, no se puede decir que son chiles rellenos 

guatemaltecos, porque la verdad es de que no lo son, pero intentan llegar a cubrir 

ese inconsciente deseo de cierta nostalgia gustativa. 

Entonces, me gustaría convocar a que vengan a casa, la terraza está disponible para 

que tengamos un encuentro entre amigos, propongo el 26/11. 

 

Gustavo 

Por supuesto que, si el Destino no dispone lo contrario, allí estaré. Confío en que el 

gato que me atacó la última vez no se presente de nuevo y que la comida no sólo 

tenga sabor a recuerdo sino también a comida. 

Decime que podría llevar para compartir, además de mi incurable melancolía.‖ 
269

 

                                                             
268 Prensa Libre; Imprimen trabajos premiados en los juegos florales quezaltecos. Guatemala : viernes 14 de 

septiembre de 1973. Página 26. 
269 Mensaje de correo electrónico de Gustavo Valdés para Beatriz Barrera en noviembre de 2011, del cual este 
ensayista recibió copia el 15 de diciembre de 2014. 
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Pero si en noviembre de 2011 el poeta estaba pensando en comida nostálgica guatemalteca, 

en la poesía incluida en Sabor de Guatemala (1973) no se trata de alimentos con buen sabor 

y sazón en lo que piensa, va por otros rumbos cuando señala que desde 1524 de ―aquellos 

años verdes van cuatrocientos cincuenta que la sangre/ sabor de guatemala te corona la 

frente‖, 
270

 agregando después en final de un día perfecto, cual si se tratara de una lotería 

cantada por un experto: 

 

―corre juega y va jugando la bola de la vida 

rodando va la rueda de la muerte 

—sabor de guatemala—‖ 
271

 

 

De 1524 a 1973 cuando Gustavo Valdés publica el poema final de un día perfecto, ya iban 

más de 450 ―años verdes‖ donde la corona de espinas de Guatemala estaba llena de sangre. 

Similar recordatorio hace Miguel Ángel Asturias a principios de 1952; próximo para partir 

a Francia a ocupar un puesto diplomático en la embajada de Guatemala, lee ante selecto 

grupo de amigos en Buenos Aires un poema inédito, Alto es el Sur (que algunos autores 

complementan con la oración: Canto a la Argentina), y en agradecimiento estos lo publican 

en abril de dicho año. En esta oda el bardo guatemalteco rememora la conquista del 

territorio indómito que era la pampa, donde quizá se encuentren reminiscencias de Facundo 

(1845) de Domingo Faustino Sarmiento, con todo y su ―civilización y barbarie‖: 

 
―Del fondo de los mares subió la tierra, la arena desolada, 

la baba del misterio, la señal de ceniza 
y nada era la nada ante esta vecindad infinita 

en que todo no vino del humus, del enjambre viajero, 

la semilla emigrante, el suelo bondadoso. 

Aquí dio la medida el hombre, su sombra, su locura. 

Fue de locos pararse en medio de la pampa 

y hacer un mundo nuevo, plantar lo que no había,  

traer lo que faltaba, henchir el vientre casto, 

urgir a Dios para que trabajara hasta el séptimo día, 

cuando ellos eran guerra, tambor y rutilante 

pasar igual que bólidos en lomos de sus potros, 

fijaron en la tierra sus brazos como anclas, 

y dieron la medida, salvajes y constantes, 
alzados en sus bestias de belfos calcinados, 

topando los dos hombros contra la Cruz, en alto. 

                                                             
270 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 38. 
271 Idem., página 42. 
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Abajo el mundo nuevo, las ruedas, los tendones 

de máquinas de fuego, y un río inmenso, inmenso, 

inmenso, color de cataclismo.‖ 
272

 

 

El segundo lugar en el concurso de poesía de 1973 lo obtiene el poeta Luis Alfredo Arango 

con ―Bocetos para los discursos de Maximón Bonaparte‖. Los 19 poemas de Valdés y el 

único de Arango fueron reproducidos en un libro de 60 páginas de extensión, por lo que 

puede decirse que es la única obra suya editada en el país. Ergo, al igual que el vate 

nicaragüense Luis Alberto Cabrales (1901-1974) podría ser llamado también ―poeta de un 

solo libro‖. 
273

  

 

Situación similar le sucedió al bardo chapín José Batres Montúfar (1809-1844), quien 

publicó algunos de sus poemas en los periódicos de la época pero nunca los vio impresos en 

un libro; fue el historiador José Milla y Vidaurre (1822-1882) el que los recopiló y divulgó 

en edición de homenaje póstumo al año siguiente de la muerte de Batres, en 1845; sin 

embargo, y aunque poeta de un solo libro, quién no conoce el madrigal ―Yo pienso en ti‖, o 

las tres ―Tradiciones de Guatemala‖ que en forma coloquial y satírica escribió en verso, 

criticando las costumbres de su tiempo pero anotándolas como ocurridas en época de la 

colonia, para no ofender las virtudes de las damas y los buenos modales de los caballeros. 

 

Sobre el cuentista mexicano Juan Rulfo (1918-1986), autor de El llano en llamas (1953) y 

Pedro Páramo (1955) se dijo algo casi parecido: 

 

   ―Es un clásico Rulfo. Sus dos únicos libros publicados han sido suficientes para 

ganar la inmortalidad. Nos enseña, como San Juan de la Cruz, que lo que cuenta no 

es el número de páginas sino lo que en ellas se dice, y que más vale no publicar si 

no se tiene algo que decir.‖ 
274

 

 

                                                             
272 Asturias, Miguel Ángel; Alto es el sur. La Plata, Buenos Aires, Argentina : Talleres Gráficos ―Moreno‖, 

1952. Trescientos cincuenta ejemplares numerados fuera de comercio. Página 10. Nota: el ejemplar 

consultado lleva el número 68, con dedicatoria manuscrita del autor: ―A Luis Cardoza y Aragón, mi viejo 

amor fraterno. Miguel Ángel. Buenos Aires Navidad 1952‖. Se encuentra en la Biblioteca de la Universidad 

Francisco Marroquín, Colección José Cecilio del Valle. Clasificación: LLM 808.8199 A859. 
273 En vida Cabrales solamente publicó el poemario Opera parva (1961). En forma póstuma: Cabrales, Luis 

Alberto; El arco tenso. Antología poética. Prólogo y selección de Iván Uriarte. Nicaragua : Esquipulas Zona 

Editorial, 2013. 
274 Alegría, Claribel; Mágica tribu. España : Editorial Berenice, 2007. Página 23. 
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Qué difícil para un autor que pide ―Verificar primero que el corazón esté ubicado a la 

izquierda‖ escribir y publicar en la Guatemala de 1973, cuando gobernaba desde julio de 

1970 el ―chacal‖ Carlos Manuel Arana Osorio (1918-2003), y quien durante el gobierno 

anterior del auto denominado ―tercer gobierno de la revolución‖ (1966-1970) de Julio César 

Méndez Montenegro (1915-1996) 
275

 se desempeñó como su ministro de la defensa y en 

calidad de tal reprimió no solo los movimientos estudiantiles sino la insurgencia guerrillera, 

dejando miles de cadáveres en los márgenes del río Motagua en el oriente del país. De tales 

hechos represivos el poeta Melvin René Barahona escribió en su poema ―Todo pasará‖ 
276

 

 

     ―Y todo pasará 

     y yo estaré contigo en la mañana 

     de las reconstrucciones. 

     Sí. Estaré en Zacapa  

     y estaré en Chiquimula, 

     estaré en todas partes 

     por donde la muerte anduvo 

     desalojando la esperanza.‖ 

 

El poeta y novelista Miguel Ángel Vásquez (1922-2010) publicó su novela La llama 

sangrante (1995), donde describe que la guerra interna es una llama sangrante porque 

―consume vidas y deja no solamente millares de cruces sino viudas y huérfanos‖. Por sus 

páginas, cual obra testimonial de lo que él llama realismo trágico, figuran personajes del 

ejército y la guerrilla guatemalteca durante el período 1962-1972. Aparece hábilmente 

retratado el ―chacal Arana‖ y sus acciones contrainsurgentes durante los años 1966 a 1968, 

así como su interés por obtener la presidencia de la república en 1970. 
277

 

 

Como referencia para el lector, por su similitud en cuanto a exilio y poesía con Gustavo 

Valdés, es de mencionar que Miguel Ángel Vásquez se desempeñó como secretario 

particular de Miguel Ángel Asturias, de 1941 a 1945, escribiendo varias anécdotas de su 

relación con el Premio Nobel de Literatura, en ocasión del centenario de su nacimiento en 

1999. 
278

 Fue ganador del concurso de poesía organizado para conmemorar en 1945 el 

                                                             
275

 Su esposa, Alma Sara de la Hoz de León de Méndez (1919-2015), falleció el 20 de enero de 2015. 
276 Barahona, Melvin René; ―Todo pasará‖. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. 

Op. Cit., página 125. 
277 Vásquez, Miguel Ángel; La llama sangrante. Guatemala : Editorial Óscar de León Palacios, 1995. 
278 Vásquez, Miguel Ángel; Las voces de la memoria. Anécdotas y recuerdos no revelados en la vida de 
Miguel Ángel Asturias. Guatemala : Editorial Óscar de León Palacios, 1999. 
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primer aniversario de la revolución de 1944, con el poema ―Cuatro instantes de la 

Revolución‖, por el cual se le dio el título honorífico de ―poeta de la revolución‖. 
279

 Tuvo 

que salir de Guatemala en septiembre de 1954, encontrando asilo en Uruguay; cuando 

Jacobo Arbenz llega a dicho país el 12 de mayo de 1957, junto con Manuel Galich (1913-

1984) lo reciben en el aeropuerto. 
280

 Ganó el primer lugar de poesía, en los Juegos Florales 

Centroamericanos de 1963, con ―La nube sin orillas‖. 
281

 En 1979 vuelve a triunfar en 

dichos Juegos (1er. lugar) con ―Sangre Derramada‖. Editó más de veinte libros de su 

autoría en los géneros de poesía, cuento, novela y ensayo. 

 

Si en 1954 era común acusar de comunista a alguien para quitarlo del camino, ese 

sambenito fue privilegiado por la extrema derecha a través de los partidos políticos que 

controlaba. En las Constituciones de 1956 y 1965 aparece la prohibición expresa de 

participar en actividades políticas para aquellos que ―profesen ideologías comunistas‖; 

durante la campaña electoral de 1966 por la presidencia, el Partido Institucional 

Democrático (PID) ‒una escisión del Movimiento de Liberación Nacional de 1954‒ acusó 

al Partido Revolucionario (PR, que se autodenominaba como heredero de la Revolución de 

Octubre de 1944 pero declaraba que si ganaba las elecciones haría una revolución 

nacionalista sin quitar las propiedades a nadie y con estricto apego a los derechos 

humanos), de colocar como candidatos a diputados por el departamento de Huehuetenango 

a los antiguos miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista, en la 

clandestinidad). El abogado Héctor Menéndez de la Riva, en su calidad de director del PID 

―denunció‖ ante los medios de comunicación que: 

 

―[…] el PID estará informando oportunamente sobre conocidos militantes 

comunistas que, en toda la república, se han infiltrado en las planillas municipales 

del PR. ‗La desaparición del licenciado Mario Méndez Montenegro, calificado 

anticomunista, abrió las puertas para la penetración en el PR de muchos elementos 

de extrema izquierda‘ […] El PID teme, manifestó Menéndez de la Riva, que a 

                                                             
279 El Imparcial; Vencedores en la Lid Literaria. Guatemala : lunes 22 de octubre de 1945. Pág. 6.  

Vásquez, Miguel Ángel; Cuatro Instantes de la Revolución. Guatemala : El Imparcial, sábado 20 de octubre 

de 1945. Página 3. 
280 Ver constancia fotográfica en: García Ferreira, Roberto; Bajo vigilancia la CIA, la policía uruguaya y el 

exilio de Arbenz (1957-1960). Guatemala : CEUR, USAC, 2013. Página 254. 
281 Juegos Florales Centroamericanos; Poesía de América. Compilada y editada por Julio César de la Roca. 
Guatemala : Editorial Municipalidad Quezaltenango, 1965. Páginas 175 a 183. 
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través del PR se pueda producir un nuevo intento del comunismo internacional para 

apoderarse del gobierno.‖ 
282

 

 

Al respecto, el candidato del PR, Julio César Méndez Montenegro (1915-1996) declaró que 

era falsa la acusación, negándola ―Rotunda y enérgicamente‖,
 
pero ya la bola estaba echada 

a rodar y varios dirigentes y candidatos a diputaciones y cargos municipales fueron 

asesinados o desaparecidos, por sospechar que eran comunistas, lo cual constituía una 

forma de deshacerse de los enemigos políticos, y la cultura del miedo hacía pensar a la 

gente que cuando aparecía el cadáver de alguien que participaba en política o en actividades 

guerrilleras, su fin último era ese ―por estar metido en babosadas‖. En el caso de Julio 

César, este era hermano del mencionado Mario, el originalmente candidato del PR; después 

de su supuesto suicidio, el heredero natural de la candidatura fue Julio, y ganó las 

elecciones el 1 de marzo de 1966, gobernando del 1 de julio de ese año al 1 de julio de 

1970. Durante su período, la guerrilla no dejó de lanzar ataques mortales al ejército y 

funcionarios gubernamentales, tarea que continuó en el siguiente, el del coronel Carlos 

Manuel Arana Osorio (1970-1974), y por ende las acusaciones de comunista contra 

cualquiera que pensara diferente, fuera simpatizante de la izquierda y peor si de la guerrilla, 

se consideraba como un acto sedicioso.  

 

Si de escribir se trataba, como expresó el escritor y poeta Luis Alfredo Arango (el que ganó 

el segundo premio en los Juegos Florales Centroamericanos 1973, cuyo primer lugar le 

correspondió precisamente a Gustavo Valdés) durante el encuentro de escritores nacionales 

realizado en septiembre de 1973, al responder el cuestionamiento, ¿Qué han hecho y qué 

hacen los escritores por Guatemala?, enunció:  

 

――La pregunta sobre qué han hecho y qué hacen los escritores por Guatemala o 

para Guatemala, es romántica. Nace del supuesto de que el arte de un pueblo ―o 

mejor, los artistas de un pueblo― debe revelar el rostro, la identidad, el alma de ese 

pueblo. [agrega la nota de prensa que] Se concluyó en esa reunión, por unánime 

criterio, de que en el país no existe la libertad de expresión.‖ 
283

 

 

Y como no existía libertad para expresar lo que se pensaba, en un país donde los 

intelectuales resultaban incómodos y aguafiestas para el gobierno y la derecha recalcitrante, 

                                                             
282 Diario El Gráfico; PID. “El PR está infiltrado de comunistas”. PR: “Rechazamos las imputaciones del 

PID”. Guatemala : miércoles 16 de febrero de 1966. Páginas 2 y 31. 
283 Prensa Libre; Según los escritores en Guatemala no existe libertad de expresión. Guatemala : viernes 14 
de septiembre de 1973. Página 20. 
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es de imaginarse cómo fue que se atrevió Gustavo en dar a conocer el conjunto de 19 

poemas que incluyó Sabor de Guatemala, y autorizar su publicación precisamente en 1973, 

y decir a través de caminos, que:  

 

―a lo ancho del rostro de la patria 

hay caminos sedientos y harapientos 

hay caminos que llaman democracia 

los que tienen el estómago repleto 

 

a lo ancho del rostro de la patria 

está esperando que amanezca 

     el pueblo‖ 
284 

 

 

O bien justificar la muerte y destrucción de y en Guatemala por la lucha, en muerte del 

guerrillero: 

 

―tu bello suelo arde 

―necesaria terapia― 

por los cuatro costados‖ 
285

 

 

Escribir y permitir la edición de lo anterior en 1973 era como asegurarse el ―destierro, 

encierro o entierro‖, en palabras del también poeta Alfonso Orantes (1898-1985); pero a 

Valdés de León ¿eso ya no le preocupaba? Tómese en cuenta que en dicho año vivía y 

trabajaba en el país, no estaba pensando en regresar a Buenos Aires, e incluso pretendía 

traer a su familia, lo cual nunca ocurrió. 

 

Siendo ―poeta de un solo libro‖, los demás textos que publicó posteriormente son ensayos 

sobre diversos temas ‒como se verá infra; no puede clasificársele como perteneciente a 

determinada ―generación literaria‖ en Guatemala, tanto por la única producción de poesía 

como su alejamiento de la patria, aunque no porque él así lo deseara.  

 

El poeta-guerrillero Otto René Castillo quien nació el mismo año que Valdés y fueron 

amigos, al igual que otros de esa época, están ubicados en la denominada ―Generación del 

50‖ junto con el también poeta-guerrillero Roberto Obregón (1940-c.1970 ‒desaparecido 

                                                             
284 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 15. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 195 a196. 
285 Idem., página 25. 
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en el puesto fronterizo Las Chinamas en el lado de El Salvador y frontera con Guatemala). 

En efecto: 

 

   ―Entre los exponentes de este grupo de poetas se cuenta, además de Castillo y 

Obregón, a Carlos Toledo, Huberto Alvarado, Oscar Arturo Palencia, Arqueles 

Morales, Marco Antonio Flores, Manuel José Arce, Carlos Zipfel y García, Luis 

Alfredo Arango, Julio Fausto Aguilera, José Luis Villatoro, Antonio Brañas, 

Francisco Morales Santos y Delia Quiñónez; los últimos cinco son integrantes del 

Grupo Nuevo Signo, fundado por Francisco Morales Santos sin atender a criterios 

cronológico-generacionales. Este grupo desarrolla la tradición poética que habían 

hecho avanzar los miembros del grupo de los años 50 hasta Zipfel y García; el 

puente renovador es Obregón.‖ 
286

 

 

No hay información documental disponible que permita establecer si Valdés trabajó 

durante el período 1973-1976 solo con la firma Béhar y Alcahé Publicidad o también para 

otras empresas. En las notas de prensa consultadas, su nombre solamente aparece en 1973, 

de cuando se informó sobre el premio obtenido en el concurso de poesía en 

Quetzaltenango. Hay referencias a la nueva junta directiva de la Cámara de Agencias de 

publicidad y los nombres de los nuevos miembros, pero no se incluye el de Gustavo como 

participante; 
287

 tampoco en la fotografía que ilustra la celebración que un grupo de 

aficionados argentinos y guatemaltecos del club de fútbol Palermo, realizaran en Guatemala 

por el 21 aniversario del equipo. 
288

 Como nota curiosa, en 1973 es celebrado el aniversario 

del club de nombre Palermo; en 1990 se crea la universidad con dicho nombre en la ciudad 

de Buenos Aires, donde Gustavo figura como cofundador y de la cual fue retirado hasta en 

julio de 2013. 

 

Lo que sí se sabe, según comenta su hermano José Guillermo en el ―Testimonio‖ inserto en 

capítulo II del presente trabajo, que: 

 

En su primer regreso a Guatemala (años 73 y 74) logró echar a andar un 
programa de radio, de música folklórica argentina, con textos escritos por él, 
alusivos a los temas musicales que presentaba en calidad de locutor. El 

                                                             
286 Morales, Mario Roberto; La ideología y la lírica de la lucha armada. Op. Cit., página 107. 
287 Prensa Libre; Directiva de la Cámara de Agencias Publicitarias tomó posesión anoche. Guatemala : 

sábado 1 de septiembre de 1973. Página 6. 
288 Prensa Libre; Argentinos y guatemaltecos celebran aniversario del club de fútbol Palermo. Guatemala : 
lunes 28 de mayo de 1973. Página 36. 
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programa se llamó “Argentinísima” y lo transmitió durante casi un año en la 
radio 1210 AM, a pesar de contar con poco patrocinio y sin ningún apoyo 
institucional. 289 Este programa permitió que por primera vez los radio 

oyentes tuvieran conocimiento de la samba, de la chacarera, del carnavalito 
y de tantos ritmos folklóricos rioplatenses.  

 

No se cuenta con constancia alguna respecto a la razón de su partida definitiva de 

Guatemala en 1976, poco antes o después del terremoto que asoló al país con cauda de más 

de 23,000 muertos el 4 de febrero de ese año. Lo único que puede asegurarse es que así 

como en Buenos Aires vivía con la nostalgia por su país, estando en este sentía añoranza 

por la familia que había quedado en dicha ciudad aguardándolo, quizá comunicándose con 

él pero en forma eventual por medio del teléfono o el correo aéreo. 

 

Pero, al tenor de lo que intuye Jorge Estévez Illescas en su ―Testimonio‖, incluido en el 

presente documento en el capítulo respectivo, el poeta no pudo adaptarse a la vida de 

Guatemala de los años setenta, violenta y con la cultura del miedo que se respiraba en todos 

los ambientes intelectuales, educativos y sociales, y decidió volver a Buenos Aires, con su 

familia. 

 

No aguantó mucho quedarse en Guate quizás unos 3 años, no sé si por lo 
lejos que estaban Leo y Patty (sus hijos) o por aquello que el que vive en 
otro país siente la canción de Facundo en cada palabra cuando dice „No 
Soy de Aquí ni Soy de Allá‟. No te acomodás en ninguno de los dos países, 
no tenés todo y siempre falta algo en cada uno, allá sos „chapín‟ y acá 
„pibe‟. En fin, siento que no se „adaptó‟ a la Guatemala de los 70‟s y volvió a 
Mi y Su Buenos Aires Querido. 

 

Empero, tomando en cuenta que el poema yo también estuve fue publicado en septiembre 

de 1973, es de deducir que en el mismo se refiere a su primera esposa, Ilka, cuando 

menciona a ―mi mujer‖: 

 

―trato de amar quiero decir de armar 

mi día cada día 

                                                             
289 La conocida en los años 70 y 80 del siglo XX como ―Radio 1210‖ (frecuencia AM) transmitía música 

popular en español. Con el surgimiento de la frecuencia modulada (FM) perdió patrocinadores y oyentes. En 

el cuadrante hoy en día se escucha en su lugar música cristiana y lleva el nombre de ―Radio Palabra 
Miel 1210 AM‖, del consorcio y buen negocio internacional Central de Ministerios Palabra Miel. 



 168 

con retazos de pájaro que me quedaron 

con el eco de canciones que alguna vez canté 

en lo posible limpiamente humanamente: 

alguna carta a veces 

un tango alguna vez 

aquella ciudad allá abajo —o arriba— 

del mapa según como se mire 

donde mora la luz donde la luz demora 

donde gallardo el pueblo y mi mujer 

derriban a gritos las paredes de las cárceles 

hoy 25 de mayo‖ 
290

 

 

Y es que el poeta participó en una manifestación, junto con su esposa Ilka, cuando la gente 

protestaba en las calles y no solo conmemoraba el 25 de mayo ‒no indica de qué año‒ la 

independencia de Argentina, la cual data de 1816 aunque la historia registra una serie de 

acontecimientos revolucionarios ocurridos en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, 

a los que se conoce como ―Revolución de mayo‖. 

 

En el mismo poema yo también estuve, cuenta cómo vive cada día y qué le piensa dejar a 

sus hijos: 

 

―armo o amo entonces mi día 

trabajo escribo sueño dibujo 

mariposas en el viento de américa 

fugaces mariposas de colores 

para que mis hijos corran tras ellas 

bajo la tarde azul y aquel perrito compañero 

y aprendan libertad 

maduren de ternura 

sepan por qué construyo 

el día que construyo 

día a día‖ 
291

 

                                                             
290 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 51. 
291 Loc. Cit. 
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Esos tres años en Guatemala, a la vez de permitirle estar con sus padres y hermanos, 

provocaron el rompimiento de la relación con su esposa Ilka, que había quedado en Buenos 

Aires al cuidado de Ana Patricia y Leonardo. 

 

Seguramente su familia en Guatemala sufrió muchísimo por verlo partir de nuevo en 1976, 

pero por lo menos tenían el ―consuelo‖ de que no se iba como la primera vez, sin estudios 

ni un futuro asegurado, sino volvía con sus hijos a quienes tenía tres años de no ver ni 

abrazar.  

 

Qué razones privadas tuvo el poeta para salir de Guatemala en 1976 nadie lo sabe con 

certeza, solo suposiciones de algunos que no es dable transcribir. Tal como lo expresa su 

amigo Carlos Dardón: ―acerca de su viaje y estadía en Guatemala, […] sólo muy de pasada 

y sin especificaciones hablaba‖ 
292

 En consecuencia, si el propio Gustavo no conversaba 

casi nada de su estadía en Guatemala en los 70, sus razones tendría, y es mejor que este 

ensayista metido ahora a editor respete su silencio.  

  

  

                                                             
292 Mensaje de correo electrónico recibido de Carlos Enrique Dardón Herrera, fechado el 4 de enero de 2015. 



 170 

11. En Buenos Aires de manera definitiva, 1976-2014 

 
En el exilio 

«Existe un fenómeno que no se menciona mucho. Es la solidaridad que 

existe entre los elementos revolucionarios y de oposición que son perseguidos.» 
293

 

Por razones que no viene al caso inquirir, debe anotarse que Gustavo Valdés se divorció de 

la señora Ilka Davida Landesman después de su regreso a Buenos Aires en 1976; según 

supone un amigo del poeta, quizá la razón fundamental fue la separación de tres años 

(finales de 1972-principios de 1976), que dio lugar al enfriamiento de las relaciones 

conyugales. 

 

Con la experiencia adquirida en Guatemala como socio de la firma Béhar y Alcahé 

Publicidad, tal parece que Gustavo encuentra su camino profesional. Dejará de escribir 

poemas, o si lo hizo estos se encuentran inéditos y será el tiempo y sus familiares quienes 

posiblemente publiquen más adelante sus ―papeles recobrados‖, al estilo de la brillante 

edición que a través de editorial Alfaguara hizo el nieto del poeta Francisco Méndez (1907-

1962) para conmemorarlo en Papeles recobrados (2012), o bien como la recopilación de su 

producción en verso, Obra poética (1929-1962), publicada por Tipografía Nacional en 

2012. Es un reto que bien valdría la pena aceptar a manera de un nuevo homenaje in 

memóriam. 

 

Abandonar presumiblemente la tarea de componer versos no fue seguramente nada fácil 

para alguien como Gustavo con el numen bajo la piel. No obstante, tenía que atender los 

gastos de manutención propios y de sus hijos, amén de desarrollarse profesionalmente. 

Siendo así, se inserta de nuevo en el ambiente laboral de Buenos Aires y a la vez estudia el 

diseño gráfico; él, que en 1954 se fue de Guatemala con tan solo el diploma de bachiller en 

ciencias y letras y que por desempeñar diversas tareas manuales en varias empresas no 

había tenido oportunidad ni tiempo de realizar estudios formales en la universidad. 

 

En 1977 Gustavo obtiene el título de Diseñador Gráfico en la Escuela Panamericana de 

Arte (Colegio Universitario de Diseño, Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial). 

Luego de su cierre todo lo de la escuela se entregó en la Dirección General de Educación de 

Gestión Privada, Santa Fe 4362, (CP1425) Ciudad de Buenos Aires. Quizá en su casa de 

Buenos Aires quedó colgado en la pared o bien en sus aún papeles no recobrados, un 

                                                             
293 Figueroa Ibarra, Carlos; Paz Tejada: Militar y revolucionario. Segunda edición. Guatemala : F&G 
editores, 2004 [2001]. Página 433. 
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diploma como el siguiente, tomado del blog de Osvaldo Laino (humorista gráfico y 

publicista, nacido en la ciudad de Rosario, Argentina): 

 

 
 

Según Osvaldo Laino, los ―12 famosos artistas‖ (todos extranjeros) que daban clases por 

correspondencia a los alumnos inscritos, eran: Tito Menna, Enrique Vieytes, Pablo Pereyra, 

Rodolfo Claro, Joaquín Albistur, Joao Mottini, Carlos Roume, Narciso Bayon, Luis Ángel 

Domínguez y Carlos Freixas. Indudablemente alguno de ellos actuó como tutor personal de 

Gustavo durante el tiempo que estuvo inscrito en la Escuela. 
294

 Y aunque el estudio fue por 

correspondencia, abrió no solo un mundo nuevo para Gustavo, quien de diseño solo sabía lo 

que había aprendido durante su práctica de tres años en Guatemala.  

                                                             
294 Laino, Osvaldo; Escuela Panamericana de Arte (Hist. XXVII). Publicación digital en el blog ―Historias del 

pasado‖, del jueves 31de julio de 2008. http://historiaspasado.blogspot.com/2008/07/escuela-panamericana-
de-arte-hist-xxvii.html  

http://historiaspasado.blogspot.com/2008/07/escuela-panamericana-de-arte-hist-xxvii.html
http://historiaspasado.blogspot.com/2008/07/escuela-panamericana-de-arte-hist-xxvii.html
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Un miembro de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, quien lo entrevistó en 

2009, recuerda que él visitaba a Gustavo en dicha Escuela, pues a los diez años era 

compañero de estudios de su hijo Leonardo, y quizá recibió alguna influencia del poeta 

pues ―estuve tentado de hacer los cursos de la Escuela Panamericana de Arte en donde él 

ya era docente. Después de terminada la primaria lo vi muy pocas veces más. Siempre 

seguí a la distancia su trayectoria profesional como diseñador para, entre otros, el 

CEAMSE, el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos y el Centro Editor.‖ 
295

  

 

Obsérvese que Gustavo fue no solo alumno de la Escuela Panamericana de Arte sino 

también docente dentro de la misma, y por sus manos tuvieron que haber pasado cientos de 

alumnos interesados en aprender el arte del dibujo y diseño, aunque fuera por 

correspondencia. Obviamente, con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas 

tecnologías, incluyendo programas de computación que ayudan a los diseñadores en su 

trabajo, y la creciente demanda de estudios formales, hicieron que la Escuela perdiera 

alumnado porque paralelamente fueron abiertas facultades o carreras de diseño gráfico en 

varias universidades de Argentina.  

 

Dicha Escuela dejó su impronta en el ámbito universitario de Argentina y la Universidad de 

Palermo la reconoce como ―sin lugar a dudas uno de los sitios que más impulsó la 

enseñanza del diseño gráfico, entendiéndolo –de una forma pionera– como Comunicación 

visual‖, 
296

 que es precisamente lo que Valdés preconizó siempre en sus escritos. 

 

El año 1977 será el de su arranque definitivo en el ambiente académico y del diseño 

gráfico; entre 1978 y 1980 laboró como creativo. Gustavo recuerda, se intuye que con 

orgullo: ―estudié Diseño gráfico en plena adultez, ingresé al campo laboral por la puerta 

grande: recomendado por uno de mis profesores de la Escuela Panamericana: me incorporé 

                                                             
295 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA); “A pesar de todo”, entrevista a Gustavo 

Valdés. Realizada en mayo de 2009 y publicada en el portal digital de la Unión en dicho año. Tras su 

fallecimiento y en calidad de homenaje póstumo, el 1 de diciembre de 2014 la UDGBA ―posteó‖ de nuevo la 

entrevista en http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/    
296

 Devalle, Verónica [docente de la Facultad de Diseño y Comunicación]; ―Las carreras de diseño en las 

universidades argentinas, una historia de los comienzos‖. En: Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº IX [ISSN: 1668-1673]. XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 

2008. Año IX, Vol. 9, Febrero 2008, Buenos Aires, Argentina. Versión digital en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=123&id_articulo=1
051  

http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=123&id_articulo=1051
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=123&id_articulo=1051
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al Estudio González Ruiz y Asociados hacia 1978, donde habré permanecido un par de 

años‖. 
297

  

 

Aunque no pueden precisarse años exactos, de conformidad con los recuerdos de Alejandro 

Bottini, que los inserta previo a la entrevista citada, lo conoció desde niño e incluso relata 

que llamaron su “atención los comentarios de admiración de mi padre (siempre muy atento 

a la literatura) sobre un poeta guatemalteco que había tenido que „huir‟ de su país por 

problemas ideológicos y políticos incluso después de haber ganado un premio Quetzal. Ese 

poeta es Gustavo.‖ 
298

 Obviamente, como el lector del presente documento ya sabe, el 

nombre correcto del premio es primer lugar en el concurso de poesía de los Juegos Florales 

Centroamericanos de 1973.  

 

Gustavo trabajó también en el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado), empresa dedicada al desarrollo ambiental nacional, integrada por la 

Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, 

laboró en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos y dirigió la sección de 

Arte del Centro Editor de América Latina a principios de los años ochenta, de la cual 

recuerda en la entrevista de 2009 que después de 1978: 

 

Más adelante me convocaron para hacerme cargo de la sección Arte del Centro 

Editor de América Latina –lo que ocurrió, aunque suene extraño, en dos 

oportunidades diferentes separadas por un interregno– donde me especialicé en 

diseño editorial dentro de una empresa que ha dejado huellas imborrables en la 

difusión de la cultura democrática en Argentina y Latinoamérica. Trabajar en el 

Centro Editor en plena Dictadura implicaba cierto riesgo –en esa época se produjo, 

como es sabido, la quema en la localidad de Sarandí de gran parte del fondo 

editorial del Centro, considerado subversivo por las autoridades– pero la 

experiencia, profesional y personal, de pertenecer al Centro bien valió la pena. 

 

En 1981 junto con un grupo de colegas, funda la Asociación de Diseñadores Gráficos de 

Buenos Aires (ADG), de la cual fue su primer presidente pero por desavenencias internas 

se vio obligado a renunciar y en 1983 la misma cerró actividades. En sus memorias, 

descritas con sobriedad en la entrevista de 2009, expone: 

 

                                                             
297 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA); “A pesar de todo”, entrevista a Gustavo 

Valdés. Loc. Cit.    
298 Idem.    
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[…] en 1981 se logró constituir formalmente la Asociación de Diseñadores 

Gráficos de Buenos Aires (ADG) que incluía, junto a profesionales “consagrados”, 

a los jóvenes recién egresados de las instituciones privadas (en particular la ya 

mencionada Escuela Panamericana de Arte) y a los diseñadores provenientes del 

campo de las Bellas Artes (como el inolvidable Oscar, “El Negro”, Díaz) y de la 

práctica histórica del oficio. 

En circunstancias en las que me desempeñaba como Presidente de la Asociación, 

mezquinos intereses de orden personal y político motorizaron un peculiar “golpe de 

estado” (a tono con la época) dentro de la Comisión Directiva lo que motivó mi 

renuncia al cargo y, años después, mi alejamiento de la Asociación que con tanta 

pasión habíamos contribuido a fundar. 

Posteriormente […]doloroso proceso de disolución y desmantelamiento de la ADG 

y a la indebida apropiación y venta al mejor postor de sus bienes materiales y 

simbólicos. 

 

En 1984 laboró en la Escuela Abierta de Psicología Operativa, cuya experiencia le sirvió 

para derribar conceptos que había adquirido con las lecturas de quienes eran considerados 

como maestros en el diseño, los profesionales a quienes entre comillas califica de 

―consagrados‖: 

 

En mi formación no tuve maestros; quienes en algún momento consideré tales 

demostraron con el tiempo que, como todo ídolo, tenían los pies de barro. Esa no 

elegida circunstancia me obligó a buscar y, eventualmente, a construir por mí 

mismo los fundamentos teóricos y éticos de mi profesión. 

Mi pasaje por la Escuela Abierta de Psicología Operativa me proporcionó las 

herramientas adecuadas para desconfiar del saber establecido y para apostar, 

siempre, a pesar de todo, al incierto porvenir. 

 

Trabajando en diversas instituciones, públicas y privadas, realizando lo que más le gustaba 

‒el diseño gráfico, especialmente en las áreas de escritura y tipografía‒, durante los 

decenios de los 70 y 80 en Buenos Aires, Gustavo Valdés también debe atender sus 

problemas y expectativas personales. Después de su divorcio de la señora Ilka Davida 

Landesman (presumiblemente en el transcurso de 1973), procreó a su tercer hijo, Martín 

Valdés, con Noemi Zslochisti en 1985. No es necesario indagar motivos ni destinos aunque 

sí merece precisar que su último vástago reside y labora en Alemania. 
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Posteriormente, el poeta de un solo libro hizo vida conyugal durante quince años a partir de 

1987 con la señora Alicia Marco, quien fue su última pareja; ella falleció de cáncer en 

2002, según refiere verbalmente Carlos Dardón a Beatriz Barrera, la que a su vez trasladó 

la información a quien esto escribe por medio de mensaje de correo electrónico del 23 de 

diciembre de 2014. Adicionalmente, Dardón complementa en su ―Testimonio Recuerdo de 

Gustavo‖, inserto en capítulo II del presente documento, un penoso recuerdo: 

 

“Cuando Alicia su pareja de los últimos años falleció, lo acompañé 
con mi mujer en un duelo que lo golpeó mucho; su carácter se cerró más 
que de costumbre. Se volvió más introvertido. 

El dolor de mi viudez fue compartida con Gustavo y aunque no 
hablamos de ello, a ambos nos cruzaba el pecho ese dolor silencioso. Los 
dos habíamos compartido mucho tiempo junto con nuestras parejas.” 

 

Cuando Gustavo publica su obra cumbre, Tierra de nadie. Una molesta introducción al 

estudio del Diseño (2010), anota la siguiente dedicatoria: 

 

―A Alicia, que demasiado apurada por volver a su país, no alcanzó a ver 

publicado este libro.‖ 

 

Ese país al que se refiere, no es más que ‒por analogía del poeta‒ el de Alicia en el país de 

las maravillas (1865) de Lewis Carroll (1832-1898), seudónimo de Charles Lutwidge 

Dodgson, su verdadero nombre. 

 

En el ámbito académico-laboral, él mismo comenta en la entrevista citada que se ubicó en 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires en la 

década de los 80‘, y en la Universidad de Palermo (a partir de 1990):  

 

Participé, junto a un nutrido grupo de diseñadores “idóneos”, esto es, sin 

formación universitaria, liderado por Guillermo González Ruiz, en la fundación de 

la carrera de Diseño Gráfico en la entonces Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

y pasé a formar parte del personal docente de la flamante carrera en las 

“cátedras”, por entonces interinas, de Oskar Alcaide, primero, y de Alfredo 

Saavedra, después. En 1993 accedí por concurso de oposición y antecedentes al 

cargo de Profesor Regular Adjunto (el jurado estaba integrado, entre otros, por 

Norberto Chaves) y en 1995 el director de la carrera me invitó a organizar una 

cátedra de Diseño I, II y III, con el rango de Profesor Titular Interino. En 1990 me 
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incorporé a la Facultad de Diseño y Comunicación de la recién inaugurada 

Universidad de Palermo, desplegando desde entonces mi actividad en ambas 

instituciones.
 299

 

Mi experiencia docente en la FADU fue muy rica, aunque problemática y 

relativamente breve. La masividad de los cursos implicó el desafío de organizar y 

dirigir un equipo docente, integrado por cerca de 15 profesores y profesoras de 

primer nivel, en su mayoría egresados de la misma Facultad, gracias a cuya 

eficacia y dedicación se pudo sostener el complejo proceso de 

enseñanza/aprendizaje de grupos numerosos sin merma de la excelencia 

académica. 

[…] 

La experiencia en la Universidad de Palermo, caracterizada por el contacto 

personal con los estudiantes ya que las comisiones no superaban los 20 o 25 

alumnos, fue muy diferente. Al principio, acostumbrado a dar clases a grupos de 

200 o 300 estudiantes, hacerlo frente a 25 me producía cierta incomodidad, pero a 

la vez, esta escala permitía un trabajo más intensivo y personalizado, y una 

compenetración mayor con los procesos de aprendizaje y con el seguimiento de 

cada proyecto de diseño. 

De la experiencia en la Universidad de Palermo puedo rescatar, además, la 

libertad con la que pude elaborar los programas de contenidos y de trabajos 

prácticos de las asignaturas a mi cargo, sin otra limitación que la propia 

responsabilidad profesional, el aval de la experiencia acumulada y la permanente 

actualización bibliográfica, sin la intromisión de factores extra pedagógicos. El 

estilo de trabajo –más allá de su carácter solitario puesto que no existe el respaldo 

de un equipo, propio de la estructura piramidal tradicional de las cátedras 

universitarias– me proveyó de condiciones propicias para la investigación teórica, 

materializada en cerca de 10 ensayos publicados entre 2001 y 2009 en los órganos 

de la Universidad, una producción intelectual que en ámbito de la FADU hubiera 

sido imposible. Me gustaría mencionar que estos textos forman el núcleo de un 

futuro libro, actualmente en preparación.  

 

En 2010, confirma lo de su paso por la FADU señalando que ejerció la cátedra en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires. 
300

  

                                                             
299 La Universidad de Palermo registra que fue miembro de su ―Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 1990‖. 
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El anunciado en 2009 como futuro libro, actualmente en preparación vio la luz al año 

siguiente con el título: 

 

Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del 

Diseño. Buenos Aires : Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de 

Palermo, 2010. 

 

Lo de su experiencia problemática en la FADU se resolvió administrativa y 

burocráticamente: lo jubilaron forzosamente, aunque cada año lo invitaban a impartir 

conferencias. Igual ocurrió posteriormente en la Universidad de Palermo, donde recibió el 

mismo ―premio‖: el retiro forzado. 

 

Por carecer de datos precisos respecto a fechas e instituciones donde trabajó o colaboró 

profesionalmente, es mejor transcribir el currículo publicado por la Universidad de Palermo 

en su portal web, sección ―Claustro Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación‖, 

en lo que se refiere a sus actividades laborales y docentes antes y durante su permanencia 

en la misma. El currículo coincide con algunos de los datos, sin fechas específicas, 

proporcionados por Gustavo en la entrevista citada de 2009. 

(http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php?id_docente=23): 

  

«Valdés, Gustavo 

Diseñador Gráfico (Escuela Panamericana de Arte, 1977). Operador Grupal 

(Escuela Abierta de Psicología Operativa, 1984). Profesor de la Universidad de 

Palermo en el Departamento de Diseño Visual, Investigación y Producción y el de 

Licenciatura / Maestría de la Facultad de Diseño y Comunicación. Miembro del 

Consejo Asesor de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es docente en otras 

Universidades e Instituciones. Diseñador en el Estudio González Ruiz y Asociados, 

Editorial Perfil y Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Jefe de 

Arte, Círculo Editor de América Latina. Editor de Lacantata (EAPO) y de Otro 

diseño es posible (Cátedra Valdés, FADU, UBA). Cofundador y presidente ADG 

(Asociación de diseñadores gráficos de Buenos Aires). Ha colaborado en diferentes 

publicaciones, Cine crítica, Nuestro Cine, Cinema Nuovo, Cuadernos de Cultura, 

Semanario Compañero y otras. Coautor de ¨Grupos Operativos¨ (Mercedes Moresco 

y otros, Nueva Visión 1989). Premio Centroamericano de Poesía 1973. Pertenece a 

la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1990.» 

                                                                                                                                                                                          
300 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Buenos Aires : 
Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. Página 11. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php?id_docente=23
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A finales de 2012 la Universidad de Palermo realizó un breve pero emotivo acto donde 

reconoció y exaltó el recorrido académico de varios de sus profesores, entre los cuales 

Gustavo Valdés. El reporte del boletín correspondiente reseña: 

 

―El 5 de diciembre se llevó a cabo la primera parte del Acto de Reconocimiento a la 

Trayectoria Docente a los profesionales y académicos que dictan clases en la 

Facultad de Diseño y Comunicación desde hace 10 y 20 años. También se reconoció 

a quienes han hecho un notable aporte académico. A su vez, se destacó a quienes 

culminaron el Programa de Formación y Capacitación Docente. Este 

reconocimiento es otorgado por el Consejo Asesor Académico de la Facultad.‖ 
301

  

 

El boletín ilustra con varias fotografías lo ocurrido durante el acto académico; en la que se 

incluye a continuación figura Gustavo junto con Verónica Devalle, misma que en 2010 lo 

acompañara y emitiera comentarios favorables sobre el libro Tierra de nadie… 

 

 
 

                                                             
301 Universidad de Palermo; Acto de Reconocimiento a la Trayectoria Docente. En: Facultad de Diseño y 

Comunicación de la, Buenos Aires, Argentina. 5 de diciembre de 2012. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1396 

http://www.palermo.edu/dyc/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/index.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=1396
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Sin embargo… ―mal paga el diablo a quien bien le sirve‖ dice el refrán popular. No 

obstante el acto de diciembre de 2012, en enero de 2013 Gustavo no sabía si continuaría 

como docente en la Universidad de Palermo. En marzo recibió la confirmación de que sí y 

por ende continuó en la tarea que más le encantaba, la docencia. Pero… a principios de 

julio sin decir agua va, es despedido y de una manera poco común: al llegar al salón de 

clase observa que allí se encuentra otro docente dando la cátedra y le pregunta qué pasa; 

azorado, el nuevo catedrático solo responde que él no sabe, que lo contrataron para ese 

curso y que mejor converse con el decano. Lo hace, y por fin alguien encara la situación y 

le da a conocer la decisión de su retiro forzado. ¡El acabose! Para alguien que tenía más de 

tres décadas de estar en la docencia universitaria. 

 

En 2013 es invitado por la recién creada ―Comisión Centenario Jacobo Arbenz -Argentina‖ 

para que se integre a la misma, toda vez que la forman exiliados guatemaltecos. No 

responde inmediatamente. Tras su despido en julio entra en una fase de depresión. Sin 

embargo, en agosto escribe el borrador de EXILIO Y POESÍA (TEXTO PROVISORIO), con 

vistas a presentarlo el 13 de septiembre cuando se realizaría el acto de homenaje a Jacobo 

Arbenz Guzmán, por el centenario de su nacimiento. No puede participar porque es 

internado en un hospital aquejado en su salud. Egresa del mismo pero en octubre 

nuevamente es recluido a causa de que cuando iba por la calle fue atropellado por un 

automóvil, sufriendo fuertes golpes en la cabeza que afectan su cerebro. 

 

En 2014 su salud no se recupera del todo y es así como el 9 de noviembre… la vela se 

apaga para el poeta de un solo libro, quien en forma definitiva tiró la llave… pero su 

legado queda para beneficio intelectual de las generaciones que se formen no solo en diseño 

gráfico o comunicación visual, sino para quienes disfrutan su poesía contenida en SABOR 

DE GUATEMALA, objeto principal de este homenaje in memóriam. 
 

Fuga del amor  
 

―Es el cementerio un almácigo 

donde los muertos crecen 

con el recuerdo de los vivos.‖
  

 

 

 

Obregón, Roberto; El arco con que una gacela traza 

la mañana. Recuento de poesía. Guatemala : 

Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 
2007. Página 59. 

El rostro de la tristeza 

 

―Ahora arrojo la llave 

a la poza dormida. 

 

Triste miro abrirse 

los círculos de agua. 

 

Y tú caes lentamente 

al fondo, en el recuerdo.‖ 

 
Idem., página 89. 
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12. La causa de su fallecimiento el 9 de noviembre de 2014 

 
«La muerte no es nada más que permanecer dormido sin soñar» 

Julio Santizo Coronado 
302

 

 

Tal como escriben los cuentistas, para que sus lectores no duden de la veracidad del relato 

que leen en determinado momento: ―como me lo contaron te lo cuento‖. 

 

La tarde del 9 de noviembre de 2014 es trágica para la familia Valdés, en especial para Ana 

Patricia Valdés, hija primogénita de Gustavo, quien lo acompañó hasta en el último 

momento.  

 

Su desenlace fue muy rápido toda vez que a las 16:00 horas respiraba con dificultad, siendo 

llevado al hospital por Patricia, pero desgraciadamente a las 18:00 horas ocurrió su deceso 

dentro del mismo vehículo en que era conducido; el diagnóstico de los médicos determina 

que la causa se debió a un edema pulmonar y cardiopatía. Después de los trámites de ley, su 

entierro se realizó el martes 11 del mismo mes en Buenos Aires, ciudad que lo acogió desde 

septiembre de 1954. 

 

Los médicos anotaron fríamente en su informe que murió de un edema pulmonar y 

cardiopatía. Pero, ¿qué ocasionó esta combinación? Seguramente habrán varios factores 

físicos que no es posible distinguir, pero hay otras causas afectivas, una historia que 

conviene transcribir contada por correo electrónico a este modesto ―editor‖ precisamente 

por Ana Patricia, siendo innecesario emitir comentario dada la claridad de su argumento, 

aunque moleste a quien se sienta aludido: 

 

―En el año 2013 mi papá trabajaba en la Universidad de Palermo 

como docente. Tarea que ya venía realizando desde hacía muchos años. 
En el CV de la facultad debe estar el año de su ingreso. Dada su edad, 
había dejado de estar en relación de dependencia. Lo habían jubilado y 
luego reincorporado como docente pero como monotributista. Es 
decir, entregando factura. 

Según lo que había conversado con las autoridades de la UP, iba a 
seguir en funciones hasta fines del 2013, y luego iban a ver cómo seguían 
la relación laboral.  

                                                             
302 Santizo Coronado, Julio; Cartas a un hijo ausente. Guatemala : Ediciones del Jazmín, 2013. Página 25. 
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Corría el mes de julio de 2013. Mi papá seguía dando clases como 
siempre. Un día llega y ve que hay un docente sentado en su lugar, con sus 
alumnos. Se acerca y le pregunta que hacía ahí .El docente, muerto de 
vergüenza, le dice que él no sabía nada. Que lo habían mandado a esa 
clase. 

Finalmente, conversa con el decano quién le dice que ya no trabaja 
más allí. Y que lo hacen por su bien. Y así fue. Ni siquiera lo dejaron 
despedirse de sus alumnos. Un maltrato que no merecía. Sin respeto. Sin 
reconocimiento a su trayectoria y a todo lo que había hecho por esa 
Facultad. La Facultad de Diseño Gráfico. (El reconocimiento de sus 
alumnos y compañeros docentes lo puede leer en el FB de Adrián 
Caldelmi). Y que lo llevó al precipicio. 

Inmediatamente comienza con problemas de salud. Insomnios que 
nunca había tenido. Falta de apetito. Se va debilitando. Finalmente, en el 
mes de agosto lo internamos en el hospital Sirio Libanés. Sale, mucho 
mejor de salud, a los 20 días. Mejor de salud, pero todavía muy débil. 
Caminaba muy despacio y se sentía sin fuerzas. 

Con todo, seguía teniendo proyectos. Pensaba corregir su libro y 
trabajar de orientador de tesis de manera particular. 

El 18 de octubre, saliendo de un comercio del barrio, lo atropella un 
auto. Sufre un fuerte golpe en la cabeza, en la parte de la corteza cerebral. 
Pierde el conocimiento y sufre el desgarro de músculos del brazo derecho.  

Queda internado desde ese día hasta el 3 de enero de este año. A 
partir de allí, vuelve a su casa, con internación domiciliaria. Compañía las 
24 horas. Médico una vez por semana. Kinesiólogo, etc., etc. Pero ya no fue 
el mismo.  

Por eso digo que mi papá comenzó a morir antes.‖ 
303

 

 

Como confirmando lo expresado en su mensaje de correo electrónico del 20 de noviembre 

de 2014, en la misma fecha y desde Buenos Aires, Ana Patricia expresa en su ―Testimonio‖ 

incluido en capítulo II: 

 

Amaba ser docente. Pero eso lo saben aquellos que fueron sus 
alumnos. Yo sólo puedo decir, que se dedicó a la docencia con todo. Puso 
todo. Y cuando se quedó sin eso, se quedó sin nada. De eso murió. De 
hambre de trabajo de docente. De eso no tengo dudas. Pero porque, 

                                                             
303 Mensaje de correo electrónico recibido de Ana Patricia Valdés, fechado el 20 de noviembre de 2014. 
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además, fueron brutales. Poco amables. Desagradecidos. Casi inhumanos. 
Lo trataron con engaños, le prometieron el oro y el moro y cuando ya no lo 
necesitaron más, de un día para el otro, le arrebataron su eje, su centro de 
gravedad, la docencia. Y él se cayó. Y murió.  

 

En su ―Testimonio‖ Ana Patricia señala que Gustavo ―Amaba ser docente. Pero eso lo 

saben aquellos que fueron sus alumnos‖. Pues bien, una estudiante suya del año 2004 en la 

Universidad de Palermo, quien solo se identifica como ―Vanessa‖ y de la cual en capítulo II 

de este trabajo se transcribe también su ―Testimonio‖, publicado escasamente dos días 

después del fallecimiento del poeta, señala al respecto: 

 

él vivía para enseñar, él no podía dejar de hacerlo, su vida estaba en 
ello, y siempre con esa responsabilidad y amor por su trabajo y ante todo 
ética por sacar lo mejor de cada alumno. 

 

Otros alumnos escribieron (véase detalles al final de capítulo II): 

 

 un grande!! siempre lo recordaremos !! 

 a iii un capo!!! Hermoso era lo más. 304 

 Cuanta sabiduría, tuve el agrado de tenerlo como docente. 

 Dispuesto a atender a cuanto estudiante necesitara una mano, me admiró 
su paciencia para dedicarle a cada uno el tiempo que necesitaba, siempre 
con el mismo tono, siempre con la misma dedicación. Adiós, profesor. 
Gracias! 

 Fuiste mi mentor, mi modelo profesional, mi profesor titular favorito, mi 
recomendador de libros y música, mi descubridor de figuras retóricas 
imposibles, mi esclarecedor de picas y cuadratines, mi maestro de 
maestros, mi amigo, mi papá por elección. Te voy a extrañar, una hipérbole 
de beso para vos Gustavo Valdes de León donde quiera que hayas ido. Te 
vamos a extrañar. 

 

Julio Estévez Illescas, amigo del poeta e hijo del también exiliado en 1954 Julio René 

Estévez Rodríguez, coincide con Ana Patricia al decir en su ―Testimonio‖ inserto en 

                                                             
304 Según explica Ana Patricia Valdés en mensaje de correo electrónico recibido el 23 de diciembre de 2014: 

―Capo, en lunfardo, quiere decir alguien muy competente, pero, además de saber, con un agregado 

relacionado  con dar el ejemplo. Maestro de maestros, refleja muy bien su significado. Decir, es un capo, es 
equivalente de decir, es un grande.‖ 
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capítulo II, que no participó en la ―Comisión Centenario Jacobo Arbenz -Argentina‖, 

fundada ‒entre otros‒ por los exiliados guatemaltecos Miguel Ángel Asturias Amado, 

Beatriz Barrera y Carlos Dardón, porque se encontraba deprimido: 

 

lo habían dejado cesante en su trabajo de docente. Un verdadero disparo a 
su corazón. 
Nos escribimos un par de veces. Quería que nos brindara su saber. Él 
estaba herido y ya no pudo… 

 

Beatriz Barrera en su ―Testimonio‖ inserto en capítulo II, opina en forma similar que Ana 

Patricia y Julio Estévez al copiar el texto de un mail que recibió de Gustavo, y concluir: 

 

Querida Beatriz: 
Por problemas de orden personal relacionado con la UP ‒de la cual he sido 
despedido sin causa‒ no he podido responder tus mensajes. 
Conforme vaya volviendo a cierta normalidad me pondré en contacto 
contigo y con el resto de los "guateques". 
Un abrazo, 
Gustavo Valdés. 
 
Ante esta situación, sabía que la docencia para Gustavo era una parte muy 
importante de su vida, Carlos [Dardón] en algún momento había hecho 
referencia a esto; destinaba mucho tiempo para el armado de sus clases, la 
corrección de los exámenes con notas y la devolución a sus alumnos. 
[…] 
Con una edad intelectual madurativa en la cual todos sus saberes podrían 
haber sido aprovechados al máximo, pero no; el lugar en donde él dejó 
años de su vida, con un tajo de salvajismo institucional lo sacó de sus 
funciones sin tiempo para poder procesar, para hacer un cierre. 

 

El caso de Gustavo Valdés, despojado hasta de su contrato monotributista como docente, y 

por cuya causa falleció al saberse alejado de lo que más amaba, la docencia, es similar a 

otros ocurridos en Guatemala, pues en todo el mundo se cuecen habas. 

 

En septiembre de 2014 falleció el historiador y genealogista Ramiro Ordóñez Jonama 

(1945-2014). Aunque a título personal este ensayista admira el gran valor que tiene su 

obra Un sueño de Primavera (2012), no comparte muchas de sus afirmaciones, que parecen 
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sesgadas y con cierto dejo de ubiquismo y de seguir viendo el proceso revolucionario de 

1944-54 como comunismo, pero no por ello se deja de apreciar el serio esfuerzo que hizo el 

Lic. Ordóñez para plantear una nueva visión de esos diez años. Sin embargo, causó 

indignación enterarse que su contrato como docente en una universidad privada no fue 

renovado en enero 2014 porque no llenaba requisitos, él que por mérito propio se forjó en 

la investigación histórica y publicó varios libros en dicha rama y en la de genealogía. Fue el 

abogado y expolítico Acisclo Valladares Molina quien prácticamente hizo la denuncia del 

caso al decirle adiós: 

 

―Sirvió Ramiro Ordóñez Jonama, por muchos años, la cátedra de historia en la 

Universidad Francisco Marroquín pero, recientemente, hubo de dejarla cuando 

algunos de ‗esos genios que abundan‘, tan culpables de la mediocridad académica 

que, con tan raras excepciones, impera entre nosotros, decidió prescindir de sus 

servicios como catedrático titular ‗por carecer de un máster (maestría)‘ en historia, 

estúpido criterio que hubiera regateado todo mérito a uno de nuestros más grandes 

historiadores, Severo Martínez Peláez, carente de licenciatura y, para honor suyo y 

pena de los mediocres, incluso, hasta de un bachillerato y, de igual forma, Joaquín 

Pardo, otro de los grandes, especializado en la historia crítica de Centroamérica 

‗pinche‘ maestro de educación primaria –tal su educación formal– carente de 

‗máster‘, maestría, alguna. 

Tampoco hubiera merecido reconocimiento Flavio Herrera, grande entre los 

grandes, catedrático de literatura, carente hasta de licenciatura en la materia y de 

‗máster‘, maestría, alguna. 

Nos ha dado por encubrir la estupidez y la ignorancia con cartones, como que si un 

‗máster‘ universitario o, incluso, un doctorado, pudieran encubrirlas y, así, no se 

aprecian los conocimientos, lo que se sabe, sino el color y el fino marco de los 

‗títulos‘.‖ 
305

 

 

Otro caso, ocurrido también en Guatemala, fue el del abogado, político y luchador por los 

derechos humanos y de los pueblos indígenas, el guatemalteco Alfonso Bauer Paiz (1918–

2011). Tuvo amplia militancia política y participación como funcionario durante los 

gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz; salió al exilio en septiembre de 1954 

(México); estudió en las carreras de abogacía y economía. Fue activa su defensa de los 

derechos de las comunidades de población en resistencia ubicadas en México durante la 

                                                             
305 Valladares Molina, Acisclo; Ramiro Ordóñez Jonama ¡En vida hermano, en vida! Guatemala : 

elperiódico, martes 16 de septiembre de 2014. Edición digital en 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140916/opinion/1930/Ramiro-Ord%C3%B3%C3%B1ez-Jonama.htm  

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140916/opinion/1930/Ramiro-Ord%C3%B3%C3%B1ez-Jonama.htm
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época del conflicto armado. Desempeñó con dignidad la representación como diputado de 

la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1998-2002). No aceptó la ―Orden del 

Quetzal‖ que se le otorgó en 2008 y escribió al respecto en el diario vespertino La Hora y 

reproducida en un medio de comunicación digital: ―hubiese recibido la Orden del Quetzal 

si el presidente Colom, su partido UNE y su equipo de gobierno dejaren el carro mortuorio 

de la globalización neoliberal y, efectivamente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 

que ha proclamado como divisa gubernamental la social democracia, administrase el país 

conforme a dicha política como si quien estuviese en la Presidencia fuese su inolvidable tío, 

Manuel Colom Argueta‖. 
306

 Finalmente, a pesar de haber presentado valiosos ensayos 

como experto en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, el director del mismo argumentó que por razones de edad 

debía ser retirado, como efectivamente ocurrió a principios de febrero de 2011, sin importar 

los manifiestos firmados por el cuerpo docente y alumnos de dicha Universidad requiriendo 

que no fuera separado del cargo. No valieron los reclamos y pocos meses después falleció, 

el 12 de julio de 2011.  

 

Regresando al poeta de un solo libro, dicen que las buenas noticias tardan en llegar a sus 

posibles destinatarios, pero las malas, vuelan. Esta fue la situación cuando con honda pena 

Ana Patricia se vio en la difícil situación de comunicar a sus hermanos Leonardo David y 

Martín, así como a familiares radicados en Argentina y Guatemala, que el poeta y 

comunicador visual había partido.  

 

La familia del fallecido se enteró el mismo domingo 9 de noviembre de 2014 por 

comunicación de Ana Patricia. Sus restos mortales fueron sepultados temporalmente en 

Buenos Aires el 11 de noviembre de dicho año, en el cementerio de la Chacarita. Por 6 

meses va a estar ahí y después serán cremados; esto no se hizo en su momento como habría 

sido lo normal, toda vez que por haber fallecido camino al hospital en el auto de su hija, y 

no en una ambulancia, hay una ley que lo prohíbe. 

 

Para referencia histórica, el cementerio de la Chacarita (o Cementerio del Oeste‘), debe su 

nombre por el del barrio donde se ubica, y proviene del diminutivo de Chácara o Chacra 

(―granja‖, ―quinta‖ o ―fundo‖ en voz quechua). Fundado en 1887, allí se encuentra también 

el más grande Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires. 
307

  

                                                             
306 Bauer, Alfonso; Por que no acepté la distinción de la Orden del Quetzal. Guatemala : Revista 

albedrío.org. publicación digital del 28 de octubre de 2008.  

http://www.albedrio.org/htm/articulos/a/abp-122.htm  
307 Wikipedia; Cementerio de Chacarita. http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_Chacarita 

http://www.albedrio.org/htm/articulos/a/abp-122.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_Chacarita
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Como Gustavo no tenía un carácter religioso demostrado, en Guatemala no hubo misa o 

actividad especial en su memoria.  

 

Sirva el presente documento como humilde homenaje in memóriam y exaltación de su 

legado intelectual; que no ocurra la sentencia del autor irlandés, Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras 2014: 

 

Permanecerán recuerdos de él en la memoria de otros durante un tiempo, pero al 

cabo esos otros morirán a su vez y con ellos sus escasas reliquias. Y luego todo 

será oscuridad. 308
 

 

Para el caso, es más adecuada la expresión del gran Miguel Ángel Asturias: 

 

¿En dónde está el morir de lo que vive? 

En la ficción la muerte es la que miente, 

pues todo ser en muchos más revive. 

 

“Padres muertos”, en Sien de alondra (1949) 

 
 
  

                                                             
308 Banville, John; Los infinitos. Barcelona : Cuarta edición en español. Editorial Anagrama, S.A., 2014 
[2009]. Página 35. 
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II. TESTIMONIOS DE VIDA SOBRE GUSTAVO VALDÉS 
 

«Otto René Castillo […] Dio a su pueblo su canto y su vida. ¿Qué más puede dar un poeta?» 

Luis Cardoza y Aragón 
309

  
 

Al igual que su amigo Otto René Castillo, el poeta de un solo libro Gustavo 

Adolfo Valdés de León también legó su poesía.  

 

No estuvo solo en sus últimos años de vida. Le acompañó principalmente su 

hija Ana Patricia Valdés, quien lo asistió dolorosa y exactamente en el 

momento de su partida, en la tarde del 9 de noviembre de 2014. Después del 

deceso fue apoyada por familiares y amigos del poeta, argentinos y 

guatemaltecos residentes en Buenos Aires. 

 

A varios se les solicitó que compartieran su testimonio en calidad de 

familiares, amigos, alumnos o colegas del poeta de antaño y crítico actual de 

la manera de ver y analizar el diseño gráfico, la comunicación visual para 

decirlo con propiedad.  

 

Varios respondieron a esta iniciativa, y por tal razón a continuación se insertan 

textualmente los testimonios de vida recibidos. 

 

Las notas a pié de página son responsabilidad de este nimio y autollamado 

―editor‖, las cuales pueden pasarse por alto y concentrarse en la lectura del 

texto sin intrusión alguna. 

 
  

                                                             
309 Cardoza y Aragón, Luis; El río. Novelas de caballería. Segunda edición. México : Fondo de Cultura 
Económica, 1996 [1986]. Página 739. 
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1. Ana Patricia Valdés, hija 
 

UN CASI DECÁLOGO DE RECUERDOS DE MI PAPÁ 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 

Escribir una “semblanza” de mi papá no es fácil. No es sencillo por varias razones. 
Una de ellas, la más directa (aunque con múltiples ramificaciones) es que mi papá 
falleció. Y falleció hace poco más de 10 días. Y falleció en mis brazos, camino al 
hospital, porque la ambulancia no llegaba, y él se moría. Y se murió antes de 
llegar a la clínica. 
 
Pero, además, se agrega, se suma, otra dificultad más. Mi papá era, es un hombre 
público (yo se papá que te reirías del equívoco). Poeta, docente, militante, cinéfilo, 
y tantas cosas más. De ahí que mucha gente lo conoció en alguna o varias de 
estas facetas. Y sé que fue y es un hombre muy valorado. Muy valioso. 
 
Pero mi perspectiva, es diferente. Yo soy su hija y me convocan a escribir unas 
líneas.  
 
Otra dificultad es que son muchos los recuerdos y me parece que va a quedar 
extenso. Pero eso no es problema mío, sino del editor (disculpas!). 310 

 
Como dije, son muchos los recuerdos. Pero, no sé por qué, ahora se me vienen 
estos a la cabeza. 
 
1) Cuando era muy chica me contó que estaba en Buenos Aires, recién llegado, 

sin trabajo, sin nadie a quién recurrir, muy, muy joven. Y tenía hambre, 
hambre de varios días. Se acercó a un bar y pidió un café con leche, con 
medialunas. Cuando llegó el momento de pagar, le dijo al mozo que no tenía 
dinero y que hacía unos días que no probaba bocado. El mozo lo miró y le 
dijo “está bien pibe, no te hagas problema. Andá y qué tengas suerte”. Él 
recordaba esa escena, y a ese mozo, que le había tendido una mano. Y yo 
me asombraba (cuando era niña) de la reacción del mozo. Me parecía 
extraño que no se hubiera enojado o que no lo hubiera mandado a lavar los 

                                                             
310 En este aspecto, el editor esboza una leve sonrisa, pero de agradecimiento por la sinceridad de Ana 
Patricia. No hay nada que disculpar. 
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platos. Ya de más grande comprendí: ese mozo había visto a un joven, muy 
joven extranjero perdido y sólo en la gran ciudad y se había conmovido. 
Humanidad. 

 
2) Ya un poco más instalado en la ciudad, estaba haciendo la cola de admisión 

para albañil en una gran obra en construcción, el teatro Gral. San Martín. 
Teatro emblemático de la calle Corrientes. Alguien se asoma por la ventana 
de uno de los pisos y les grita: ¿Alguien sabe escribir a máquina? Y mi papá 
contestó: yo! Subí, le dijeron. De albañil a empleado administrativo en unos 
minutos. Versátil, flexible, atento a la oportunidad. 311 

 
3) También, de chica, hacía una gracia que a mí y a mis amigos, nos tenía 

fascinados. Y la hacía sólo en contadas ocasiones. Muy, muy pocas. El truco 
consistía en hacer toda una pantomima, de una gallina cloqueando, y 
después de batir las alas un momento, ponía un huevo!!!! Nunca pudimos ver 
cómo era el truco. Quedó la magia. 

 
4) Una vez, siendo una niña (9/10 años) le dije que estaba aburrida. Se había 

roto el televisor en casa y no había ningún apuro en hacerlo reparar. (Esa es 
otra historia que lo tiene como protagonista, pero que hoy omito). Entonces, 
frente a mi queja, sacó un libro de la biblioteca. Me lo dio, diciendo: “tomá, 
leé”. Era “20 poemas de amor y una canción desesperada”, de Pablo Neruda. 
Después de mi sorpresa inicial, comencé a leer las poesías. Me impactaron 
tanto que continué leyendo el libro hasta el final. Así entró la literatura a mi 
vida. Y no se fue más. 312

  

 
5) Le daba un inmenso valor a las cosas que hacen al “buen” vivir: almorzar al 

sol, los gatos, la música, la poesía, el mar, un buen vino, un buen café, una 
rica comida, los libros. Disfrutar de lo “pequeño”. 

 
6) Mi papá era un gran trabajador. Siempre, siempre, lo recuerdo trabajando. Y 

no le hacía asco a nada. En una época que lo habían echado de la Editorial 
Perfil, donde se desempeñaba como diseñador gráfico, encontró trabajo de 

                                                             
311 La construcción del teatro General San Martín principió en 1954, año en que Gustavo llega a Buenos 

Aires, en la calle Corrientes. En el 2013 inició un proceso de restauración, el cual se estima concluirá en mayo 

de 2015. 
312 Ana Patricia nació en 1962. Quiere decir que esta anécdota se refiere al año 1971 o 1972. 
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cartero, de mensajero. Y allí iba él, pateando las calles de Buenos Aires, sin 
queja, sin reclamo. Es trabajo, Pati, decía. Es trabajo. 

 
7) Una vez, hace un par de años [2012] fuimos a un camping a pasar un fin de 

semana largo. Llegamos de madrugada, armamos las dos carpas y nos 
acostamos rendidos. A la mañana, me despierto y escucho voces de otras 
personas, muy, muy cercanas. Me parecía que estaban adentro de la carpa. 
Abro el cierre, me asomo de la carpa y veo a mi papá, sentado en una silla 
pequeña, tratando de ocupar el menos espacio posible, rodeado de carpas y 
de gente que iba y venía. Mucha, mucha gente. Era un camping atestado de 
gente (nada que ver de lo que mostraban las imágenes de su página web). 
Lo miro y me dice sonriente: bienvenida a la franja de Gaza. Mi asombro e 
indignación por la estafa fue ganado por el estallido de una carcajada. 
Humor. Siempre el sentido del humor. Blanco, negro, gris o rosa. El humor 
siempre. 

 
8) Tenía una relación especial con el tiempo. Me hacía acordar al conejo de 

Alicia de Lewis Carroll. ”No hay tiempo”, “se acaba el tiempo”, “no tengo 
tiempo”. Siempre corriendo, tratando de sacarle al tiempo unos minutos más 
para corregir las entregas de sus alumnos, trabajar en su último libro, 
preparar las clases. 

 
9) Amaba ser docente. Pero eso lo saben aquellos que fueron sus alumnos. Yo 

sólo puedo decir, que se dedicó a la docencia con todo. Puso todo. Y cuando 
se quedó sin eso, se quedó sin nada. De eso murió. De hambre de trabajo de 
docente. De eso no tengo dudas. Pero porque, además, fueron brutales. 
Poco amables. Desagradecidos. Casi inhumanos. Lo trataron con engaños, 
le prometieron el oro y el moro y cuando ya no lo necesitaron más, de un día 
para el otro, le arrebataron su eje, su centro de gravedad, la docencia. Y él 
se cayó. Y murió. 

 
10) Me quedan más cosas en el tintero, pero creo que es suficiente. Como saldo 

de transmisión de un padre a su hija puedo decir que me dejó estas 
enseñanzas: dar lugar a lo humano, a lo frágil de la humanidad, estar atento 
a la oportunidad, disfrutar de lo “pequeño” de la vida, tener presente que el 
tiempo se acaba y hay que aprovecharlo, cuidar la magia, reír, siempre reír, 
trabajar, trabajar con pasión, amar la literatura. Y creer en lo bueno de la 
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vida. Creer que “el amor es el estado natural del hombre” (1). 313 Creer, creer 

en esto. Creer igual, aunque no sea cierto. Gracias Papá. 

 
NOTA DEL EDITOR: ―el amor es el estado natural del hombre‖: el verso se encuentra en 

el poema verificaciones previas al acto de escribir. Véase infra.  

 

Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. Editor 

Mélinton Salazar. Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Nota de contenido: 1er. 

Premio: Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. 2do. Premio: Bocetos para los 

discursos de Maximón Bonaparte; Arango, Luis Alfredo. Página 14. También en: Morales 

Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 194 a 195 

  

                                                             
313 (1) Gustavo Adolfo Valdés de León  
. 
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2. José Guillermo Valdés de León (hermano de Gustavo Valdés) 
 

Ciudad de Guatemala, 15 de diciembre de 2014 
 

Nací dos años después que Gustavo, 314 y mi temperamento era bastante diferente 

al de él, ya que siempre fui muy inquieto, algo bohemio y me dediqué un tiempo a 
la práctica del fútbol, al canto con los amigos, mientras que Gustavo era más 
tranquilo, concentrado en el estudio y algo apartado de los demás. Incluso en 
casa, antes de salir al exilio, tenía un pequeño rinconcito en la sala donde 
escuchaba la música clásica que transmitía la radio Faro Aviateca, 315 leía, y 

dibujaba sobretodo paisajes algo surrealistas. 
 
Recuerdo una anécdota de nuestra adolescencia, cuando me fui con unos 
compañeros de la Escuela Normal 316 a pasar unos días de descanso a Santiago 

Sacatepéquez y grande fue mi sorpresa cuando se presentó Gustavo, quien 
sabiendo de mi viaje decidió irse a pie desde la capital hasta este lugar. 317 Lo 

invité a que se quedara con nosotros, pero él prefirió pernoctar en plena montaña 
esa noche y luego regresó a la ciudad. 318 

 
Mi apreciación personal de esos años juveniles es que Gustavo era diferente al 
grupo de muchachos irresponsables que éramos nosotros, mientras que él 
prefería leer algún libro que irse a jugar la consabida “chamusca” 319 a los campos 

                                                             
314 El poeta en 1936 y Guillermo en 1938. 
315 Radio Faro Aviateca (creada en octubre de 1950) debe su nombre a la empresa de aviación comercial que 

la patrocinaba; en 1973 pasó a ser propiedad del Ministerio de Educación con el nombre de Radio Faro 

Aviateca Educativa. En 1988, después de la creación del Ministerio de Cultura y Deportes (1986), fue 
trasladada a la organización de este, con el nombre de Radio Faro Cultural, que conserva a la fecha. 
316 Se trata de la Escuela Normal para maestros de educación primaria, creada en 1875; en 1877 y parte de 

1878 fue maestro de la misma el perínclito cubano José Martí, quien renunció en señal de protesta por la 

destitución del director, paisano suyo. 
317 El municipio de Santiago Sacatepéquez pertenece al departamento de Sacatepéquez (cuya cabecera es 

Antigua Guatemala). Se encuentra a 31 kilómetros de la capital. Es famoso por el concurso de barriletes 

gigantes que se realiza el 1 de noviembre de cada año. 
318 ¿Lo haría a pié, caminando los 31 kilómetros de regreso? 
319 En Guatemala se le llama ―chamusca‖ a un partido de fútbol realizado en cualquier campo de tierra, en las 

calles o el lugar que se considere más propicio. Las reglas son prácticamente las mismas que las de cualquier 

equipo de fútbol, con la diferencia que no hay graderíos para el público ni árbitro que dirija el encuentro entre 
dos equipos informalmente vestidos, sin uniformes y hasta descalzos.  
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de la Cipresalada situados en lo que ahora es la actual Terminal de la zona 4. 320 

Alguna vez que nos acompañó jugó de arquero y en una parada quedó casi de 
cabeza y todos nos divertimos con su pirueta. 
 
A pesar que compartimos en reuniones familiares y algunos paseos con Gustavo, 
nuestro mayor conocimiento y cercanía fue por medio de cartas que nos cruzamos 
y llamadas telefónicas.  
 
Supimos por esa correspondencia, lo difícil que fue para Gustavo, primero 
sobrevivir en un país y en una sociedad ajena y luego a fuerza de trabajo (a veces 
3 o 4 simultáneos), de estudio muchas veces en horas robadas al sueño, logró 
hacerse de un lugar, de una posición y de una trayectoria en la profesión a la que 
se resultó dedicando: el diseño gráfico. Fue una actividad en la que se inició 
cuando ya casi llegaba a los 40 años. 321 De esto dan fe las cartas donde por 

ejemplo cuenta cómo en los primeros años de exilio, trabajó como obrero de la 
construcción y estaba en un edificio donde sentado en una viga tenía que atrapar 
tornillos que estaban al rojo vivo sin más protección que unos guantes maltrechos. 
 
En su primer regreso a Guatemala (años 73 y 74) logró echar a andar un 
programa de radio, de música folklórica argentina, con textos escritos por él, 
alusivos a los temas musicales que presentaba en calidad de locutor. El programa 
se llamó “Argentinísima” y lo transmitió durante casi un año en la radio 1210 AM, a 
pesar de contar con poco patrocinio y sin ningún apoyo institucional. Este 
programa permitió que por primera vez los radio oyentes tuvieran conocimiento de 
la samba, de la chacarera, del carnavalito y de tantos ritmos folklóricos 
rioplatenses. 

 
  

                                                             
320 En su poema aparta de mí tu cáliz, el poeta Gustavo Valdés recuerda de su lejana niñez los ―llanos de la 

cipresalada que ya no existen‖. Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; 

Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., página 31. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. 

Volumen II. Guatemala : Tipografía Nacional, 1983. Páginas 197 a 199. 
321 De hecho se inició a los 37 años cuando vivió en Guatemala durante el período 1973-1976, trabajando 
como socio Director Creativo en la empresa Béhar y Alcahé Publicidad. 
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3. Julio Estévez Illescas, amigo (hijo de exiliado) 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014 
 

Nuestra historia comienza en 1954, cuando es bombardeada Guatemala por 
aviones sin insignia piloteados por mercenarios yanquis. 322 
 
De los “hijos de exiliados” fuimos de los más chicos. Tres años mi hermana y 
cuatro yo. 
 
Al exiliarnos en Argentina debimos adaptarnos a otras costumbres, comidas, 
forma de hablar. Debimos comenzar una nueva vida lejos de abuelos, tíos y 
primos. 
 
Los compatriotas fueron una gran ayuda para la contención. Se reunían primero 
en la casa de Manuel Galich y luego, al irse él, 323 se juntaban en mi casa. Mi 

infancia estuvo llena de marimba y frijoles, con una frase de fondo que se repetía 
permanentemente: “cuando podamos nos volvemos a Guatemala”. Gustavo 
comenzó a frecuentar nuestra casa recién cuando yo tenía 13 o 14 años. 324

  

 
Recuerdo que su presencia era casi diaria, fue un familiar más. Acompañaba a 
mis padres a conciertos, conferencias y todo hecho cultural que hubiese. En aquél 

                                                             
322 Los bombardeos a que se refiere Julio Estévez ocurrieron entre el 18 y 26 de junio de 1954. El Che 

Guevara los describe ampliamente en su diario. Véase transcripción en capítulo I, numeral 4, del presente 

documento. 
323 Cuando Jacobo Arbenz anunció por radio que renunciaba al cargo de presidente para evitarle a Guatemala 

un baño de sangre, Manuel Galich López –el verbo de la revolución– se desempeñaba en la Argentina como 

embajador de Guatemala. Renunció inmediatamente y apoyó a sus connacionales que llegaron exiliados en 

septiembre de ese año y meses posteriores. Su nombramiento de embajador fue dejado sin efecto, de lo cual 

informó la prensa sin indicar que se trataba de una renuncia: 

   ―Por disposición de la junta de gobierno ha sido cancelado el nombramiento del licenciado Manuel Galich, 

como embajador de Guatemala ante el gobierno de la república Argentina. Hasta el momento no se ha dado a 

conocer el nombre del sucesor de Galich en ese importante cargo diplomático.‖ Prensa Libre; Cancelan 

nombramiento de embajador a Manuel Galich. Guatemala : lunes 5 de julio de 1954. Página 2. 

En 1963 se trasladó a Cuba donde fungió como director de la Casa de las Américas y catedrático en la 

Universidad de la Habana. Falleció en 1984. 
324 Circa., 1963 o 1964. 
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momento se criticaba mucho a Astor Piazzola por su forma de tocar el tango. 
Gustavo siempre lo reivindicó y su música entró en mi casa de la mano de él. 325  
 
Su casa estaba adornada por posters de Ricardo Carpani sobre la lucha del 
pueblo peronista. 326  

 
Por fuerza de la realidad y quizás por la diferencia de edad nos dejamos de ver 
para reencontrarnos en 2012 junto a Mario Galich, 327 otro de mis referentes de 

aquellas épocas. Galich había venido de paseo a Buenos Aires, y aquél encuentro 
fue una gran alegría. Gustavo nos contó con pasión de su actividad como docente.  
 
A partir de entonces intenté que se incorporara al grupo de guatemaltecos que 
formamos la Comisión Jacobo Arbenz en Argentina. 328 Su aporte era esencial. Sin 

embargo, eran momentos difíciles para él, lo habían dejado cesante en su trabajo 
de docente. Un verdadero disparo a su corazón. 329 

 
Nos escribimos un par de veces. Quería que nos brindara su saber. Él estaba 
herido y ya no pudo… A veces cuando algo se quiebra no se recompone 
fácilmente, otras no se recompone nunca. 

                                                             
325 Y en la de este ensayista también, de la mano de Beatriz Barrera quien en enero de 2014 le obsequió 

precisamente un disco de Astor Piazzolla (1921), ―Otoño Porteño‖, cuya primera pieza -Lunfardo- recuerda la 

forma singular de hablar por los porteños en Argentina, descrita por Miguel Ángel Asturias en un par de 

artículos, donde cuenta que su amigo español Rafael Alberti fue quien lo introdujo no solo en la comprensión 

del ―idioma‖ sino también en las jitajánforas. En su poema de lo difícil que resulta ―a veces― escribir, 

Gustavo dice de sí propio: ―porteño casi pero yo nací en guatemala en pleno guarda viejo‖. 
326 Julio Estévez se refiere al pintor argentino Ricardo Carpani (1930-1997), también exiliado de 1976 a 1984 

cuando regresa a la Argentina. Poco antes de fallecer pintó un mural con el retrato del Che Guevara, 

localizado en la Plaza de la Cooperación en Rosario, cerca de la casa donde nació el comandante guerrillero, 
que entre diciembre de 1953 y septiembre de 1954 vivió en Guatemala. 
327 Hijo de Manuel Galich López. 
328 Se trata de la ―Comisión Centenario Jacobo Arbenz -Argentina‖, fundada -entre otros- por los exiliados 

guatemaltecos Miguel Ángel Asturias Amado, Beatriz Barrera y Carlos Dardón. No pertenece a ningún 

partido político. ―Es una agrupación de guatemaltecos y guatemaltecas autoconvocados, autofinanciados e 

independientes‖. En coordinación con la ―Comisión Organizadora del Centenario del Nacimiento de Jacobo 

Arbenz Guzmán‖ de Guatemala, el 13 de septiembre de 2013 realizó un acto especial para conmemorar el 

natalicio del ―Soldado del pueblo‖ y ―Coronel de la primavera democrática‖. La Comisión se mantiene 

vigente y regularmente publica en el portal de Facebook noticias y denuncias sobre injusticias sociales que se 

cometen en Guatemala. 
329 En esto coincide con la exposición de la hija de Gustavo Valdés, Patricia: al poeta lo mataron cuando lo 
alejaron de la docencia universitaria. 
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El tiempo no nos brinda una segunda oportunidad. Mi recuerdo de Gustavo es 
desde un gran afecto. En todos los años de dolor -que fue el exilio- vivimos 
privados de crecer en un país libre, producto de que el sueño de la Revolución de 
Jacobo Arbenz había sido truncado.  
 
Nos quedan sus poemas, sus escritos. 
 
Adiós compañero… viajá tranquilo…  
 
Seguiremos la lucha hasta que se cumpla nuestro sueño de libertad y justicia en 
Guatemala.  
 

Fotografías tomadas en casa de Mario Galich, el 27 de octubre de 2012  
 

 
Gustavo Valdés y Julio Estévez 
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              Mario Galich y Gustavo Valdés 
 

Mario Galich y Julio Estévez      
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4. Jorge Estévez Illescas, amigo (hijo de exiliado) 
 

Guatemala, 4 de diciembre de 2014 
 

Adiós Nonino  

 

Como dice mi hermano por ahí, éramos todos exiliados, aunque yo nací en 
Buenos Aires, me rodeaban los chapines que se fueron por culpa del banano y los 
gringos en el 54. 
 
Uno de ellos lo recuerdo desde los 60‟s, Gustavo; era un petizo (chaparro) de 
poco pelo, le pedía prestado a un costado para cubrir su calva, porque aún no 
estaba de moda la cabeza rapada. 330 Llegó de menos de 20 y por lo tanto se 
argentinizó más rápido que otros pero nunca perdió su profundo amor por Guate y 
además aprendió el “idioma” argentino y sus costumbres de la mejor manera 
casándose con una argentina de hermosos ojos claros (Ilka). 331  

 
Le gustaba el tango, pero de vanguardia más que el farandulero de Gardel, el de 
Piazzola más que nada y a mí decirle adiós me implica pensar en Adiós Nonino 
hermoso tango de Piazzola que seguro lo escuché, pero también en Balada para 
un Loco, porque él de poeta y loco algo tenía. 332  

 
Buen tipo, conversador, de fácil llevar, de carácter fácil quiero decir. No 
confrontaba, fumador entonces, tomador de café y mate, deseoso de participar en 
todo acto cultural. 
 
No recuerdo en qué trabajaba en Buenos Aires en esa época. 333  

                                                             
330 En su poema de lo difícil que resulta ―a veces― escribir, Gustavo Valdés hace chanza de su calvicie 

cuando expresa, rememorando que se encontraba en Buenos Aires: ―perdido/ con mi escuálido tigre ya sin 

pelo‖. Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. Editor Mélinton Salazar. 

Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Página 28. 
331 Se trata de la primera esposa, con la cual se casó en 1959: Ilka Davida Landesman, quien todavía vive. 
332 En cuanto al gusto de Gustavo por la música de Astor Piazzolla, coincide con el ―Testimonio‖ de su 

hermano Julio Estévez Illescas; véase supra. La interpretación de ―Adiós Nonino‖ (1959), tango para 

bandoneón y orquesta, puede apreciarse en https://www.youtube.com/watch?v=VTPec8z5vdY. Fue 

compuesta por el artista en homenaje a su padre, fallecido en 1959. Respecto a ―Balada para un Loco‖ (1969), 

algunos dicen que no es tango sino balada; música de Piazzolla y letra del poeta uruguayo-argentino Horacio 

Ferrer; ver video en https://www.youtube.com/watch?v=XLVJxxq0ncU. 
333 Ver el ―Testimonio‖ de Ana Patricia Valdés, quien describe algunos trabajos desempeñados por su padre. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTPec8z5vdY
https://www.youtube.com/watch?v=XLVJxxq0ncU


 199 

Lo vi cuando vino a Guate allá por el 73, creo que quería intentar volver y quizás 
traer a la familia luego. Vino a laburar (trabajar) en una empresa de publicidad 
Behar y Alcahé, donde fue Director creativo por un tiempo. Ganó un premio en los 
Juegos Florales Centroamericanos del 73 (entonces, hoy hispanoamericanos) en 
la rama de poesía. Yo no sabía que escribía, me sorprendió, pero ya casi nada me 
sorprendía de él. 
 
No aguantó mucho quedarse en Guate, quizás unos 3 años, no sé si por lo lejos 
que estaban Leo y Patty (sus hijos) o por aquello que el que vive en otro país 
siente la canción de Facundo en cada palabra cuando dice “No Soy de Aquí ni Soy 
de Allá”. 334 No te acomodás en ninguno de los dos países, no tenés todo y 

siempre falta algo en cada uno, allá sos “chapín” y acá “pibe”. En fin, siento que no 
se “adaptó” a la Guatemala de los 70‟s y volvió a Mi y Su Buenos Aires Querido. 
Nunca más supe de él hasta que murió en 2014. 
 
Le gustaba el arte, la música clásica, leer, escribir, después me enteré que le 
gustó enseñar, seguramente herencia de su mamá Doña Amparito maestra de 
toda la vida que vivía en la colonia El Maestro de la zona 15 de Guatemala.  
 
Sus hermanos Víctor, Willy y al que más conocí Pedro Pablo, Ingeniero Civil, 
docente en la USAC coincidentemente, con quien compartí buenas jornadas de 
fútbol en los campos de la zona 15 y en skateland, de quien perdí la pista hace 
unos 3 años. 
 
Sé que Gustavo enseñó en una universidad de Buenos Aires, nada fácil pensé, no 
cualquiera se mete en ese mundo y además destaca. Pero sobre todo me llegan 
las noticias de que fue muy querido y respetado, no me extraña. Escribió un libro 
sobre diseño, tampoco me extraña. Me alegra que haya dejado huellas profundas 
de su paso por el mundo. Lamento que no haya escrito su historia con las yemas 
de sus dedos. 

                                                             
334 Los guatemaltecos se sintieron muy conmovidos por el asesinato en el país de Facundo Cabral en 2011. 

Batres Villagrán, Ariel; Facundo Cabral, o civilización y barbarie en Guatemala. Publicado en 

diariodelgallo, Guatemala julio 11, 2011 http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/07/11/facundo-cabral-o-

civilizacion-y-barbarie-en-guatemala-por-ariel-batres/; en analítica.com, Venezuela 10 de julio de 2011 

http://www.analitica.com/va/arte/oya/7042406.asp; y en Letralia –Tierra de letras, Venezuela 18 de julio de 
2011 http://www.letralia.com/254/articulo10.htm  

http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/07/11/facundo-cabral-o-civilizacion-y-barbarie-en-guatemala-por-ariel-batres/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/07/11/facundo-cabral-o-civilizacion-y-barbarie-en-guatemala-por-ariel-batres/
http://www.analitica.com/va/arte/oya/7042406.asp
http://www.letralia.com/254/articulo10.htm
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Lo encontré en una foto de la embajada Argentina de 1954 junto a mi padre, con 
Roberto López Porras, 335 Saúl Osorio, 336 el Seco Roberto Paz y Paz, 337 el 
periodista Fernando Valdés 338 padre del hoy cineasta argentino-chapín Sergio 
Valdés Pedroni 339 y otros personajes de aquel entonces que salvaron la vida 

saliendo por ahí. Unos volvieron, otros no. La mayoría ya descansa. Hasta donde 
yo sé, de esa foto sobreviven Roberto López Porras y mi viejo nada más.  

                                                             
335 Regresó al país y en julio de 1961 se graduó de economista en la USAC, con la tesis ―Los problemas del 

desarrollo industrial de Guatemala‖, la cual dedicó a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. 

En la introducción plantea: ―A no ser por la tendencia de los gobiernos de la década del 44, que plantearon 

con vigor y enfatizaron su política de impulso a la actividad agrícola, con pretensiones de transformarla en 

una actividad de tipo capitalista, a través de una reforma agraria más racional que romántica […] en los 

gobiernos posteriores [el énfasis ha sido puesto] en el desarrollo industrial per-sé./ Los gobiernos de 1,954 a 

ésta fecha, se han conformado con un tímido reparto de tierras o una pobre colonización que de ninguna 

manera ha podido liberar al país de los problemas agrarios que frenan el desarrollo económico.‖ 
336 Saúl Osorio Paz (1925-2002), Guatemala. Economista. Exiliado en Buenos Aires el 1 de octubre de 1954. 
Fue director de la Escuela de Ciencias Económicas de Occidente, Quetzaltenango; decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y rector de la misma del 31 de marzo de 

1978 al 14 de julio de 1980. Aunque su período terminaba en 1982, se vio forzado a salir al exilio. 

Posteriormente se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Autor, entre otras obras, de: Universidad, situación económico-

social y empleo de profesionales universitarios en Guatemala (1979), Reflexiones sobre el impacto de la 

crisis económica en América Central (1987), La deuda externa latinoamericana y sus principales 

consecuencias (1975-1989) (1997) Los determinantes del atraso tributario en Guatemala (2004). 
337 Roberto Paz y Paz (1927-2004); poeta, escritor y periodista guatemalteco. En Argentina publicó diversos 

artículos en seminarios y revistas. Autor de La inteligencia, redactada en Buenos Aires en 1963 y publicada 

en Guatemala por Editorial Landívar en 1966.  
338 Se trata del periodista Fernando Valdés Díaz, uno de los ―acusados‖ por el gobierno de Carlos Castillo 
Armas de ser comunista, seguramente por su calidad de Secretario Adicional de la Confederación General de 

Trabajadores de Guatemala (CGTG). Ver: Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de 

Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala. Guatemala : Tipografía Nacional, 1955. Página 281. 
339 Sergio Valdés Pedroni es hijo del periodista guatemalteco Fernando Valdés Díaz y de la doctora en lengua 

y literatura inglesa, especializada en Fonética por la Universidad de La Plata, Ana María Pedroni Chautemps 

(1930-2010), de nacionalidad argentina. La pareja se conoció en 1954, cuando Fernando estaba en prisión en 

Villa Devoto (Buenos Aires) y residió en Guatemala -según ella misma comentó- a partir del 4 de marzo de 

1959, junto con sus hijos Dante y Sergio, a raíz de que el periodista se acogió a la amnistía ofrecida por el 

gobierno de Miguel Idígoras Fuentes (1958-1963). Sergio es un cineasta altamente reconocido en Guatemala 

y en marzo de 2012 integró el Comité Guatemalteco por las Malvinas, del cual forman parte: Rigoberta 

Menchú Tum, Vinicio Cerezo Arévalo, Edelberto Torres Rivas, Marielos Monzón, Anabella Giracca, Oscar 
Clemente Marroquín, Virgilio Alvarez, Sandino Asturias y Edmundo Urrutia. 
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Fueron cientos, mi padrino de bautizo fue Manuel Galich, 340 pasaron alguna 

navidad en casa Miguel Ángel Asturias, Julio César Méndez Montenegro y otros 
que sin ser tan famosos llenaron la familia a la distancia como José Luis García 
del Cid, Efraín García, Emilio Sagastume y otros que se nos van en la memoria. 341  

 

                                                             
340 De Manuel Galich López véase referencias incluidas en ―Testimonio‖ de Julio Estévez Illescas, supra. 

Galich ocupó el puesto 18 de la lista de 371 acusados de comunistas; ver: CIA programa de revisión histórica; 

Nómina de Comunistas [1954]. Desclasificado en 2003. 

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf  
341 Julio César Méndez Montenegro (1915-1996). De mayo a agosto de 1945 ocupó el puesto de Viceministro 

(Subsecretario) de Relaciones Exteriores. Con relación a su hermano Mario Méndez Montenegro, procede 

indicar que en agosto de 1945 este tomó posesión como director de la Guardia Civil. ―El Muñequito‖ del 

periódico ―El Imparcial‖ dijo: ―−Ahora que nos cuide nuestro ángel de la guardia‖. Dicho cargo lo ocupó 

después de entregar el de Secretario de la Presidencia, mismo que le fue asignado a Julio César. Su 

designación fue temporal y solo con el objeto de –según comunicado de la Secretaría de la Presidencia– de 

―establecer la verdad de lo ocurrido en la madrugada del lunes 27 del corriente, en que el ministro Galich y el 
diputado Hiram Ordóñez fueron golpeados por guardias uniformados y personas civiles.‖ Véase: 

El Imparcial; Presentado el nuevo Subsecretario de RR.EE. al Cuerpo Consular. Guatemala : martes 8 de 

mayo de 1945. Páginas 1 y 8.  

El Imparcial; Declaraciones del nuevo director de la Guardia, Méndez Montenegro. Respetaré y haré que se 

respete la libertad y dignidad ciudadanas; nuestro deber velar por la Revolución. Guatemala : martes 28 

de agosto de 1945. Páginas 1 y 2.  

El Imparcial; Julio César Méndez a la Secretaría de la Presidencia. Guatemala : miércoles 29 de agosto de 

1945. Página 1. 

El Imparcial; Comunicado de la Presidencia de la República. Misión de Mario Méndez Montenegro. 

Guatemala : miércoles 29 de agosto de 1945. Páginas 1 y 7. 

Fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después del supuesto 

―suicidio‖ de su hermano Mario Méndez Montenegro, quien era el candidato presidencial, Julio César es 
designado por el Partido Revolucionario como el sustituto natural. Presidente de Guatemala 1966-1970; el 

abogado y periodista Clemente Marroquín Rojas fue el vicepresidente. Su gobierno fue acusado de títere de 

los militares, y hasta el mismo Marroquín Rojas publicó en el periódico ―La Hora‖ (de su propiedad) el pacto 

secreto al que se vio obligado a firmar Méndez dejando en libertad al ejército para actuar contra el 

comunismo y todos los acusados como tales. Prácticamente después de tomar posesión, nombra a Miguel 

Ángel Asturias Rosales como embajador de Guatemala en Francia. A este se le cuestionó por tal motivo y se 

dijo: ―Era contradictorio Miguel Ángel: comunista pero también creyente y supersticioso; de izquierdas, pero 

también, al final de su vida, embajador de Méndez Montenegro, un dictador guatemalteco.‖ Alegría, Claribel; 

Mágica tribu. Op. Cit, páginas 30 a 31. Sin embargo, esa contradicción que desvela Claribel Alegría no es tal, 

siendo Asturias quien se encargó de aclararla en 1973: ―[…] como dudara en hacerme cargo de la Embajada 

de Guatemala en París, el propio Arbenz y los amigos del Partido Guatemalteco del Trabajo me convencieron 
de que debía aceptar.‖ López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. Op. Cit., página 146. 

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf
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Estoy seguro, que todos esos amantes de Guate exiliados por amarla, tuvieron 
medio corazón en sus países adoptivos y medio en Guatemala. Gustavo fue uno 
de ellos que dejó su marca de docente, poeta, amigo y compañero en donde pasó. 
 

 
FOTO: Tomada en el jardín de la Embajada Argentina en 1954 
Segundo de izquierda a derecha con boina, Gustavo; y el tercero mi padre Julio René Estévez 
Rodríguez 

 
Según mi padre, quienes aparecen en la foto siguiente son: 
 
Arriba, de pie de izquierda a derecha: 1 Cabrera, 2 Filadelfo Parada Tobar, 3 José 
Solís Rojas, 4 Un nicaragüense que no recuerda el nombre, 5 Aguirre, 6 Gustavo 
Valdés, 7 Julio René Estévez Rodríguez, 8 no identificado, 9 Julio Hernández 
Sifontes y 10 Desconocido. 
 
Abajo, de izquierda a derecha: 1 Saúl Osorio Paz, 2 Roberto López Porras, 3 
Miguel Ángel Linares, 4 Roberto “el seco” Paz y Paz, 5 Ricardo Ramírez, 6 
Fernando Valdés Días (padre de Sergio Valdés Pedroni), 7 Lorenzen, (locutor de 
TGW en el 54), 342 8 No identificado. 

                                                             
342 En la lista oficial de 1954 figuran dos hermanos con dicho apellido: Lorenzen Batres, Wilhem; y, Lorenzen 

Batres, Oscar. En el caso del primero su nombre fue mal escrito y debió anotarse como  ―Wilhelm‖ (en 

español, Guillermo). Con certeza puede asegurarse que es este quien aparece en la foto, al tenor de lo que el 
propio gobierno de Castillo Armas divulgó en 1956, en el anexo que transcribe el documento presentado ante 
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el ―Primer Congreso contra la penetración soviética en América Latina, celebrado en México en mayo de 

1954‖ (un mes antes de la invasión a Guatemala), en el cual los representantes chapines indican que en la 

Secretaría de Divulgación y Propaganda del gobierno de Arbenz laboran el poeta Raúl Leiva y ―Guillermo 

Lorentzen, quien revisa y crea toda la actividad radial y de cine que emana de dicha secretaría. La tendencia 

ideológica del señor Lorentzen es comunista, a juzgar por la selección del material que en una u otra forma da 

a publicidad. Su militancia política corresponde al PAR, pero sus más profundas simpatías están del lado del 

PGT (partido comunista).‖ Secretaría de Divulgación, Cultura y Turismo de la Presidencia de la República; 

Así se gestó la liberación. Guatemala : Tipografía Nacional, 1956. Página 363. Nótese que dice ―Lorentzen‖ y 
no ―Lorenzen‖ como lo consigna la lista oficial de 1954. 
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Julio René Estévez 

Rodríguez (hoy de 90 años) 
Jorge Estévez Illescas 
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5. Beatriz Barrera, amiga (autoexiliada) 

 

Semblanza sobre Gustavo 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2015 
 

Creo que soy de las últimas amistades de Gustavo. Le conocí a través de Carlos 
Dardón, en el año 2010, en un momento en el que generosamente Gustavo 
ayudaba a un compatriota y amigo del exilio. 343 Estaba terminando de escribir su 

primer libro sobre la Historia del diseño. Fui invitada a la presentación del mismo 
en la Universidad de Palermo; cuando llegué ya no había ejemplares de la obra. El 
lugar estaba lleno; quedé en la última fila del salón parada como muchos otros. 
Gustavo vestido de negro anuncia que más que presentar su libro, estaba para la 
“disección del mismo”, lo cual generó muchas risas y aplausos, y así continuó el 
resto del tiempo que duró su exposición. Del público presente, muchos eran 
estudiantes suyos, que le querían y admiraban. Los comentarios que escuché en 
mi lugar de la última fila de los parados, eran de admiración por su grado de 
conocimiento. Gustavo era “un groso, un grande” (entiéndase como respetado y 
admirado). Allí estaban sus 3 hijos, él los mencionó, así como también estaba 
presente Guatemala, país que lo vio nacer y del cual tuvo que exiliarse. La 
siguiente vez que le vi me entregó un ejemplar de su libro. 344 
 
En abril de 2010, Gustavo junto con Carlos y Miguel Ángel Asturias Amado eran 
invitados para el festejo de uno de mis cumpleaños. Mi madre había venido de 
visita y trajo todos los elementos para preparar tamales. Entre tamales y semana 
santa, mis amistades argentinas escuchaban y veían la pasión por las anécdotas 
guatemaltecas. Recuerdo que se habló de las procesiones y los diseños de las 
alfombras, etc. Miguel Ángel contaba con lujo de detalle la organización de las 
procesiones, mi madre asentía con la cabeza en gesto afirmativo. Mientras tanto, 
Carlos y Gustavo pedían que pusiera un trapo rojo en la lámpara anunciando que 
había tamales. 345 

                                                             
343 En su ―Testimonio‖ (véase infra), Carlos Dardón Herrera relata este pasaje de su vida y de la ayuda que 

recibió de Gustavo Valdés. 
344 Se trata de Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño (2010). La presentación se 

realizó el 15 de septiembre de 2010. Ver por favor capítulo IV en el presente trabajo de homenaje. 
345 En Guatemala es costumbre comer tamales especialmente los días sábados. Cualquier chapín sabe que en 
una casa o negocio de comida donde en la entrada ve un farol o bombillo con luz de color rojo, es porque allí 
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A partir de entonces, los encuentros empezaron a darse con más frecuencia; por 
mi parte, podría decir que ellos: Carlos, Gustavo y Miguel Ángel compartían al 
igual que yo, cierta nostalgia por las comidas y temas relacionados con 
Guatemala, más acentuado en Gustavo y en Miguel Ángel. Los encuentros 
pasaron a ser los banquetes que nucleaban a un grupo humano que empezó a 
compartir anécdotas; la mayor parte del tiempo había comida guatemalteca 
(¡recetas! me objetaría Gustavo) acompañada con tragos, lectura de cuentos, 
poesías o escucha de poesía. Carlos leía cuentos, Gustavo su poesía, y oíamos la 
poesía de Miguel Ángel Asturias Rosales (nuestro Premio Nobel de Literatura), en 
especial “Letanías del desterrado”. 346 Escuchábamos música entre la cual nunca 
faltó la marimba, boleros, rancheras y tangos, acompañada por canto y a veces 
por baile. A estos encuentros se sumaban ocasionalmente otros 
guatemaltecos/cas que íbamos conociendo, que estaban en Buenos Aires en su 
mayoría por estudios, aunque en algunos encuentros no pudieron asistir Miguel o 
Gustavo. 
 
Dado que Gustavo seguía estudiando, algo que admiré mucho de él, solo 
necesitaba aprobar inglés e informática para obtener otro título universitario. Los 
sábados por la mañana tenía clase de inglés. Por lo tanto los encuentros eran en 
su mayoría ese día por la noche, y nunca terminaron antes de las 4 am. 
 
Volviendo al tema de las comidas, siempre había frijoles volteados, guacamol y 
chirmol como entradas, y luego un plato principal que podía ser pepián, tamales o 
chiles rellenos. Los tamales y los chiles rellenos eran los que Gustavo disfrutaba; 
estos últimos pasaron a ser uno de los platos emblemáticos que le gustaban, ya 
que planteaba si eran o no guatemaltecos dado que todos los ingredientes podían 

                                                                                                                                                                                          
los venden, sin necesidad de colocar un cartel que así lo indique. La broma de Carlos y Gustavo hace 

referencia a dicha costumbre. 
346 En el primer verso de ―Letanías del desterrado‖ (1955), Asturias expresa: ―Y tú, desterrado: Estar de paso, 

siempre de paso,  tener la tierra como posada,  contemplar cielos que no son nuestros,  vivir con gente que no 

es la nuestra‖. En 1973 describió la razón de sus versos: ―Para mí, la poesía es vehículo de sentimientos. 

Cuando escribí Letanías del desterrado, traducía todo el sentimiento del desterrado —yo lo había sido durante 

doce o catorce años—, y pensaba en todo lo que el desterrado piensa cuando se acuerda a solas, cuando los 

amigos no están, cuando echa de menos la casa, la tierra, los perfumes de los árboles y de las frutas, el color 

de las flores, el sabor de la cocina…‖ López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. Op. 
Cit., página 202. 
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adquirirse sin mucha dificultad, a diferencia de los componentes necesarios para 
hacer pepián o tamales por ejemplo. 347  
 
Me hacían reír las idas y vueltas de los mails. Quiero compartir varias de sus 
ocurrentes respuestas en algunos intercambios de mails que tuvieron lugar del 
2010 al 2013. 
 
Varias de sus respuestas confirmando compartir con el grupo  

 
Beatriz: 
En respuesta a tu mensaje te informo que podría participar de tu amenazante "panzada" 
el 31 al mediodía 348 ya que el sábado a la noche voy a estar en el Teatro Avenida 
escuchando La Cenerentola, con la grata compañía del señor Gioacchino Antonio Rossini. 
Un cordial abrazo, Gustavo Valdés 
                                                             
347 Chiles rellenos: según algunos son vernáculos de México y solo de ahí, pero otros dicen que son oriundos 

de Guatemala, aunque el portal Wikipedia atribuye el origen en ambos países, pero con duda para constatar lo 

relacionado con Guatemala (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_relleno). En otro portal, de Yucatán, se 
dice que ―Los chiles rellenos son uno de los platos más ricos y emblemáticos de la cocina mexicana, cuyos 

orígenes se remontan a la conquista española.‖ http://yucatan.com.mx/gastronomia/cocina-mexicana/la-

historia-de-los-chiles-rellenos 

En Guatemala no se acostumbran los chiles en nogada, y tampoco rellenarlos con atún como en México, pero 

la duda se mantiene; por un equivocado ―nacionalismo‖ no puede afirmarse que son de uno u otro país, sin 

mayor investigación. 

Para tratar de aclarar la duda, este ―editor‖ consultó con el poeta y escritor Julio Santizo Coronado, que años 

atrás publicaba en un diario capitalino las recetas de su mamá; él respondió dubitativamente, pero con un 

fuerte dejo de razón:  

―Luego de leer las fuentes que usted cita y otros sitios, llegué a la conclusión de que no se puede hablar de 

‗un‘ chile relleno original. Más bien, me parece que debido a los gustos alimentarios de la región 

mesoamericana y a la diversidad de materia prima para estos platillos (los chiles, por supuesto), estos han 
evolucionado de manera diferente en cada país. 

Mi abuela paterna los condimentaba con nuez moscada, y ella creció en Patzún, zona en la cual, junto con 

Patzicía, se asentaron gallegos y vascos, y se produjo el mestizaje con los kaqchikeles, lo cual les dio a los 

chiles de esa región características propias (en el altiplano crecen bien las verduras y las coles, debido al 

clima). Así pues, se les puede rellenar con papas, zanahorias y ejotes. 

En síntesis, no creo que uno de los dos países sea la cuna del chile relleno. Creo que cada variedad evolucionó 

de acuerdo con aquello que estaba a la mano en cada lugar. El chile en nogada es cosa muy diferente, muy 

distinta.‖ 
348 ¿Qué significa ―panzada‖, voz del modismo argentino? Puede interpretarse como ir a una reunión y comer, 

hasta llenar bien la ―panza‖ o estómago. El anterior posible significado se le consultó a Beatriz Barrera, quien 

respondió: ―Está en lo correcto; una panzada es cuando se come mucho de algo rico, que se diferencia de 
‗Pipon‘, que es quedar lleno sin que necesariamente sea algo sabroso.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_relleno
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cocina-mexicana/la-historia-de-los-chiles-rellenos
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cocina-mexicana/la-historia-de-los-chiles-rellenos
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Beatrix 
Por supuesto que, si el Destino no dispone lo contrario, allí estaré. Confío en que el gato 
que me atacó la última vez no se presente de nuevo y que la comida no sólo tenga sabor a 
recuerdo sino también a comida. Decime qué podría llevar para compartir, además de mi 
incurable melancolía. 
Afectuosamente, 
Gustavo Valdés 
______________ 
Beatriz: 
Con tal de verte de nuevo cualquier día me viene bien pero en especial el sábado 15, a 
pesar de que no es número primo, que son los que a mí me gustan. 
¿Qué hay que llevar? 
Gustavo 
_______________ 
Beatriz: 
Yo preferiría el sábado, pero si los otros "queridos" optan por el viernes, me sometería a la 
mayoría. Claro que tendré que retirarme temprano ya que el sábado por la mañana tengo 
mi clase de English. 
Cordialmente, 
Gustavo. 
 
Respuestas en la que propone un encuentro y en la otra pide cambiar de 
fecha 

 
Querida Beatriz: Te agradezco muchísimo el video: recién termino de verlo y estoy de 
acuerdo con lo que propone la autora.  
Gracias de nuevo, pero eso no te libera de la promesa de los chiles rellenos. ¿Para cuándo? 
Afectuosamente. 
Gustavo Valdés 
_____________ 
Beatrix: 
Gracias por tu correo, pero parece que estamos desencontrados con los tiempos. Ocurre 
que no voy a estar en Buenos Aires entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre; me han 
invitado a dar unas conferencias en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 



 209 

ocasión que aprovecharé para saborear algunos chiles rellenos autóctonos ‒que nunca van 
a ser como los tuyos, por supuesto. 349 
 
Te propongo como fechas posibles para la tan anunciada "panzada" el 8 de diciembre, que 
es feriado, o el fin de semana siguiente. Espero que sea posible. 
Cordialmente, 
Gustavo 
 
En un momento en el que no podía compartir con el grupo 

 
Querida Beatriz: 
Con mucha y sincera pena te cuento que no podré compartir la reunión del sábado 
próximo. 
Me había olvidado que esa noche se representa ‒por última vez en esta temporada‒ "Don 
Giovanni" de W.A. Mozart. Tengo el abono de Juventus Lírica para esa fecha y no logré 
cambiarla. 
Los voy a extrañar. Mil disculpas.  
Gustavo Valdés. 
_____________________ 
 
En este mail se refiere al último concierto del músico, compositor y director de 
orquesta Guatemalteco Jorge Sarmientos. Gustavo había contactado a la 
embajadora de Guatemala en Argentina contándole del concierto.  

 
Querida Beatriz: 

                                                             
349 Fue invitado a un seminario por dicha Universidad donde impartió conferencia y seguramente pudo 

disfrutar y comparar los chiles rellenos mexicanos, con respecto a los guatemaltecos. Véase: Valdés, Gustavo; 

―La modernidad se caracteriza por lo efímero y plantea un conflicto con el tiempo‖. En:  México : 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, División de Ciencias y Artes para el 

Diseño; Seminario Internacional Diseño y Posmodernidad. La construcción de nuevas miradas sobre las 

teorías e historia del diseño, realizado del 29 de noviembre al 3 de diciembre 2010. Boletín 415, 10 de 

diciembre de 2010. 

http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl
=noticiasindice.aspx 

http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl=noticiasindice.aspx
http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl=noticiasindice.aspx
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Lamentablemente soy un trabajador compulsivo, razón por la cual ‒y a pesar de mi deseo 
de compartir esta noche con mis compatriotas y amigos la presentación de Jorge en el 
Auditorio de Belgrano‒ me quedaré en casita trabajando.  
Confío en que podamos encontrarnos en circunstancias menos apremiantes. 
Un cálido abrazo, que espero te venga bien por el intenso frío que estamos disfrutando, 
Gustavo Valdés. 350 
 
Una respuesta relacionada al inglés y un inconveniente tecnológico 

 
Querida Bea: 
*…+ por lo tanto, la razón fue tecnológica: no sé manejar este vehículo, todavía no me 
gradué de "chofer de mouse"‒. 
Te agradezco la información, ya me puse en contacto con las chicas. 
Con respecto a mi karma con The English te responderé más adelante. De todas maneras, 
gracias por tu ofrecimiento. 
Afectuosamente, 
Gustavo Valdés  
 
En el año 2013 nos reunimos 2 veces, en enero a comer tamales y en marzo que 
fue la última vez que estuvo Gustavo en casa; fue una reunión más íntima. 
Éramos 4, Carlos, Gustavo, Ixchel (mi pequeña) y yo. Charlamos hasta altas 
horas. De esos últimos encuentros, recuerdo que mencioné el nombre de una 
amiga que se llama Marina; el nombre le encantó y preguntó cuándo la iba a 
conocer. La conversación llevó a hablar de su última pareja y le pregunté qué pasó 
con ella, y respondió con voz nostálgica, “el cáncer se la llevó”. Esa madrugada, 
volviendo a su casa perdió las llaves; su primera esposa, con quien tenía una 
buena relación, vivía cerca y creo entender que tenía un juego de llaves extras, así 
pudo solucionar la apremiante situación.  
 
En enero de 2013 estaba pendiente porque no le habían confirmado los cursos en 
la universidad; en marzo más tranquilo porque ya se los habían asignado. En esos 
meses intercambiamos unos mails, uno de ellos fue una entrevista a “Guzmán 
Böckler o izquierdas, derechas, todo a la basura” en Plaza Pública, respondió así:  

                                                             
350 Jorge Sarmientos fue uno de los exiliados de 1954, viajando en el mismo avión que Gustavo hacia Buenos 

Aires. Esto es: su amistad databa de más de cuatro décadas. Debe haberle dolido en el alma no poder asistir al 
concierto de su amigo. 
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Carísima Beatriz: 
(…) La entrevista es demoledora. Me ha puesto a pensar si no ha llegado ya el momento de 
renunciar, de manera indeclinable, a mi nacionalidad. 
Muchísimas gracias. 
Gustavo 351 
 
Si bien ya habíamos hablado de la invitación para formar parte de la organización 
de la Comisión para el festejo del centenario de Jacobo Arbenz en Argentina 
(Carlos y Miguel Ángel ya estaban participando), le escribí para que viniera a las 
reuniones, pero no respondía ni se presentó. Igualmente, se le incluyó en todos 
los mails de la Comisión. Los encuentros se fueron aplazando por las reuniones 
en otro espacio, con otros guatemaltecos. Pasaron 4 meses cuando respondió a 
uno de mis mails en julio de 2013: 

 
Querida Beatriz: 
Por problemas de orden personal relacionado con la UP ‒de la cual he sido despedido sin 
causa‒no he podido responder tus mensajes. 
Conforme vaya volviendo a cierta normalidad me pondré en contacto contigo y con el 
resto de los "guateques". 
Un abrazo, 
Gustavo Valdés. 
 
Ante esta situación, sabía que la docencia para Gustavo era una parte muy 
importante de su vida, Carlos mismo en algún momento había hecho referencia a 
esto; destinaba mucho tiempo para el armado de sus clases, la corrección de los 
exámenes con notas y la devolución a sus alumnos. Volví a reiterarle que tanto las 
puertas de mi casa y de la Comisión estaban abiertas para él. Incluso propuse un 
encuentro como los que solíamos hacer, en persona, con comida, charla etc. Pero 
no respondió.   
 
A mediados de agosto envió otro mail, sin mensaje, solo decía “adjunto texto”; 
envió el borrador de un escrito en el que estaba trabajando, “exilio y poesía”, una 

                                                             
351 Gamazo, Carolina; Guzmán Böckler o izquierdas, derechas, todo a la basura. Entrevista. Guatemala : 

Universidad Rafael Landívar, ―Plaza Pública‖ periodismo de profundidad. Edición digital en: 
http://www.plazapublica.com.gt/content/guzman-bockler-o-izquierdas-derechas-todo-la-basura 

http://www.plazapublica.com.gt/content/guzman-bockler-o-izquierdas-derechas-todo-la-basura
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propuesta para participar en el festejo del centenario de Arbenz; se le invitó para 
que viniera a hablar sobre la misma, pero no se presentó. Luego envió otro mail:  

 
Estimada Beatriz: 
 
Como ya te expliqué, primero por una excesiva carga laboral y, luego, por 
problemas de salud que estoy superando, hasta la fecha me fue imposible asistir a 
las reuniones. 
No obstante, contrarreloj, logré enviarte la noche del pasado viernes 16 el primer 
borrador de "Exilio y Poesía" en el cual interpelo a 5 poetas guatemaltecos exiliados 
-de diferentes épocas- quienes en primera persona, como no podía ser de otra 
manera, con sus propias palabras y desde sus entrañas, nos han legado su dolor, 
pero también sus sueños y esperanzas. 
Me falta todavía contextualizar el hecho histórico concreto (La Revolución 
guatemalteca, 1944/1954: Diez años de democracia en el país de la eterna tiranía) 
etapa que comienza con el asesinato de la maestra María Chinchilla y se cierra con 
la dramática y dolorosa renuncia de Jacobo Arbenz. 
Falta también presentar a los autores convocados, el hilo invisible que nos une -la 
radical ajenidad-así como la bibliografía consultada. 
Como desconozco las normas (de estilo y, sobre todo, de contenido) que el grupo ha 
establecido, hasta este momento (22 hs.) todavía no sé si el texto ha sido, digamos, 
aceptado o si debo olvidarme de él -no para siempre, pero sí por lo menos para el 
evento del 14 de septiembre. 
El "Principio de Incertidumbre" propuesto por Heinseinberg, Werner K. nos ha sido 
sumamente útil en la investigación tanto de fenómenos físicos como sociales, pero 
es muy carcomedor para quien espera una respuesta, positiva o negativa, que 
hasta ahora no he recibido. Necesito ("I need") esa respuesta. 352 
A la presentación programada para mañana a las 19 hs. no voy -¡otra vez!- a poder 
concurrir. Ocurre que anoche me encontré con mi gran amigo de toda la vida, 
Wolfang Mozart (quien nunca utilizó el nombre "Amadeus") quien tuvo la 
generosidad de invitarme en el mismo horario, al Teatro Colón para escuchar, una 
vez más, su ópera "La noce de Figaro" y no puedo fallarle. 353 

                                                             
352 Ver texto completo en el presente trabajo, EXILIO Y POESÍA (TEXTO PROVISORIO). Agosto de 2013 
353 “La noce de Figaro”. Título original en italiano, Le nozze di Figaro o Las bodas de Fígaro. 
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A partir del jueves estaré en condiciones de participar de las próximas reuniones. 
Espero, ansioso, tu respuesta, 
Cordialmente, 
Gustavo Valdés 

 
Era difícil dar respuesta vía mail a las inquietudes de Gustavo y de cómo se 
estaba organizando la actividad del centenario. Se le volvió a insistir en que viniera 
a una reunión. Se presentó. Para los que conocíamos a Gustavo, no salíamos del 
impacto de su deterioro. Era una persona bajita, menuda, y quien escribe no 
supera el metro sesenta y cinco. Entre su altura, sus chistes y sus ocurrencias, 
siempre generó mucha ternura y simpatía. El día que llegó a la reunión, se veía 
más pequeño, había perdido mucho peso, estaba sin afeitarse, se le invitó a 
comer algo, dijo que tenía una dieta estricta; la dueña de casa donde estábamos 
reunidos le ofreció prepararle unas verduras, no quiso… dijo que no tenía mucho 
tiempo. Expuso su idea, le contamos lo que pudimos, de los oradores, del lugar, 
del tiempo con que contábamos. Se retiró, pidió que le respondiéramos por mail. 
 
Gustavo tenía que participar de la actividad, más allá de alguna interna que se 
suscitó al interior de algunos miembros de la Comisión. Se le invitó, solicitándole 
que terminara y dejara a “exilio y poesía” para la actividad del 20 de Octubre, 
aniversario de la Revolución. Se le pidió que hablara unos minutos y que leyera 
poesía de su autoría para el cierre de la actividad. Lamentablemente esto no 
sucedió, su estado de salud no se lo permitió. Lo tuvieron que internar.  
 
Un compañero de la Comisión que trabaja con el nieto de Gustavo me pasó los 
datos de donde estaba internado, fui a visitarle. Estaba en una sala con otros 
pacientes de la tercera edad. Si bien el hospital Sirio Libanés, que no es público, 
tiene una fachada moderna, la sala donde se encontraba Gustavo era deplorable, 
al igual que el trato de las enfermeras. Salvo Gustavo, las muñecas de los otros 
pacientes estaban atadas a las camas. Gustavo estaba despierto, lúcido. Yo no 
pude dejar de manifestar mi disconformidad ante lo que estaba viendo y él 

comentó: “mientras dormía, soñaba que estaba conversando con un estudiante y yo iba a 
anotar algo en su escrito, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo para sacar una lapicera y 
no podía sacar la mano del bolsillo, en el intento de sacar la mano del bolsillo me desperté. 
Me habían atado la muñeca a la baranda de la cama”. Era muy duro verlo en ese 

ambiente, por suerte estaban por darle el alta. Pudimos charlar de muchas cosas, 
entre ellas cómo había sido la actividad del festejo del Centenario de Arbenz. 
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Hablamos de mi profesorado, ya que estaba contemplando la idea de no terminar 
el cuatrimestre, porque me había atrasado mucho en las clases y en la 
presentación de trabajos; él como buen consejero académico me instó a que 
siguiera; gracias a él pude terminar el cuatrimestre y el profesorado. Su nieto 
también llegó, charló con los dos. De las horas que estuve allí, una sola vez entró 
personal del hospital, llevaron la cena, Gustavo solamente probó dos bocados. 
 
Le dieron el alta, lo llamaba para ver como estaba, me dijo que solo un colega de 
la universidad y yo lo estábamos llamando para saber cómo estaba. No pasó 
mucho tiempo cuando me vuelven a informar que estaba internado nuevamente; 
había salido a la calle y lo atropellaron. El nieto me dio la dirección de la clínica 
donde se encontraba. Fui a la clínica, tenían horarios muy estrictos así como 
también cantidad de gente que podía visitarle. No pude entrar, volví al día 
siguiente. Estaba en cuidados intensivos, el accidente había golpeado su cabeza y 
Gustavo no reconocía a nadie, no podía sostener una conversación. No me 
reconoció pero de lo que pudimos compartir se sonreía. El lugar era mucho mejor 
y había más presencia de personal. Mientras estaba, llegó una señora enviada por 
la hija, que iba a darle de almorzar. Gustavo comía y hablaba. Uno de los médicos 
dijo que pronto le darían el alta, porque físicamente ya estaba bien. En un 
momento Gustavo dijo algo de quetzales, “dice cada cosa” expresó alguien; me di 
cuenta que la única que entendió fui yo. Conté que el quetzal además de ser un 
ave, es un ave símbolo, y que también era la moneda del país de donde éramos 
ambos; y que todo lo que Gustavo dijera en su estado, que lo retrotraía a 
expresiones propias de su cultura, no iba a ser entendido por estos lados. 
También comprendí que Gustavo ya no volvería a ser él y que ya no hablaría de 
“exilio y poesía”, ni compartiríamos más veladas con anécdotas, comida, música y 
poesía. El tiempo de la visita terminó, pidiendo que me retirase, me despedí y si 
bien él no me reconoció, agarró mi mano y preguntó si iba a volver, le dije que sí. 
Salí con la sensación de que le caí bien.  
 
De allí lo trasladaron a otro lugar, quise saber a dónde, el nieto me informó que 
estaban disconformes con la clínica y que lo estarían llevando a su casa. Ya en 
esta, llamaba y hablaba con la persona que cuidaba de él. Quise ir a visitarle y ella 
me dio los horarios posibles. Un día organicé para ir a la hora del almuerzo, había 
hecho tamales, y quería que los probara, lamentablemente ese día llovió 
torrencialmente y se inundaron algunas zonas, por donde vivo fue una de ellas, 
tuve que llamar a la chica y avisarle. Lamentablemente el tiempo fue pasando, y 



 215 

ya no pude ir a verle, aunque sí preguntar cómo se encontraba; en un momento el 
nieto me indicó que estaba teniendo una mejoría, que empezaba a reconocer a 
algunas personas. 
 
Con Julio Estévez Illescas, compañero de la Comisión, junto con Miguel y Carlos, 
la pregunta de si sabíamos algo de Gustavo siempre estuvo presente y 
compartíamos la información que cada uno tenía. Al final, Carlos fue a visitarlo, 
dijo que estaba en un estado vegetativo y que no reconocía a nadie. 
 
Con esto, espero haber logrado mi objetivo, de recordar y contar sobre el Gustavo 
que conocí, que era profesor y a la vez estudiaba, que iba a la ópera, que escribía 
poesía, este hombre que trasnochaba, que se tomaba sus tragos y contaba 
chistes que rosaban el sarcasmo, que amaba la música y a su amada Guatemala. 
Con una edad intelectual madurativa en la cual todos sus saberes podrían haber 
sido aprovechados al máximo, pero no; el lugar en donde él dejó años de su vida, 
con un tajo de salvajismo institucional lo sacó de sus funciones sin tiempo para 
poder procesar, para hacer un cierre. 
 
Para mí, ha sido un placer y agradecida estoy con la vida el haber conocido a ese 
ser humano, cuyo nombre era Gustavo Valdés de León. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gustavo Valdés y Beatriz Barrera, 30 dic 2011    Ixchel, hija menor de Beatriz Barrera,  

“leyendo” sobre Gustavo Valdés 12 enero 2013 
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6. Carlos Enrique Dardón Herrera (amigo, exiliado en 1954) 

 
Buenos Aires, Argentina. 8 de diciembre de 2014 

 
Recuerdo de Gustavo 

 
Los griegos que instituyeron el ostracismo sabían que era un terrible 

castigo; muchos siglos después América sigue siendo el continente donde más se 
aplica y se sufre. 

 
En una vieja fotografía, en blanco y negro, cuatro jóvenes estudiantes 

posan sobre el césped del parque de la embajada Argentina en Guatemala; hace 
dos meses que esperan que las tratativas diplomáticas resuelvan su situación de 
refugiados para salir del país después de la renuncia a la presidencia de Jacobo 
Arbenz. Somos víctimas de la invasión de los Estados Unidos con la colaboración 
de un ejército traidor a un gobierno legítimamente elegido. 

 
En septiembre de 1954, los 300 refugiados que llegamos a Buenos Aires 

nos dispersamos como un goterón de lluvia sobre una baldosa. Aquellos que 
tenían familia a cargo se marcharon hacia la provincia, en tanto los que venían 
solos se alojaron en pensiones y hoteluchos de mala muerte y algunos otros 
fueron a vivir a hogares argentinos que los alojaron patentizando su solidaridad 
con la gesta guatemalteca de octubre del 44. 

 
Al dolor de la expatriación, 33 compatriotas sufrimos la prisión. Estuvimos 

en la cárcel un poco menos de un año a disposición del poder ejecutivo, una forma 
de mantenernos encerrados sin acusación y sin proceso alguno. Ese año lo 
pasamos con estudiantes universitarios, profesionales, periodistas, sindicalistas, 
etc., víctimas de la persecución del gobierno peronista. 

 
Después de nuestra liberación y a iniciativa de Manuel Galich, con Julio 

René Estévez Rodríguez, 354 Victoria Moraga, Roberto Paz y Paz, y Emilio 
Sagastume fundamos la UGA (Unión de Guatemaltecos en Argentina). 
Desgraciadamente no logramos que todos participaran, a pesar de nuestros 
esfuerzos por ser un grupo compacto. Seguramente las fragmentaciones 

                                                             
354 Hoy de 90 años de edad. Padre de Jorge y Julio Estévez Illescas, de quienes también se incluye en el 
presente capítulo su respectivo ―Testimonio‖. 
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ideológicas se hicieron manifiestas en esa no participación. Empecé a trabajar en 
el periodismo político a partir del mensuario que era nuestro vocero. Hay que 
recordar que Galich fue un activo vocero de la Revolución de Octubre a través de 
conferencias, contra las mentiras y la propaganda "anticomunista" de la embajada 
del régimen asaltante del poder en nuestro país. 

 
Buenos Aires siempre fue una ciudad deslumbrante --buena cantidad de 
intelectuales chapines que pasaron por aquí, lo certificaron-- de gran actividad 
cultural. En las librerías y los cafés de la calle Corrientes en los años 60 nos 
encontrábamos teatristas, escritores y amantes del cine. Los cafés eran lugares de 
discusión y encuentro. En el mítico cine Lorraine exhibían el mejor cine europeo, 
allí vimos "El acorazado Potemkin", 355 Antonioni, 356

 Fellini 357
 y sobre todo a 

Bergman, que fue consagrado aquí, antes que en el resto del mundo. 358
  

 
En los cafés se hacían teorías, discutíamos estéticas, abriendo la puerta al Di 
Tella que revolucionó las modalidades estéticas de ese momento. 359 Era la época 

en que recorríamos las galerías de pintura buscando nuevas formas, estuviéramos 
de acuerdo o no. Los compositores chapines Joaquín Orellana y Jorge Sarmientos 
tuvieron contacto con sus pares latinoamericanos bajo la dirección del maestro 
Ginastera. 360

 

                                                             
355 Película muda de 1925. Según Wikipedia, ―El acorazado Potemkin es una película basada en hechos 

reales, acaecidos en el puerto de Odesa (Imperio ruso) durante la semana del 26 de junio de 1905. Los 

marineros del acorazado Potemkin, hartos de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal 

estado, deciden sublevarse. Con muchas imágenes expresivas en forma de álbum fotográfico, El acorazado 

Potemkin representa la magnificación de la figura de las masas y las causas colectivas.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_acorazado_Potemkin  
356 Michelangelo Antonioni (1912-2007) ―fue un destacado cineasta italiano. Por la calidad de sus guiones, 

reelaborados tras cada filmación, y por otros escritos asimismo se le considera un agudo escritor italiano de la 
segunda mitad del siglo XX.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni  
357 Federico Fellini (1920-1993). ―fue un director de cine y guionista italiano. Es universalmente considerado 

como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial. Ganador de cuatro premios Óscar 

por mejor película extranjera, en 1993 fue galardonado con un Óscar honorífico por su carrera.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini  
358 Ingmar Bergman (1918-2007). ―guionista y director de teatro y cine sueco. Considerado uno de los 

directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX, es para muchos, el más importante productor de la 

cinematografía mundial.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Filmograf%C3%ADa_de_Ingmar_Bergman  
359 Se trata del Instituto Torcuato di Tella, en Buenos Aires, Argentina. 
360 El maestro y compositor Joaquín Orellana Mejía (Guatemala, 1937), estuvo precisamente en el lugar que 

menciona Dardón: ―En 1967 obtuvo una beca en el Instituto de Altos Estudios Musicales Torcuato di Tella de 
Buenos Aires (Argentina), donde se familiarizó con la música contemporánea de vanguardia y aprendió 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_acorazado_Potemkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Filmograf%C3%ADa_de_Ingmar_Bergman
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Formé parte de esa movida pues habiendo terminado mis estudios 
teatrales, ya tenía elencos bajo mi dirección y en ese clima creativo encontré a 
Gustavo Valdez después de muchos años de no vernos. Él en ese momento [años 
60] venía de la Asociación de Cine Experimental, hacía periodismo cultural y 
trabajaba en diseño.  

 
A partir de ese encuentro nos vimos frecuentemente y estuvimos en 

contacto. 
 
Recuerdo que en la embajada del exilio que fue la casa de los Estévez en 

“González Catán”, nuestros hijos jugaban los fines de semana cuando nos 
encontrábamos los chapines. 

 
La cruel dictadura impuso algunos cambios en la sociedad argentina y era 

muy difícil reunirse o verse, más cuando se era extranjero como en nuestro 
caso.361

 Y volvimos a las intermitencias con Gustavo. Muy de vez en cuando nos 
veíamos. 

 
Con la llegada de la democracia en 1983 nos volvimos a reencontrar y 

entonces sí fue para siempre. 362 

                                                                                                                                                                                          
diversas técnicas de música electroacústica (composición y montaje). Recibió cursos de lingüística 

estructural, análisis poético, técnicas audiovisuales y filosofía del arte. Algunos de sus profesores eran 

notables maestros, como Alberto Ginastera, Gerardo Gandini y Francisco Kröpfl‖. Biografías y vidas; 

Joaquín Orellana. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orellana_joaquin.htm  

Jorge Sarmientos (1931-2012) también pasó por dicha institución musical; ―fue músico, compositor y director 

de orquesta guatemalteco. Ganó varios premios en composición y fue becado para estudiar en la Escuela 

Normal Superior de Música, en París, Francia, y posteriormente, en el Instituto Torcuato di Tella, en Buenos 

Aires, Argentina.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Sarmientos  
361 Dardón rememora el período de ―la última dictadura cívico-militar autodenominada ‗Proceso de 

Reorganización Nacional‘, que gobernó la Argentina entre comienzos desde 1976 hasta la restauración de 

la democracia en 1983. Durante este tiempo la dictadura realizó un régimen de represión ilegal, violencia 

indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la 

información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período las fuerzas 

represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (cifra oficial 

discutida).‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_198

0  
362 Sobre la supuesta democracia le escribió Julio Cortázar a la poetisa salvadoreña Claribel Alegría el 19 de 

diciembre de 1983: ―En 6 días concedí más de 10 entrevistas, estuve dos veces en la TV y contesté a múltiples 
llamadas de las radios argentinas, que querían difundir mis opiniones sobre la situación. De ésta no hablaré en 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orellana_joaquin.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Sarmientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
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La amistad y la frecuentación la retomamos. Nuestras vidas afectivas se 
habían modificado: divorcios y nuevas parejas.  

 
Cuando Alicia su pareja de los últimos años falleció, lo acompañé con mi 

mujer en un duelo que lo golpeó mucho; su carácter se cerró más que de 
costumbre. Se volvió más introvertido. 

 
El dolor de mi viudez fue compartido con Gustavo y aunque no hablamos de 

ello, a ambos nos cruzaba el pecho ese dolor silencioso. Los dos habíamos 
compartido mucho tiempo junto con nuestras parejas. 363

  

 
Alguna vez hablamos de su vuelta a Guatemala, pero muy al pasar y sin 

profundizar los por qué. Sé que estuvo alrededor de tres años y que a la vuelta a 
Buenos Aires se dedicó a la enseñanza universitaria. 

 
Los últimos años compartimos mucho nuestra amistad, tan es así que en el 

2009 ante mis serias dificultades laborales y económicas me ofreció 
generosamente y sin pedírsela yo, una habitación en su casa. 

 
Fue un gesto que nunca tendré como pagárselo pues es generosidad ante 

mi necesidad, una gran ayuda. En un par de meses logré recuperarme y salir 
adelante y sé que sin su solidaridad no me hubiese sido fácil superar ese mal 
trago de mi vida. 

 
Durante el tiempo que viví en su casa fui testigo de sus esfuerzos para 

escribir su libro de diseño. Volvía de la facultad a corregir el trabajo de sus 

                                                                                                                                                                                          
esta carta, que es obligadamente breve; creo que hay una esperanza, pero también que los argentinos siguen 
siendo los de siempre, es decir que las ilusiones y la delegación de responsabilidades son sus rasgos 

dominantes. Me cansé de decir que no es verdad que estemos en democracia como dice todo el mundo, sino 

que esa democracia hay que ganarla ahora ayudando a Alfonsín [al presidente Raúl Alfonsín] y trabajando 

duro; de lo contrario los milicos volverán a salir a la calle en cualquier momento. Hay quienes lo creen, claro, 

pero la gente en general piensa que ya todo va a ir bien y que la noche quedó atrás. Poco asumen su 

responsabilidad, pues prefieren acusar a los otros de todo lo ocurrido, sin la menor autocrítica. Pero a la vez 

fue emocionante ver el alivio y la alegría de la gente, y la forma en que los jóvenes se lanzan a leer y a vivir, 

como si despertaran de una pesadilla.‖ Alegría, Claribel; Mágica tribu. Op. Cit., página 160. 
363 Sobre el tema de la última pareja de Gustavo Valdés, señora Alicia Marco, con la que hizo vida conyugal a 

partir de 1987 y quien falleciera en 2002, fue precisamente Carlos Dardón quien proporcionó datos 

específicos en forma verbal a Beatriz Barrera, la que a su vez los trasladó a este ―editor‖ en mensaje de correo 
electrónico del 23 de diciembre de 2014.   
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discípulos y luego se enfrentaba a la computadora a escribir, los fines de semana; 
difícilmente se permitía algún descanso y seguía en la escritura de ese libro 
producto de largos años de investigación, experiencia y creatividad. 

 
Cuando se publicó el libro Gustavo estaba enojado: no habían editado la 

bibliografía: eso para él era no dar la categoría de obra de investigación, sino 
publicar una suposición. Hizo imprimir la separata con dicha bibliografía. 

 
Nuestra amistad por más de medio siglo tiene algo en común: aprovechar 

las posibilidades que este país nos brindó, para insertarnos desde nuestras 
vocaciones en la sociedad a la que llegamos, siendo jóvenes y obligados por las 
circunstancias. 

 

 
 
Vuelvo a la foto en blanco y negro, de derecha a izquierda, estamos Julio 

Méndez Díaz que volvió muy pronto a Guatemala, se recibió de abogado y del que 
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no sé nada. Está el joven empleado de la embajada, cuyo nombre no recuerdo; 
sigue Gustavo Valdez; Marco Antonio Sandoval que se suicidó en uno de sus 
frecuentes delirium tremens y yo que aparezco en el ángulo izquierdo, Carlos 
Enrique Dardón, quien hoy contemplo la foto. 364

  

 
Gustavo hacía meses que nos había dejado cerrando sus ventanas y hoy 

tiro la llave; nos dejó para siempre. 365
  

 
NOTA BENE: 

 

En el ―Testimonio‖ transcrito de Carlos Enrique Dardón Herrera, fechado al 8 de diciembre 

de 2014, él menciona tres aspectos sobre la temporalidad de su relación con Gustavo, 

diciendo que a principios de los años sesenta encontré a Gustavo Valdez después de 
muchos años de no vernos. Agrega que A partir de ese encuentro nos vimos 
frecuentemente y estuvimos en contacto. Sin embargo, la dictadura de 1976-1983 

impedía que pudieran reunirse y volvieron las interrupciones con Gustavo. Muy de vez 
en cuando nos veíamos. No obstante, las discontinuidades y posibilidades de reunión 

entre los dos amigos de 1954 finalmente fueron resueltas: Con la llegada de la 

democracia en 1983 nos volvimos a reencontrar y entonces sí fue para siempre. 
 

Al efectuarle a don Carlos Dardón algunas preguntas sobre otros asuntos, todos 

relacionados con Gustavo Valdés de León, sin querer queriendo él corrobora lo anotado en 

su ―Testimonio‖, al especificar que: 
366

  

 

Quiero contarle que mi amistad con él tuvo largos períodos de no 
encuentro. De la foto de la Embajada Argentina hasta nuestro primer 

                                                             
364 Sobre Sandoval escribió el Che Guevara, de cuando estuvieron juntos en la embajada de Argentina en 
Guatemala (julio-septiembre de 1954): ―[…] Marco Antonio Sandoval: guatemalteco de 18 años, estudiante y 

poeta. Como poeta está plagado de reminiscencias nerudistas y de meditaciones sobre la muerte, pero tiene 

una que otra figura buena. Está lleno de figuras románticas en su carácter y se ha constituido en un enérgico 

admirador de sí mismo. Habla con una seriedad notable de todo lo que concierne, afirmando con mucha 

seguridad sobre una porción de cosas. Tiene un carácter cáustico pero le falta aplomo para aguantar la réplica. 

No tiene configuración política, tomándolo todo como una experiencia política.‖ 

Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., página76.  
365 ―hoy tiro la llave‖. Esta expresión se comprende al tenor de lo que cuenta Beatriz Barrera en su 

―Testimonio‖ (supra), cuando explica que en marzo de 2013 fue la última reunión que tuvieron: ―Esa 

madrugada, volviendo a su casa perdió las llaves; su primera esposa, con quien tenía una buena relación, vivía 

cerca y creo entender que tenía un juego de llaves extras, así pudo solucionar la apremiante situación.‖  
366 Mensaje de correo electrónico recibido de Carlos Enrique Dardón Herrera, fechado el 4 de enero de 2015. 
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encuentro ya en Buenos Aires pasaron seis años. Recuerdo que yo estaba 
dando clases de interpretación en una escuela teatral cuando lo encontré 
una noche y charlamos sobre el largo tiempo que hacía que no nos 
veíamos. Ambos ya nos habíamos casado e intercambiamos teléfonos 
(año 61). 

 
             Nos veíamos de vez en cuando (Buenos Aires es una ciudad 
enorme y si uno no tiene algo específico que lo una, es muy difícil verse), 
pero sí recuerdo que a partir de esos años nos vimos con mayor frecuencia. 
En los años 64 hasta el 70, si nos vimos e incluso nos visitábamos como 
familias. En ese último año mi separación marcó otros caminos en mi vida y 
no nos vimos más. 

 
             Hacia los 80, cuando Gustavo se casó con la madre de su hijo 
Martín, si estuvimos con mi nueva esposa en la reunión que hicieron. Y sí, a 
partir de ese momento nos frecuentamos hasta los últimos tiempos... 

 

Gracias don Carlos por compartir sus remembranzas. 

 

 

 
 
 
 
 
Izq. a der. Gustavo Valdés, Miguel Ángel Asturias 
Amado y Carlos Enrique Dardón Herrera 
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x 
 

 
Izq. a der. Miguel Ángel Asturias Amado, Gustavo Valdés, y Carlos Enrique Dardón Herrera 
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7. ―Vanessa‖, exalumna de la Universidad de Palermo 

 
Homenaje: Gustavo Valdés de León - por Vanessa (exalumna de la Maestría en Diseño, 

Universidad de Palermo) 

 

En el portal de Amuki Creadores de Conceptos, , una alumna de Gustavo del año 2004, que 

modestamente solo se identifica como ―Vanessa‖, da a conocer sus recuerdos de cuando 

conoció a su maestro y tutor de tesis, y de cómo después de las aulas se convirtió en una 

buena colaboradora. Por tratarse el presente documento de un homenaje póstumo, 

seguidamente se transcribe su testimonio: 

 
Ecuador, 11 de noviembre de 2014 

 

 
 

Era marzo de 2004 cuando viajé a Buenos Aires llena de expectativas y con una 
mente ávida de conocimiento a la Universidad de Palermo a estudiar la Maestría 
en Diseño. Llegué 3 semanas tarde por temas de visado y comenzó mi aventura 
en la tierra de los porteños. 
 
Luego de estar unas semanas acoplándome al ritmo, conocí a un personaje 
singular, era Guatemalteco, era corto de estatura y ya venía con algunos años 
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encima; lo primero que pasó por mi mente en ese instante fue, cuántas historias 
hay detrás de ese personaje y qué interesante sería conversar con él; por mi 
timidez de esos años no me atrevía a pasar del saludo respetuoso y ciertas 
preguntas académicas, pues sentía que cuando me miraba ya me conocía o esa 
era mi percepción en ese momento. 
 
Al llegar a estudiar la Maestría nos dieron la opción de escoger a un tutor de tesis 
y yo sin pensarlo lo quise a él, pero me encontraba en clara desventaja al hablar 
con él, pues me di cuenta que tenía serias falencias de conocimientos en áreas 
que el dominaba; así que ahí comenzó la etapa que yo llamo “El acoso”, pero no 
me lo tomen a mal, fue esa ansiedad por tener el conocimiento y claridad mental 
que él tenía y que era fruto de años de estudiar, leer, debatir e investigar. Para 
poder aprender de él, con Fernanda una buena amiga nos inscribimos en el curso 
de Asistentes Académicos y debíamos seleccionar un docente, ella escogió a 
Fernando del Vecchio y yo obviamente escogí a Gustavo Valdés de León. 
 
Y empezó el año más trascendental de mi vida y que marcó el inicio de lo que soy 
ahora. Fue un año lleno de anécdotas maravillosas y ante todo de encontrarme 
con alguien que me enseñó a conocerme, a no tomarme las cosas tan en serio y a 
reírme de mi misma. Me he encontrado con algunas personas que cuando 
menciono a Gustavo se llevaron una mala impresión, pero es que Gustavo 
siempre lo he dicho era un gusto adquirido, él no estaba con eufemismos, me 
decía las cosas tan frontales que a veces no sabía cómo reaccionar, otras veces 
me enojaba y se daba cuenta, y por eso lo hacía para ver como lo enfrentaba, y 
eso para mí fue un reto enorme porque me pasaba horas y horas leyendo y 
tratando de argumentar con el fin de debatirle y con una pasión increíble; pasión 
por aprender, buscar y descubrir, la enseñanza más importante que dejó en mí, 
junto al mejor consejo que me dio, “trata de alcanzar la felicidad con poco”. 
Gustavo aprendió a entender mi personalidad, así como yo entendí la suya, y 
cuando lo hice, lo quise con el alma. 
 
Gustavo fue y seguirá siendo un maestro genial, su libro es uno de mis favoritos y 
me gusta leerlo y volverlo a leer porque es como estuviese asistiendo a su clase 
otra vez. “Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño” es su 
conocimiento e investigación compilada en un libro y que en mi opinión es material 
básico en toda Institución que enseñe Diseño. 
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La última vez que lo vi fue en julio del 2012 y una de las cosas que siempre me 
asombró es que él vivía para enseñar, él no podía dejar de hacerlo, su vida estaba 
en ello, y siempre con esa responsabilidad y amor por su trabajo y ante todo ética 
por sacar lo mejor de cada alumno. 
 

  
 
En mi época de Asistente académica tuve un sin número de anécdotas jocosas 
junto a él: 
 

 Recuerdo que adquirió su primer computador pero aún no sabía usarlo y yo era 
la encargada de pasar sus escritos hechos a máquina al Microsoft Word, y yo 
le preguntaba. ¿Gustavo cómo va el computador, ya lo encendió, ya lo sabe 
usar? y me respondía, está bien, ahí me pasa mirando desde el escritorio 
donde me lo colocaron, me mira, yo la miro (porque para él era “ella”), es más, 
le puse unas flores. 

 Por mi cumpleaños me invitó al Teatro Colón a ver una película que ya no 
recuerdo el nombre, pero era de la Segunda Guerra Mundial y tenía además 
todo este tema detrás, de esos que a él le gustaban hablar, y saliendo del 
Teatro me dice: ¿Vanessa vamos al “Cuartito”?, yo todavía era nueva en 
Buenos Aires, así que le respondo, Gustavo, perdón ¿qué dijo Ud.?, aún lo 
trataba de Ud. en ese momento (cosa que a él no le gustaba, pero en mi país 
tratar de Ud. es una forma de expresar respeto); y él ve mi cara y se ríe a 
carcajadas y me dice, muchacha “El Cuartito” es una de las pizzerías más 
antiguas de Buenos Aires. Y los dos nos comenzamos a reír. 
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 Una vez en clase, cuando fui su asistente académica, me pregunta: ¿Vanessa, 
tienes algún problema en la vista? Yo le respondo, no Gustavo por qué me lo 
pregunta. Y me dice, muchacha debes bajar de la nube en que vives, porque 
pasé a tu lado y ni me viste. Yo me puse roja como un tomate. Es algo que aún 
no logro conseguir, bajarme de la nube, soy despistada al 100%. 

 Cuando iba a ser la entrega del diploma de Asistencia Académica, luego de 
cumplir con el año y los requisitos que solicitan en la Universidad de Palermo, 
se lo comenté a Gustavo y le pregunté si me podía acompañar, y me dice: No, 
no podré acompañarte, la verdad es que se lo creí. Gustavo jugaba mucho 
conmigo (mi inocencia le encantaba y al mismo tiempo le molestaba), a veces 
tenía que ir a investigar las cosas que me decía para saber si no me estaba 
tomando el pelo. El día del evento pensé que no iba a ir, pero cuando dijeron 
mi nombre y el nombre del profesor al que asistí apareció, fue un momento 
especial para mí. 

 
Gustavo marcó un punto en mi vida tanto a nivel personal como profesional e 
intenté contactarlo estos últimos meses, lo buscaba para contarle como iba mi 
proyecto, investigación que inicié junto a él. Pero ya no respondía el teléfono, ni 
mis correos. Su último mensaje fue en el 2013: 
 

Querida Vane: 
No hubiera podido empezar bien este año que recién comenzó sin enviarte 
mis deseos de felicidad para el veinte trece -y los que seguirán. 
No te quedan pocos días para disfrutar de la vida y alcanzar -aunque sea 
en momentos esquivos- eso que llamamos felicidad. 
En la tierna soledad de la soleada mañana del primer día del año te deseo 
lo mejor, en lo profesional y, sobre todo, en lo personal, querida 
desconocida. 
Tu recuerdo, lo sabés, es imborrable. 
Aunque sea electrónico, te envío un fuerte abrazo. 
Tu fiel, 
Gustavo  

 
Muchas veces pienso que absorbí parte de su forma de ser, y soy muy frontal con 
las personas y al parecer eso a la mayoría no les viene bien. Pero fue parte de las 
cosas que me enseñó y se lo agradeceré toda mi vida. 
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Estoy triste, pero sé que no te habría gustado que lo esté, mis padres me llamaron 
a consolarme, porque saben que fuiste parte importante en mi vida, fuiste una de 
mis personas favoritas. Te quiero con toda mi alma, mi respeto y mi admiración 
por siempre. 
 
Tu pupila. 367 
 

 
  

                                                             
367 Amuki Creadores de Conceptos; Homenaje: Gustavo Valdés de León. En portal de Amuki, 11 de 

noviembre de 2014, publicado por ―Vanessa‖ http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-

leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-
leon#.VGUIBfmG9zU 

http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU
http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU
http://amuki.com.ec/index.php/homenaje-gustavo-valdes-de-leon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=homenaje-gustavo-valdes-de-leon#.VGUIBfmG9zU


 229 

8. Breves testimonios de sus exalumnos 

 
Al igual que ―Vanessa‖, tras conocer el sensible fallecimiento del poeta y diseñador 

gráfico, antiguas alumnas suyas expresaron en la cuenta de Facebook de la UDGBA, Unión 

de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires;  

https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702

684/742303562512524/?type=1&theater  

 
 

  Karina Lipez Uno de mis más grandes maestros en el estudio del diseño 

gráfico. Tuve también el enorme placer de tenerlo en la Licenciatura en Diseño 
hace 8 años. Siempre lo recordaré porque deja un legado aún más importante que 
el académico (que fue enorme) y es el HUMANO!!!! Un ejemplo de amor a la 

docencia!! Merci como solía decir!!! 
15 de noviembre a la(s) 7:21 · 

  Sandra Smilchuk Un GRAN maestro.. y mi docente de Diseño 3 - Cat 

Saavedra. Todo mi respeto y el de varios compañeros a los que sigo viendo. 
16 de noviembre a la(s) 10:51 · 

  Victoria Kessel Un gran recuerdo de un gran maestro! 

16 de noviembre a la(s) 14:37 
 

 Maria Victoria dijo... 

curse con este hombre en la facultad teorica semantica aplicada al diseño y muy 
bueno! 
15 de octubre de 2009, 20:22” 368 
 
El profesor Adrián Candelmi publicó en su cuenta de Facebook una foto de Gustavo Valdés 

con la indicación de su sensible fallecimiento y el epígrafe:  

 

                                                             
368 Amuki Creadores de Conceptos; Entrevista a Gustavo Valdés de León. Parte II en 
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0  

https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&comment_id=743629732379907&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&comment_id=744208578988689&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&comment_id=744288032314077&offset=0&total_comments=3
http://www.blogger.com/profile/17821881438824871774
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html?showComment=1255663370543#c8209244654048670682
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0
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“Gustavo Valdés de León. 

Grande” 
 

Varios exalumnos y colegas del maestro anotaron lo que sigue (se transcribe con erratas 

incluidas, para respetar la redacción original): 

 
 un grande!! siempre lo recordaremos !! 

 a iii un capo!!! Hermoso era lo más. 369 

 Triste noticia. 

 noooooooooooooooooooooooooo 

 Daba placer estar en sus clases!!!!! 

 Un gran maestro, lo comparto amigo... 

 Un Crack, hasta siempre. 

 Un grande! QEPD. 

                                                             
369 Según explica Ana Patricia Valdés en mensaje de correo electrónico recibido el 23 de diciembre de 2014: 

―Capo, en lunfardo, quiere decir alguien muy competente, pero, además de saber, con un agregado 

relacionado  con dar el ejemplo. Maestro de maestros, refleja muy bien su significado. Decir, es un capo, es 
equivalente de decir, es un grande.‖ 
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 por favor... gran abrazo 

 Inolvidable, querido, un gran maestro 

 Valdes, genio! 

 Un gran maestro, lo comparto amigo... 

 Un genio! 

 Oh. Qué tipo interesante. 

 Un gran maestro! Qué triste noticia. 

 Cuanta sabiduría, tuve el agrado de tenerlo como docente. 

 Gran maestro, sin dudas una gran pérdida para la comunidad. Chau profe y 
mercí como solías decir! 

 Genio! 

 Simplemente un grande y un luchador. Siempre lo vamos a recordar. 

 Permanecerá por siempre en mis recuerdos. 

 NNooo...que triste noticia!...un grandísimo… 

 como olvidar esos sabios ojos tan azules!! 

 Dispuesto a atender a cuanto estudiante necesitara una mano, me admiró 
su paciencia para dedicarle a cada uno el tiempo que necesitaba, siempre 
con el mismo tono, siempre con la misma dedicación. Adiós, profesor. 
Gracias! 

 Que triste noticia! Un genio!  

 Señor Maestro 

 Triste noticia, sabio, amable, ingenioso y una mente notable. 

 Qué triste me puso la noticia! Fue mi docente! Gracias! Ya nos 
encontraremos! 

 Un maestro, capo total!  

 Un adiós profesor, nos dejó mucho aprendizaje. 

 Realmente un Sensei del diseño y una gran persona, que triste  

 Tremendas las cátedras de Gustavo!!! Grande de los grandes 

 Una lástima un gran señor se fue 

 Maestro!... 

 Fuiste mi mentor, mi modelo profesional, mi profesor titular favorito, mi 
recomendador de libros y música, mi descubridor de figuras retóricas 
imposibles, mi esclarecedor de picas y cuadratines, mi maestro de 
maestros, mi amigo, mi papá por elección. Te voy a extrañar, una hipérbole 
de beso para vos Gustavo Valdes de León donde quiera que hayas ido. Te 
vamos a extrañar.  
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III. TEXTOS ACADÉMICOS DE GUSTAVO VALDÉS 1991-2013 
 

«[…] se acercó a mí una mujer muy bonita y de hermoso cuerpo. 

‒¿Usted señor, qué vende? ‒me preguntó. 

‒Vendo libros ‒le respondí. […] 

‒¿Y qué libros prefiere? ‒le pregunté. 
‒Los que guste, pero todos empastados y de la misma altura […]  

Es que tengo un novio intelectual y no quiero que vaya a pensar que 

soy una ignorante.» 

José Manuel Fortuny 
370

  
 

En el portal Web de la Universidad de Palermo, Buenos Aires (Argentina), se encuentra el 

currículum académico y laboral de Gustavo Valdés, el cual proporciona información acerca 

de sus actividades durante el período 1977-2013. En lo que respecta a los textos 

académicos que él produjo, menciona e incluye fotografía del docente: 

 

 
 

«En su actividad en la misma publicó: ―Enseñar a aprender o aprender a enseñar‖ 

(1997), ―Miseria de la Teoría‖ (2001), ―Otra teoría es posible‖ (2002), ―Crónica casi 

académica de una experiencia de aprendizaje‖ (2003 a), ―Bauhaus: Crítica al saber 

sacralizado (*)‖ (2003 b), ―Introducción a la crítica del Lenguaje Visual‖ (2004 a), 

                                                             
370 Fortuny, José Manuel; Memorias de José Manuel Fortuny. Segunda edición. Guatemala : Editorial Oscar 
de León Palacios, 2008 [2002]. Página 134. 
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―Acerca de la posibilidad de experimentación en Diseño‖ (2004 b), ―Cinco posibles 

maneras de mirar la imagen‖ (2005), ―Evaluación de Aprendizajes‖ (2005 b), ―Diez 

años que conmovieron al arte y el Diseño‖ (2006).» 
371

 

 

La Universidad de Palermo proporciona la lista de 44 artículos publicados por Gustavo 

Valdés, aunque debe aclararse que varios de los mismos se refieren a la transcripción de 

varios capítulos de su libro Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del 

Diseño (2010). Se copia a continuación dicha lista, misma que si es leída en un medio 

electrónico de internet facilitará su lectura inmediata en el texto que el lector desee 

consultar, en virtud que cuenta con los ―enlaces‖ que dirigen hacia donde este se localiza en 

la red.  

 

44 artículos publicados por el docente: 
372

 

 

• Filosofía y Diseño [Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XX (Año XIV, 

Vol. 20, Febrero 2013, Buenos Aires, Argentina)] 

• Filosofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología [Cuadernos del Centro de 

Estudios de Diseño y Comunicación Nº 42 (Año XIII, Vol. 42, Septiembre 2012, Buenos 

Aires, Argentina)] 

• Mitologías del Diseño [Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XIX (Año 

XIII, Vol. 19, Agosto 2012, Buenos Aires, Argentina)] 

• De la ―Alfabetidad Visual‖ a la Semiótica. Otra aproximación al ―Lenguaje‖ 

Visual [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 39 (Año XII, Vol. 

39, Marzo 2012, Buenos Aires, Argentina)] 

• Excursión a una tierra de nadie [Actas de Diseño Nº 10 (Año V, Vol. 10, Marzo 2011, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• D-e-l-e-t-r-e-a-n-d-o. Una excursión a los dominios de las letras [Reflexión Académica 

en Diseño y Comunicación Nº XIV. (Año XI, Vol. 14, Agosto 2010, Buenos Aires, 

Argentina.)] 

• Antes de empezar [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción 

al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo I. Miseria de la Teoría* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una 

molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, 

Argentina)] 

                                                             
371 Universidad de Palermo; Claustro Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Valdés, Gustavo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-docente/curriculum.php?id_docente=23  
372 Loc. Cit.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=429&id_articulo=8910
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=378&id_articulo=8208
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=380&id_articulo=8350
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• Capítulo II. Diseño, vida cotidiana y sociedad* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de 

nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo III. Contra Babel. Comunicación e interacción social. Introducción de la 

Semiósfera* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al 

estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo IV. Dialéctica del signo: Teoría Unificada del Signo lingüístico* [Libros de 

Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, 

Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo IX. La Marca ha muerto. ¡Viva la Marca! [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra 

de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo VI. Introducción al estudio del Lenguaje y de los ―lenguajes‖ 

visuales* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio 

del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo VII. Los Lenguajes visuales: objetos, imágenes de objetos e imágenes de 

imágenes [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio 

del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo VIII. El Lenguaje visual gráfico* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. 

Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos 

Aires, Argentina)] 

• Capítulo X. Ampliando el horizonte de lo posible* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra 

de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo XI. Diez años que conmovieron el mundo del Arte y del Diseño* [Libros de 

Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, 

Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo XII. Bauhaus. Deconstrucción del mito* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de 

nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo XIII. Ni Macondo ni macdonalds, otra América es posible. Introducción al 

Latinaje* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio 

del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Capítulo XIV. Latinoamérica en la trama del Diseño. Entre el mito y la 

realidad* [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio 

del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 
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• Este libro [Libros de Textos DC Nº 1: Tierra de nadie. Una molesta introducción al 

estudio del Diseño. (Año I, Vol. 1, Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina)] 

• Del sonido a la letra…y más allá [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación Nº 29 (Año IX, Vol. 29, Agosto 2009, Buenos Aires, Argentina)] 

• ¿Ha muerto la Marca como objeto de Diseño? [Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº XII (Año X, Vol. 12, Agosto 2009, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Comisión de Trabajo: Investigación y Teoría del Diseño [Actas de Diseño Nº 6 (Año 

III, Vol. 6, Marzo 2009, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Latinoamérica en la trama del Diseño. Entre la utopía y la realidad [Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 26 (Año VIII, Vol. 26, Agosto 2008, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Contra Babel. La comunicación en el contexto de la semiósfera [Actas de Diseño Nº 5 

(Año III, Vol. 5, Marzo 2008, Buenos Aires, Argentina. )] 

• Dialéctica del signo: hacia una teoría unificada del signo lingüístico [Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación Nº X (Año IX, Vol. 10, Agosto 2008, Buenos Aires, 

Argentina.)] 

• Diseño experimental: Una utopía posible [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 

y Comunicación Nº 23 (Año VII, Vol. 23, Junio 2007, Buenos Aires, Argentina)] 

• Diseño, Estrategia y Gestión I [Escritos en la Facultad Nº 29 (Año III, Vol. 29, Abril 

2007, Buenos Aires, Argentina)] 

• Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad [Actas de Diseño 

Nº 4 (Año II, Vol. 4, Marzo 2008, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Ni Macondo ni Macdonalds: otra América es posible [Actas de Diseño Nº 2 (Año I, 

Vol. 2, Marzo 2007, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Latinoamérica en el diseño, hacia un verdadero encuentro [Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación Nº VIII (Año VIII, Vol. 8, Febrero 2007, Buenos Aires, 

Argentina.)] 

• Otra vez, el diseño [Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VIII (Año VIII, 

Vol. 8, Febrero 2007, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Diseño y sociedad en la posmodernidad [Escritos en la Facultad Nº 18 (Año II, Vol. 18, 

Julio 2006, Buenos Aires, Argentina)] 

• Ni Macondo ni Macdonalds: Otra América es posible [Actas de Diseño Nº 1 (Año I, 

Vol. 1, Agosto 2006, Buenos Aires, Argentina.)] 

• Teoría y crítica del diseño [Escritos en la Facultad Nº 18 (Año II, Vol. 18, Julio 2006, 

Buenos Aires, Argentina)] 

• Diez años que conmovieron al arte y el Diseño [Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº VII (Año VII, Vol. 7, Febrero 2006, Buenos Aires, Argentina)] 
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• Portfolio. Evaluación Integradora de Aprendizajes. IV Foro de Integración 

Académica Facultad de Diseño y Comunicación [Escritos en la Facultad Nº 8 (Año I, 

Vol. 8, Agosto 2005, Buenos Aires, Argentina )] 

• Cinco posibles maneras de mirar la imagen. [Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº VI (Año VI, Vol. 6, Febrero 2005, Buenos Aires, Argentina)] 

• Introducción a la crítica del lenguaje visual [Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº V (Año V, Vol. 5, Febrero 2004, Buenos Aires, Argentina)] 

• Bauhaus: Crítica al saber sacralizado [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación Nº 15 (Año IV, Vol. 15, Noviembre 2003, Buenos Aires, Argentina)] 

• Crónica casi académica de una experiencia de aprendizaje. [Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación Nº IV (Año IV, Vol. 4, Febrero 2003, Buenos Aires, Argentina)] 

• Miseria de la Teoría. [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 5 

(Año I, Vol. 5, Mayo 2001, Buenos Aires, Argentina)] 

• Miseria de la teoría. [Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº II (Año II, 

Vol. 2, Febrero 2001, Buenos Aires, Argentina)] 
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Adicional a los textos que reporta la Universidad de Palermo, Gustavo Valdés publicó entre 

los años 1991 y 2013 diversos ensayos o lacónicas opiniones sobre la teoría del diseño, de 

tal suerte que se invita al lector especializado a que trate de reunirlos o compilarlos, y dé 

aviso sobre sus hallazgos, que la producción literaria del poeta de un solo libro debe 

integrarse a manera de homenaje y para beneficio de los actuales y futuros estudiantes y 

profesionales del diseño gráfico o comunicación visual. 

 

Aparte de la Universidad de Palermo, en otras fuentes aparecen los siguientes textos: 

 

 Valdés, Gustavo: (1991) Poesía y psicoanálisis: un boceto inconcluso. En: Baudes de 

Moresco, Mercedes y colaboradores: Grupos operativos, Buenos Aires, Ediciones 

Nueva Visión. 

 ----------- Diseño Gráfico: ¿qué debemos enseñar? I Congreso Latinoamericano de 

Enseñanza en Diseño. Universidad de Palermo, s.f. 

 

Ensayos citados por Valdés en De la “Alfabetidad Visual” a la Semiótica (2012): 

 

 Valdés de León, G. A. (2008, a). Dialéctica del Signo. Hacia una Teoría unificada del 

Signo lingüístico. En, XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo.  

 ----------- (2008, b). Contra Babel. La Comunicación en el contexto de la Semiósfera. 

En, Actas de Diseño 5. Buenos Aires. Universidad de Palermo.  

 ----------- (2005). Cinco posibles maneras de mirar la imagen. En, XIII Jornadas de 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo.  

 ----------- (2004). Introducción (de una crítica) al “Lenguaje Visual”. En, XII Jornadas 

de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. 

 

En Cuaderno 38| Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011). pp 175-183 ISSN 

1668-5229, se listan los ensayos: 

 

 Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la 

realidad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con 

Arbitraje. 
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 ----------- Diseño experimental: una utopía posible. (2007) Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

 ----------- Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje. 

 Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación. Vol. 5, mayo. 

 

Nótese que varios de los títulos de ensayos publicados entre 1991 y 2008, se reúnen en 

Tierra de nadie (2010) como capítulos específicos de la obra. 
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IV. Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño 

(2010) 
«Los escritores que permanecieron en el territorio y que no entraron en la 

clandestinidad fueron aquéllos que no tenían participación política en la izquierda 

y, si la tenían, se vieron obligados a autocensurar cualquier expresión que acusara 

simpatías hacia las luchas populares.» 

Mario Roberto Morales 
373

  
 

 

                                                             
373 Morales, Mario Roberto; ―Cultura y literatura en Guatemala (1955-2010)‖. En: Guatemala: historia 

reciente (1954-1996). Editor, Virgilio Álvarez Aragón. Tomo V: Cultura y arte en un país en conflicto. 
Guatemala : FLACSO, 2012. Página 49. 
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Además de los textos académicos publicados por Gustavo Valdés, cuyo inventario no 

exhaustivo se anota en capítulo III, merece apartado especial su libro Tierra de nadie. Una 

molesta introducción al estudio del Diseño (2010). 

 

Qué bonita es una obra, vista desde lejos, reza más o menos un aforismo que este ensayista 

(¿o editor?) leyó en un cartel colocado sobre una pared en 1976. Pero, detrás de bastidores 

ocurren muchas cosas, de las que el espectador nunca se entera y si lo hace, su reacción no 

siempre será de asombro y quizá actúe con indiferencia. Igual sucede en el mundo de los 

libros; nadie sabe qué pasó antes de que un trabajo sea publicado, y meses o años después 

es conocida la historia que hubo detrás. Algo así aconteció con la ―obra cumbre‖ de 

Gustavo Valdés, Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño (2010), 

que es resultado de sus casi tres décadas como docente en la materia. En mayo de 2009 la 

anunció ‒aunque sin dar a conocer el título definitivo‒ en ocasión de la entrevista que le 

efectuara la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA). 
374

  

 

La historia detrás de bastidores la cuenta Carlos Dardón, quien en 2009 vivió durante dos 

meses en la residencia de Gustavo, y fue testigo de los esfuerzos del poeta y diseñador de la 

comunicación visual por terminar la obra, relatando en su ―Testimonio‖ (incluido en 

capítulo II) lo que sigue: 

 

Durante el tiempo que viví en su casa fui testigo de sus esfuerzos 
para escribir su libro de diseño. Volvía de la facultad a corregir el trabajo de 
sus discípulos y luego se enfrentaba a la computadora a escribir, los fines 
de semana; difícilmente se permitía algún descanso y seguía en la escritura 
de ese libro producto de largos años de investigación, experiencia y 
creatividad. 

Cuando se publicó el libro Gustavo estaba enojado: no habían 
editado la bibliografía: eso para él era no dar la categoría de obra de 
investigación, sino publicar una suposición. Hizo imprimir la separata con 
dicha bibliografía. 

 

Con todo, quizá por ello en la versión digital (páginas 273-279) aparece la siguiente nota: 

 

                                                             
374 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA); “A pesar de todo”, entrevista a Gustavo 

Valdés. Realizada en mayo de 2009 y publicada en el portal digital de la Unión en dicho año. Tras su 

fallecimiento y en calidad de homenaje póstumo, el 1 de diciembre de 2014 la UDGBA ―posteó‖ de nuevo la 
entrevista en http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/    

http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/
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―Bibliografía. La presente edición es un dossier bibliográfico de Valdés de León, 

Gustavo A.: Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del diseño‖ 

 

Dicha bibliografía es vasta, especializada y útil para los iniciados o no en el diseño gráfico, 

habida cuenta que incluye títulos de 139 textos que el lector puede consultar para 

profundizar en el tema, asegurando el autor que todos están debidamente citados dentro del 

contenido de la obra. 

 

Y no podía ser menos, toda vez que en Tierra de nadie Valdés se propone cuestionar –y lo 

hace con gracia y a veces con sátira– a tantos ―reconocidos‖ autores y hasta padres del 

diseño gráfico, que en sus textos o ―recetarios‖ lo único que hacen es confundir, cuando no 

llamar teoría a algo que no tiene ningún sustento. Empero, no se crea que sus 

cuestionamientos son solo por llamar la atención o creerse el nuevo gurú de la especialidad, 

sino con base en la experiencia adquirida desde 1977 y por tal razón expresa, 

recatadamente: 

 

―En algún momento de este largo periplo el profesor se da cuenta que la bibliografía 

disponible es inadecuada a los fines de su enseñanza, ya sea porque, en su modesta 

opinión, algunos textos incurren con total impudicia en gruesos errores teóricos, o 

porque otros están referidos a contextos socioculturales ajenos a nuestra molesta 

realidad subamericana.‖ 
375

 

 

Si lo anterior está señalado así en sus palabras iniciales para el lector (―Este libro‖), aborda 

el tema de ―la miseria teórica reinante‖ y de la falta de bibliografía que se adecúe al medio 

latinoamericano, pues su obra no es exclusiva para la Argentina, al explicar en el capítulo I: 

 

―Una hojeada a la bibliografía 

Existe una abundante y variada bibliografía sobre Diseño y Diseño gráfico que 

supera largamente el centenar de títulos, considerando únicamente aquellos escritos 

en castellano o traducidos a esta lengua. Que van desde el rigor científico del Grupo 

Mu de la Universidad de Lieja (Tratado del Signo visual) hasta la banalidad de 

recetarios del tipo ‗como diseñar logotipos‘. 

[…] todos textos útiles, sin duda, pero ajenos al objetivo espistemológico que 

estamos exponiendo y, por supuesto, ajenos a nuestra realidad político-cultural. 

                                                             
375 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Buenos Aires : 
Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. Página 11. 
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Otros textos, […] han sido pensados y producidos en el contexto del Capitalismo 

tardío, radicalmente diferente a nuestro crónico subdesarrollo por lo que su utilidad 

práctica en relación al tema que nos ocupa es relativa. 

La historia continúa 

En los últimos años se han editado en nuestro medio diferentes títulos acerca del 

Diseño y el Diseño gráfico que no han modificado sustancialmente la miseria 

teórica reinante, al tiempo que ponen en evidencia la inexistencia de una crítica 

bibliográfica especializada.‖ 
376

 

 

Tierra de nadie es una obra que a su autor le llevó más de una década elaborar. Principió 

con simples apuntes de clase. Como de los libros que consultaba no le satisfacía lo expuesto 

por los supuestos especialistas del diseño, empezó por cuestionarlos, inquirir que había más 

allá de la inexistente ―teoría‖, escribir y publicar ensayos durante 1999-2009, hasta 

considerar que ya era tiempo de reunirlos en un solo cuerpo, aunque en su obra cumbre solo 

incluye los editados entre 2001 y 2009, la cual fue presentada públicamente el 15 de 

septiembre de 2010. En noviembre de ese año fue invitado a un seminario en México, 

donde expuso: 

 

―El diseño en su sentido más amplio es parte del universo cultural en el cual los 

hombres reproducimos el sistema de producción en el cual estamos inmersos. 

[…] entonces uno podría pensar que la modernidad es una moda que ya duró 

demasiado tiempo, porque lo característico de lo moderno es lo efímero. 

[…] la modernidad plantea un conflicto hasta la fecha no resuelto y que es el 

conflicto con el tiempo, no en un sentido físico de la ciencia. Es el juego del 

presente, pasado y futuro. El presente no existe, es el instante y casi no dura; el 

pasado es totalmente reconstruible. El pasado como algo que quedó estático no 

existe, porque uno puede reinventarlo permanentemente. De la modernidad depende 

eternizar el presente.‖ 
377

  

 

                                                             
376 Idem., páginas 34 a 35. 
377 Valdés, Gustavo; ―La modernidad se caracteriza por lo efímero y plantea un conflicto con el tiempo‖. 

En:  México : Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, División de Ciencias y 

Artes para el Diseño; Seminario Internacional Diseño y Posmodernidad. La construcción de nuevas miradas 

sobre las teorías e historia del diseño, realizado del 29 de noviembre al 3 de diciembre 2010. Boletín 415, 10 

de diciembre de 2010. 

http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl
=noticiasindice.aspx 

http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl=noticiasindice.aspx
http://www.uamero.uam.mx/UAMeros/insides/newsb.aspx?pid=1154&returnUrl=../main.aspx&repositoryUrl=noticiasindice.aspx
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Esto es, Gustavo era una persona que a sus 74 años en diciembre de 2010, todavía se 

mostraba insatisfecho contra quienes pensaban que lo moderno era simplemente lo nuevo, 

sin considerar que ―De la modernidad depende eternizar el presente.‖ Parecido 

señalamiento efectúa contra quienes sentencian que la creatividad es crear, connatural al 

creativo ‒toda una tautología‒ sin considerar que es preciso fundamentarse en una teoría 

del diseño. ―La, supuesta, antinomia Teoría/Práctica no es sino una de las tantas falacias 

que minan impunes la tierra de nadie que es el Diseño.‖ 
378

 Por tal razón, su propósito es 

contribuir a llenar el vacío que reina en la mal llamada ―teoría‖, porque ―el Diseño es hoy 

un desierto conceptual, una tierra de nadie asolada por bandas de bárbaros de la más 

diversa procedencia disciplinar que lo vienen depredando a su antojo desde hace mucho 

tiempo.‖ 
379

 

 

La reseña de la presentación pública del libro, en 2010, se transcribe a continuación: 

 

Presentación del libro “Tierra de nadie. Una 
molesta introducción al estudio del Diseño” del 

profesor Gustavo Valdés de León y editado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 

de Palermo, Buenos Aires. 
 
El 15 de septiembre se presentó el libro “Tierra de 
nadie. Una molesta introducción al estudio del 
Diseño”, editado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Su autor, Gustavo Valdés de León, 
es profesor de grado y posgrado y miembro del 
Consejo Asesor Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. La presentación la 
realizaron la profesora de la Facultad Verónica 
Devalle y el autor. 
 
Gustavo Valdés de León: “No sabía que el libro 
era bueno y eso me asusta. El autor creo que 

muere cuando le pone el último punto a su texto y es el menos indicado para 
hablar de su libro, por eso prefiero hablar del autor y de su libro en tercera 

                                                             
378 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Op. Cit., 

página 30. 
379 Idem., página 13. 
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persona, es lo que voy a intentar hacer”, anticipó Valdés de León. “¿Por qué 
Valdés escribió este libro?: porque algo hacía falta, a él le hacía falta escribir un 
libro y porque en su práctica docente se dio cuenta que lo que planteaba en el 
aula no tenía una teoría en la cual sustentarse”.  
 
“El acto de diseñar se define como un proceso de trabajo intelectual y manual que 
se despliega en el tiempo y cuyo carácter disciplinar se concreta en la instancia 
del proyecto. Proyectar significa pre-figurar, pre-ver, esto es, imaginar un estado 
de cosas o un objeto que, por alguna razón „hacen falta‟ pero que no existen 
efectivamente en el momento de iniciarse el acto de diseño y que existirán, de 
manera inexorable, al finalizar tal proceso, esto es, en un futuro posible, más o 
menos próximo, que se verá modificado por la nueva situación o por el nuevo 
objeto diseñado”, tal como se lee en el último capítulo del libro. Y al comienzo, se 
explica: “Repensar y reescribir el Diseño se nos presenta como una tarea 
impostergable, no sólo para que el pensamiento teórico pueda salir de esa 
posición subalterna que actualmente ocupa en la formación de los estudiantes, 
como un saber incómodo, vacío e innecesario, sino también para que nuestra 
disciplina, que ya ha alcanzado su mayoría de edad, rompa con interesadas 
tutorías y logre el estatuto académico que legítimamente merece. Tal es el 
propósito de este libro”. 380 
 

En la víspera de la presentación del libro, uno de sus colegas de cátedra comentó y 

rememoró: 

 

Adrián Candelmi 
14 de septiembre de 2010 
Gustavo Valdés de León. 
Mi respeto, afecto y admiración por tu libro y por tu inclaudicable espíritu 
provocador. 
Motor. Abrecabezas. Inspirador. Y.... (cómo te llamaban todos los casi ¿600? 
(entre estudiantes, docentes y demás disertantes) espectadores de tu charla (a la 
que tuve el honor de asistir) en Monterrey, México... "MAESTRO"! 

                                                             
380 Acto de presentación del libro ―Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño‖,  en 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 15 de 

septiembre de 2010. Imagen en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=185;  
texto en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=2600  

https://es-la.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159942304018142&id=158743257471380
http://www.palermo.edu/dyc/index.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/galerias/galeria.php?id_galeria=185
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=2600
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ABRAZO! 381
  

 

¿De qué trata Tierra de nadie?  

 

Para formarse una idea, aunque es mejor leer la obra completa de 272 páginas de contenido 

más 7 con la bibliografía, procede transcribir las palabras iniciales para el lector (―Este 

libro‖, páginas 11 a 13), a sabiendas que como parte de los derechos de autor se prohíbe la 

reproducción parcial o total de imágenes y textos. 

 

 

[11]
  

 
Este libro  
 
El autor de este libro ostenta el dudoso privilegio de ser el profesor de Diseño con 
mayor cantidad de años de ejercicio ininterrumpido de la docencia, habiendo 
hecho sus primeras armas en la Escuela Panamericana de Arte a finales de los 
años 70.  
 
En algún momento de este largo periplo el profesor se da cuenta que la 
bibliografía disponible es inadecuada a los fines de su enseñanza, ya sea porque, 
en su modesta opinión, algunos textos incurren con total impudicia en gruesos 
errores teóricos, o porque otros están referidos a contextos socioculturales ajenos 
a nuestra molesta realidad subamericana. El profesor, entonces, comienza a 
pergeñar “apuntes de clase” –las habituales fotocopias que los estudiantes, se 
supone, deberían leer en las cursadas. Aquí hay que señalar que cuando el 
profesor estuvo al frente de su cátedra en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1994/199t) 382 logró, con 

la colaboración inestimable del equipo docente, editar cuatro números de Otro 
Diseño es posible, con los cuales sus ideas acerca del Diseño y su enseñanza 
alcanzaron una cierta difusión –y los inevitables palos en la rueda– en el ámbito 
académico.  
 

                                                             
381 Diseño Gráfico DC, Universidad de Palermo. https://es-la.facebook.com/events/158743257471380/  
382 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Op. Cit., páginas 11 a 13. NOTA: En el texto dice 

―(1994/199t)‖, pero debe interpretarse como una errata y corregirlo por ―(1984/1989)‖, al tenor de los 
comentarios del mismo autor en Tierra de nadie, página 31, así como en otros trabajos de su autoría. 

https://es-la.facebook.com/events/158743257471380/
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Más tarde, algunos de aquellos “apuntes” asumieron el formato de artículos que 
fueron apareciendo, ya iniciado el siglo XXI, en distintas publicaciones de la 
Universidad de Palermo, a cuyo cuerpo docente el profesor tiene el honor de 
pertenecer. El profesor, que se había iniciado en las letras ejerciendo el 
periodismo cultural en diversos medios en la década del 60 –Cine Crítica, 
Cuadernos de Cultura, Quipu, semanario Compañero y otros– y practicado con 
relativo éxito el duro oficio de la poesía –Premio Centroamericano de Poesía, 
1973–. Continuó estas tareas en los 80, como activo participante de la Escuela 
Abierta de Psicología Operativa, editando nueve números de La CantaTata, de 
orientación psicoanalítica –cuyo título era un homenaje a Jacques Lacan– y 
colaborando en libros especializados (Moresco, M. et alt., 1991). 383 La pobreza 

franciscana de la producción editorial sobre Diseño –esa tierra de nadie– estimuló 
al profesor a volver a las fuentes –de las que nunca se había alejado demasiado– 
y autorizarse de autor.  
 
Aquellos artículos –revisados, modificados, renegados, actualizados y re escritos– 
están en el origen de este libro: en los capítulos donde así corresponda se hace 
mención al título, original y a la fecha de la publicación de la primera versión. El 
“apunte” dio paso al artículo y éste a este libro, proceso en el cual el profesor 
devino escritor. 
 
[12] 
 
En Antes de empezar, que funciona como prólogo, se exponen los principios 
epistemológicos que estructuran este libro, los cimientos teóricos sobre los cuales 
ha sido construido. Se considera imprescindible reivindicar este término –
epistemología– sobre todo después del desafortunado uso que de él hace el 
conjunto humorístico Les Luthiers –ya sin el ángel de Roberto Fontanarrosa– en 
su último espectáculo, además del escaso uso que se hace de las teorías del 
conocimiento en las aulas.  
 
En el capítulo I se describe la precariedad teórica que reina en la tierra de nadie 
del Diseño, cuyos rasgos específicos en tanto objeto de estudio se detallan en el 
capítulo II. La problemática de la Comunicación, consubstancial al Diseño y en 
especial al Diseño Gráfico, es analizada en el capítulo III, con la esperanza y la 

                                                             
383 Muy modesto, se refiere a su artículo: Valdés, Gustavo: (1991) Poesía y psicoanálisis. En Grupos 
operativos. Moresco, Mercedes y colaboradores. Buenos Aires. Nueva Visión. 
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ambición de que de una buena vez la ingenua receta Emisor/Receptor –de autor 
desconocido– pueda ser definitivamente eliminada del léxico académico. 384

 

 
Las cuestiones del Signo y de la Imagen, territorios en los cuales impera el mayor 
desorden semántico e ideológico, son estudiadas en los capítulos IV y V. En ellos 
se propone una Teoría Unificada del Signo Lingüístico y una conceptualización 
dinámica de la imagen, respectivamente, para contribuir a despejar la polisemia 
que asola estos territorios.  
 
Tomando como punto de partida los postulados de Ferdinand de Saussure con 
referencia al Lenguaje y al signo lingüístico verbal, así como los aportes de 
Charles S. Peirce a la Semiótica, a lo largo de los capítulos VI, VII y VIII se ensaya 
una crítica al llamado “Lenguaje Visual” proponiendo, en cambio, una taxonomía 
razonada de los Lenguajes visuales, enfatizando su inevitable carácter de 
subordinados al Lenguaje verbal, a partir de considerar al Diseño como un hecho 
lingüístico.  
 
El diseño de marcas, una especialización del Diseño Gráfico, está siendo 
sometido al asedio del Marketing y del Branding que están reduciendo la Marca, 
en tanto signo, a mero y molesto pretexto de técnicas importadas –la clásica 
cultura de traducción– que pretenden conquistar el amor eterno de los 
consumidores a “la Marca”, esto es, a la empresa, apelando, inclusive, a 
supuestos recursos neuroquímicos. Esta situación es discutida en el capítulo IX en 
el cual, además, se presenta un rigurosa Tipología de las marcas existentes. La 
posibilidad de introducir la práctica de la experimentación en la enseñanza del 
Diseño –práctica habitual en las Ciencias y las Artes– se plantea en el capítulo X.  
 
Los restantes capítulos de este libro abordan cuestiones de orden histórico y 
social. En el capítulo XI se describe la experiencia de las vanguardias artísticas y 
políticas en el crisol de los primeros y fértiles años de la Revolución soviética. En 
el capítulo XII se acomete el desmantelamiento de algunos de los mitos que se 

                                                             
384 Un mes antes dijo satíricamente sobre este asunto: ―trío ‗duro de matar‘ que todavía sigue, impertérrito, 

ofendiendo a la inteligencia en los ámbitos académicos‖. Valdés de León, Gustavo Adolfo; ―D-e-l-e-t-r-e-a-n-

d-o. Una excursión a los dominios de las letras‖. En, Buenos Aires, Argentina : Facultad de Diseño y 

Comunicación - Universidad de Palermo [Editor]; Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XIV. 
Año XI, Vol. 14, Agosto 2010. Página 177. 
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han construido en torno a Bauhaus –y que todavía sobreviven en los ámbitos 
académicos.  
 
Por último, el conflictivo escenario latinoamericano que, de la mano de lo que 
llamamos Generación del Bicentenario, está iniciando una nueva etapa y el rol del 
Diseño y su enseñanza en un continente en trance de cambios históricos, se 
trabajan en los capítulos XIII y XIV. En el primero de ellos se introduce una nueva 
categoría de análisis, la del Latinaje, aquello que define la situación periférica y 
subdesarrollada Latinoamérica y del Diseño que aquí se produce.  
 
Como se verá, en algunos capítulos se ha optado por una numeración ordinal 
estricta por cuestiones de mayor claridad expositiva, en cambio en otros, ha 
parecido suficiente utilizar solamente subtítulos. 
 
[13] 

 
Es frecuente escuchar en reuniones informales que los diseñadores, en general, 
“no leen” lo suficiente o, peor aún, que “no reflexionan” sobre su práctica. Alguien 
ha llegado a proponer que “el Diseño es demasiado importante para dejarlo en 
manos de los diseñadores”; como consecuencia de esta situación el Diseño es 
hoy un desierto conceptual, una tierra de nadie asolada por bandas de bárbaros 
de la más diversa procedencia disciplinar que lo vienen depredando a su antojo 
desde hace mucho tiempo. Con este libro, que no se propone ganar amigos, quizá 
se empiece a recuperar el territorio perdido.  
 
Continuará. 
 
El autor. 
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Observe el lector que Gustavo Valdés modestamente advierte en cuanto a los artículos o 

ensayos que publicara años atrás (entre 2001 y 2009), y que le sirvieron para dar forma a su 

nuevo libro: 

 

Aquellos artículos –revisados, modificados, renegados, actualizados y re 
escritos– están en el origen de este libro: en los capítulos donde así 
corresponda se hace mención al título, original y a la fecha de la publicación 
de la primera versión. El “apunte” dio paso al artículo y éste a este libro, 
proceso en el cual el profesor devino escritor. 

 
En consecuencia, se transcribe en tabla a continuación el índice de la obra y en segunda 

columna se indica de dónde proviene la versión original: 

 

Índice de contenido de Tierra de nadie (2010) Texto originalmente publicado en: 

Este libro........................................................p. 11  

Antes de empezar..........................................p. 15  

Capítulo I. Miseria de la teoría......................p. 29 Miseria de la teoría en Cuaderno 2. 
Proyectos en el aula. Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. (2001) 

Capítulo II. Diseño, vida cotidiana y 
sociedad………………………………………….............p. 41  

Otra vez, el diseño… en XV Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

(2007) 

Capítulo III. Contra Babel. Comunicación e 
interacción social...........................................p. 59 

Contra Babel. La Comunicación en el 

contexto de la Semiósfera en Actas de Diseño 

5. Universidad de Palermo. 2008. 

Capítulo IV. Dialéctica del Signo. Teoría unificada 
del Signo lingüístico.......................................p. 89 

Dialéctica del signo. Hacia una Teoría 
unificada del Signo lingüístico en XVI 

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño 

y comunicación. Universidad de Palermo. 
(2008) 

Capítulo V. El estatuto de la 
imagen.........................................................p. 107 

Cinco posibles maneras de mirar la imagen 

en XIII Jornadas de Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo (2005). 

Capítulo VI. Introducción al estudio del Lenguaje 
y de los “lenguajes” visuales.......................p. 127 

La primera versión de los capítulos VI, VII y 

VIII fue publicada con el título Introducción 

de (una crítica) al “Lenguaje” Visual en XII Capítulo VII. Los “Lenguajes” visuales: objetos, 
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Índice de contenido de Tierra de nadie (2010) Texto originalmente publicado en: 

imágenes e imágenes de imágenes.............p. 137 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo 

(2004). 
Capítulo VIII. El Lenguaje visual 
gráfico..........................................................p. 157 

Capítulo IX. La Marca ha muerto. ¡Viva la 
Marca!.........................................................p. 167 

¿Ha muerto la Marca como objeto de 

diseño? en XVII Jornadas de Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo (2009). 

Capítulo X. Ampliando el horizonte de lo 
posible.........................................................p. 183 

Diseño experimental: una utopía posible en 

Cuaderno 23 del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo (2007). 

Capítulo XI. Diez años que conmovieron el 
mundo del Arte y el Diseño.........................p. 209 

Diez años que conmovieron al mundo del 

Arte y el Diseño en XIV Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo 

(2006). 

Capítulo XII. Bauhaus. Deconstrucción del 
mito.............................................................p. 217 

Bauhaus: crítica a un saber sacralizado en 
Cuaderno 15. Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo 

(2003). 

Capítulo XIII. Ni Macondo ni macdonals. 
Introducción del Latinaje............................p. 237 

Ni Macondo ni macdonalds: otra América es  

posible en Actas de Diseño Nº 1 (Año I, Vol. 

1, Agosto 2006, Buenos Aires, Argentina); y 

después en Actas de Diseño 2. Universidad 
de Palermo (2007). 

Capítulo XIV. Latinoamérica en la trama del 
Diseño. Entre el mito y la realidad..............p. 257 

Latinoamérica en la trama del Diseño. Entre 

la utopía y la realidad en Actas de Diseño 4. 
Universidad de Palermo (2008). 
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V. Y EL GANADOR ES… GUSTAVO VALDÉS DE LEÓN 1973 
 

«Lucha nos trae el día,/ y cansancio./  

Cuanta fatiga/ para arrancarle un fruto/ a la tierra enemiga.» 

Alaíde Foppa 
385

  

 

La Comisión de Juegos Florales Centroamericanos 1973 (Quetzaltenango, Guatemala), 

convocó a los posibles intelectuales interesados, para que participaran en los concursos de 

poesía, cuento y teatro. El jurado calificador correspondiente a la rama de poesía, en agosto 

de dicho año dio a conocer el nombre del ganador: Gustavo Adolfo Valdés de León. 

 

Pero, siendo que los poemas que Valdés presentó a concurso tenían un contenido social 

explosivo para la época convulsa que se vivía, donde el ejército sostenía combates 

periódicos con la guerrilla y las organizaciones paramilitares secuestraban, desaparecían y 

asesinaban a mansalva a quienes eran considerados como enemigos del régimen de 

gobierno, ¿cómo fue que no solo ganó el certamen de poesía sino que tampoco fue 

desaparecido o asesinado por causa de sus ideas políticas expresadas en los 19 poemas que 

forman parte de su Sabor de Guatemala? 

 

1. Ambiente en septiembre de 1973 (reportes de prensa) 

 

Los poemas de Gustavo Valdés tuvieron que haber levantado más de algún revuelo en su 

tiempo; seguramente miembros del ejército nacional, de la policía nacional, de la policía 

secreta (la temida ―judicial‖) o un ―oreja‖ (espía) corrió con el chisme a sus superiores, 

diciendo que debían capturar y desaparecer a ese atrevido que se daba el lujo de decir que 

los militares eran…, que la patria estaba desangrándose, que el ―sabor de guatemala‖ 

contradecía el promovido por la Secretaría de Turismo de la Presidencia (después 

convertida en Instituto Guatemalteco de Turismo ‒Inguat‒), que se trataba de un comunista 

subversivo por hablar de guerrilleros, hambre, desnutrición y otros temas sociales, y hasta 

por escribir con minúscula el nombre del país.  

 

En suma, Gustavo era un ―aguafiestas‖ toda vez que la festividad se había vivido en paz 

con motivo de la celebración de los juegos florales centroamericanos (y también 

hispanoamericanos) realizados en la ciudad de Quetzaltenango (conocida como Xelajú), 

                                                             
385 Foppa, Alaíde; Viento de primavera/ Antología poética Alaíde Foppa 1945-1979. Estudio preliminar 

―Alaíde Foppa: realidad y poesía‖, de Luz Méndez de la Vega. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de 
Cultura y Deportes, 2014. Página 31. 
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cabecera del departamento de Quetzaltenango, durante la semana del 9 al 15 de septiembre 

de 1973.  

 

La sociedad guatemalteca de la época no estaba preparada para escuchar voces discordantes 

contra el gobierno de turno, represivo y perro fiel de la política de seguridad nacional que 

los norteamericanos imponían en su ―patio trasero‖; cierto es que los muchachos a que se 

refiere Valdés en varios de sus poemas estaban luchando en la montaña, pero no tenían la 

fuerza suficiente como para derribar al chacal Carlos Manuel Arana Osorio.  

 

Y como dicha sociedad se asustaba por lo que oía en la voz y leía en las letras de poetas y 

escritores ―de izquierda‖, rojos o comunistas, precisamente en ese mes de sept iembre viene 

Mario Vargas Llosa a decirle que lo piense dos veces: o acepta que los intelectuales digan 

lo que cavilan, aunque moleste, o que mejor se deshaga de ellos, pero que no esté 

propalando que apoya la cultura y la literatura y a la vez reprima tales voces. Y lo peor, no 

se sabe cómo la opinión de Vargas Llosa fue impresa en el diario ―El Imparcial‖ sin que la 

autocensura de prensa lo evitara para no tener problemas con la policía judicial. Un extracto 

de lo anotado por este es el siguiente: 

 

   ―El escritor, ya lo saben ustedes, es el eterno aguafiestas. […] Es verdad que no 

todos pudieron ser matados de hambre, de olvido o de ridículo. Pero estos 

afortunados constituyen la excepción. […] ¿Cómo hubieran podido hacer de la 

literatura un destino excluyente, una militancia, quienes vivían rodeados de gentes 

que, en su mayoría no sabían leer o no podían comprar libros, y en su minoría, no 

les daba la gana de leer? Sin editores, sin lectores, sin un ambiente cultural que lo 

azuzara y exigiera, el escritor latinoamericano ha sido un hombre que libraba 

batallas sabiendo desde un principio que sería vencido. […] El escritor en nuestras 

tierras ha debido desdoblarse, separar su vocación de su acción diaria, multiplicarse 

en mil oficios que lo privaban del tiempo necesario para escribir y que a menudo 

repugnaban a su conciencia y a sus convicciones. 

   […] Las mismas sociedades que exiliaron y rechazaron al escritor, pueden pensar 

ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. 

Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que 

la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del 

ser escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay 

término medio: que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la 

creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el 

escritor, o admite la literatura en su seno y en ese caso no tiene más remedio que 
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aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras que irán de lo 

adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la 

pirámide social. 

   […] 

   Nuestras sociedades deben estar alertadas: rechazado o aceptado, perseguido o 

premiado el escritor que merezca este nombre seguirá arrojándoles a los hombres el 

espectáculo no siempre grato de su miseria y tormentas.‖ 
386

 

 

Si ―la literatura es fuego‖ según Vargas Llosa, los poemas de Gustavo Valdés cumplen esa 

condición. Días después el poeta Luis Alfredo Arango (ganador del segundo lugar en la 

rama de poesía de los Juegos Florales Centroamericanos 1973), cuestiona a escritores de 

tiempo atrás y contemporáneos como Miguel Ángel Asturias, ensañándose contra Enrique 

Gómez Carrillo a quien considera el desarraigado más desarraigado que ha tenido 

Guatemala, y responde a su propia interrogación de ¿Qué han hecho y qué hacen los 

escritores por Guatemala?, como sigue: 

 

   ―No estamos haciendo ningún descubrimiento. Lo que diremos en seguida sí 

puede ser un aporte; una respuesta a la pregunta que originó estas anotaciones: 

   Al expresarse ―conscientemente o no― desde el marco de intereses de una clase 

social determinada, desde su ideología, los escritores ―deliberadamente o no― 

proponen esa visión (la de ellos o la visión oficial del mundo, pues expresan 

intereses de su clase, o los de la clase a la cual sirven) la proponen ―decíamos― 

como arquetipo de lo guatemalteco. 

   […] 

   Concluyendo, podríamos decir que Guatemala no existe. Hay que construirla. 

Quizás debería ser la síntesis de todas las Guatemala que hemos visto en proyecto, 

en perspectiva. Pero construirla no es tarea para escritores ―o no es solamente para 

escritores―. Los narradores, los poetas, solamente podemos ayudar a quitarle a la 

gente las telarañas de los ojos. Sólo una idea demasiado vanidosa de nuestras 

posibilidades reales puede hacernos creer que somos profetas, o «ancestros del 

porvenir»… Nuestra tarea primordial es hacer literatura. Se supone que este es 

nuestro oficio verdadero, el único que podemos hacer menos mal hecho que los 

demás. 

   […] 

                                                             
386 Vargas Llosa, Mario; El escritor como aguafiestas. Sección ―Encuentro de escritores guatemaltecos‖. 
Guatemala : El Imparcial, lunes 10 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 11. 
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   De nuestra generación puede decirse, al menos, que Guatemala pesa como un 

cerro que lleváramos a tuto, que nos duele como un embarazo que pugnara por 

hallar la claridad… y ya esto es algo ¿No?‖ 
387

 

 

Y para situar al lector respecto al ambiente que se vivía en septiembre de 1973, incluyendo 

algunas noticias de mayo porque en tal mes de dicho año sitúa Gustavo Valdés uno de sus 

poemas, la mejor manera de hacerlo es a través de la recopilación de los titulares de prensa 

o artículos publicados en la misma durante ambos meses: 

 

Alaíde Foppa 

 La poesía de Alaíde Foppa de Solórzano (1914-c.1980, detenida/desaparecida) es 

examinada en mayo de 1973 por la escritora Elisa Fernández de Barrios Castillo, quien 

la exalta como un gran valor de Guatemala. 
388

  

 El 3 de diciembre de 2014 se conmemoró en Guatemala el centenario de su nacimiento; 

el Ministerio de Cultura y Deportes publicó tres de sus libros, siendo estos: 

 Foppa, Alaíde; Viento de primavera/ Antología poética Alaíde Foppa 1945-1979. 

Estudio preliminar ―Alaíde Foppa: realidad y poesía‖, de Luz Méndez de la Vega. 

Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 2014. 228 pp. 

 Foppa, Alaíde; La poesía de Miguel Ángel [Buonarroti]/ Ensayo, traducción y un 

poema final de Alaíde Foppa. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura 

y Deportes, 2014. 64 pp. 

 Eluard, Paul; El ave fénix. Traducción de Alaíde Foppa y Dominique Eluard. 

Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 2014. 44 pp. 

 En Buenos Aires fue realizado un acto de homenaje en fecha 10 de diciembre de 2014, 

durante el II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornada de Feminismo 

Poscolonial; el 12 de diciembre la Librería de Mujeres, el Instituto Interdisciplinario de 

Estudios de Género de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y la 

Comisión Jacobo Arbenz, efectuaron también una actividad especial, con la 

participación mediante conferencia, de la socióloga guatemalteca radicada en Buenos 

Aires, Beatriz Barrera. 

 

 

 

                                                             
387 Arango, Luis Alfredo; ¿Qué han hecho y qué hacen los escritores por Guatemala? Sección ―Encuentro de 

escritores guatemaltecos‖. Guatemala : El Imparcial, jueves 13 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 17. 
388 Fernández de Barrios Castillo, Elisa; Semblanza de Alaíde Foppa. Guatemala : El Imparcial, sábado 5 de 
mayo de 1973. Páginas 13 y 17. 
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Artistas extranjeros en Guatemala 

 En el mes de mayo llega a Guatemala el cantante español Julio Iglesias; realiza varias 

presentaciones a lleno completo en el respectivo lugar donde actúa, con la participación 

de la intérprete guatemalteca Tanya Zea como ―telonera‖. 
389

 

 

Juan José Arévalo Bermejo 

 Junto con los expresidentes Miguel Ydígoras Fuentes y Julio César Méndez 

Montenegro, Juan José Arévalo recibió la Orden del Quetzal en el grado de Gran 

Collar. Por dicha aceptación fue duramente criticado por la izquierda de Guatemala, ya 

que si bien durante su gobierno y en sus libros siempre habló de la revolución de 

octubre de 1944, abogó por la democracia y los derechos humanos, en la práctica no se 

concebía que recibiera la Orden de manos de quien era considerado como un asesino de 

cientos de dirigentes y simpatizantes de organizaciones populares.
390

 Se cuestionó 

también su participación como observador del desfile de independencia en el palco 

presidencial, pues con ello avalaba la supuesta libertad de un pueblo que se mantenía 

atemorizado y en un clima de terror. Méndez Montenegro no asistió, aunque sí aceptó la 

condecoración, por encontrarse en España, a donde le fue enviada.
 391

  

 

Alza de precios 

 Durante el mes de septiembre hubo un alza de precios incontenible en varios artículos 

básicos como carne, pan, tortillas, harina, combustibles y otros. Las amas de casa 

protestaban mediante el ruido de cacerolas y sartenes en las calles; se realizaron varias 

manifestaciones populares que fueron reprimidas por la policía. Los carniceros 

argumentaban que no eran ellos quienes establecían los precios sino los abastecedores y 

por tanto no tenían culpa del incremento, y para demostrarlo efectúan manifestaciones 

que son disueltas con gases lacrimógenos por la fuerza pública. El gobierno propone al 

Congreso la aprobación de una ley de emergencia económica para frenar el alza, pero 

esta es cuestionada por los diputados de oposición. 
392

  

                                                             
389 Prensa Libre; Julio Iglesias anoche llenó el Brasilia. Hoy despedida. Guatemala : sábado 26 de mayo de 

1973. Páginas 8, 22 y 40. 
390 Prensa Libre; Condecorados. Guatemala : sábado 15 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 62. 
391 Prensa Libre; Vistosas celebraciones. Arana, Arévalo e Ydígoras presenciaron el desfile. Guatemala : 

lunes 17 de septiembre de 1973. Página 2. 
392 Prensa Libre; Amas de casa protestan. Alza incontrolable de precios las perjudica. Por aparte, 

concentración de expendedores de carne, frente al palacio, fue disuelta a bombazos/ Expendedores culpan a 

los abastecedores/ Propuesta ley de emergencia económica. Guatemala : martes 18 de septiembre de 1973. 
Página 4. 
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 En el caso de la carne de res, la historia se repite entre diciembre de 2014 y enero de 

2015; el Ministerio de Economía trata de poner de acuerdo a carniceros y abastecedores 

pero estos se resisten a disminuir el precio de la carne que entregan a las carnicerías y 

sus propietarios se niegan a comprarla y venderla. 

 

Ballet Guatemala 

 Con motivo de haber fundado el Ballet Guatemala en 1948 y por haber arribado este a 

sus bodas de plata, se efectuó un homenaje a los creadores de la organización, siendo 

ellos: Jean Devaux, Marcelle Bonge de Devaux y el maestro Augusto Ardenois. 
393

 

 

Manuel Colom Argueta 

 El mes de septiembre inicia con tambores de guerra entre el alcalde capitalino Manuel 

Colom Argueta (1932-1979) 
394

 y el ministro de gobernación Roberto Herrera 

Ibargüen.
395

  

 Resulta que el Concejo Municipal aprobó el Reglamento del Plan Regulador de 

Desarrollo Metropolitano y el alcalde lo remitió al Ministerio de Gobernación para su 

publicación, pero el funcionario se opuso por considerar que el Concejo se excedía en 

sus funciones, ante lo cual el jefe edil lo reta a un debate público para demostrar que no 

era así, e incluso varios alcaldes del distrito metropolitano ofrecieron mediar en el 

asunto; Herrera responde que si prueban estar en lo cierto, hará la publicación y el 

alcalde replica que ―Es verdaderamente lamentable que el señor ministro de 

gobernación, exmiembro de la constituyente [de 1965], no conozca nuestro régimen 

constitucional y legal, máxime que él es el responsable de salvaguardar el orden y 

                                                             
393 Prensa Libre; Fundadores del Ballet Guatemala recibirán homenaje de Bellas Artes. Guatemala : jueves 6 

de septiembre de 1973. Página 20. 
394 Colom Argueta, líder estudiantil y fundador del Partido Revolucionario en 1as postrimerías de 1959, del 

cual se separó y creó su propio partido, la Unidad Revolucionaria Democrática (URD). Durante las elecciones 
de marzo de 1970 la URD no fue autorizada por el Registro Electoral; a cambio, participó en calidad de 

Comité Cívico promoviendo la candidatura de Colom para la alcaldía capitalina, que ganó arrolladoramente. 

La inscripción de la URD pasó por un calvario y aunque se le cambió el nombre en 1973 por el de Frente de 

Unidad Revolucionaria Democrática (FURD) tampoco fue autorizado hasta que finalmente el 15 de marzo de 

1979 logra su inscripción como Frente Unido de la Revolución (FUR). Una semana después -el 22 de marzo- 

Colom es ametrallado, recibiendo 24 balas en el cráneo, cara y tórax. 
395 Roberto Herrera Ibargüen ocupó el cargo durante 1970-1974; en el siguiente gobierno se desempeñó como 

vicepresidente del Consejo de Estado y miembro de la Comisión Nacional de Asuntos de Belice. Fue  

secuestrado el 31 de diciembre de 1977 por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), quien a cambio de su 

liberación exigió la publicación de un comunicado de la organización (lo cual hizo la familia en dos 

oportunidades durante el mes de enero de 1978), el pago del rescate y el canje de este por el comandante 
Genaro, quien salió libre hacia Costa Rica. Fue entregado a la Cruz Roja el 30 de enero de 1978. 
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mantener las policías nacionales‖. Como siempre, hubo intereses económicos detrás de 

la oposición al Reglamento, como los expuestos por la cúpula empresarial a través del 

CACIF, quien considera que el Plan Regulador ―se ha mantenido por la Municipalidad 

de la Ciudad de Guatemala en una reserva inexplicable, cuando debió difundirse 

ampliamente en su fase de proyecto‖; también se opuso la Asociación de 

Municipalidades y hasta grupos de maestros y locatarias de mercados, utilizados como 

supuestos interesados.  

 Durante todo el mes de septiembre siguió el debate acalorado y al final del mismo la 

municipalidad lo publicó en forma descriptiva, indicando que sus normas regulan el 

desarrollo urbano estableciendo los procedimientos que deben seguirse, en su calidad de 

instrumento que apunta al progreso. 
396

  

 Un ciudadano envía carta al periódico indicando que el pleito debe resolverse ya que los 

vecinos son los que terminan afectados ―pues no solo el gobierno central no ayuda a la 

Comuna sino que, como está pasando con el plan regulador, llega al colmo de sabotear 

sus obras‖, agregando que ―En tiempo de Ubico había intendente y no recuerdo yo que 

hubiera en los diarios todas las quejas que hay ahora por los pésimos servicios que 

desde hace más de quince años dan los alcaldes‖.
397

  

 Y para tratar de obtener la publicación del Reglamento objeto de pugna, el alcalde se 

reúne con el presidente de la República, pidiéndole que ordene al ministro la edición del 

reglamento en el diario oficial, pues solo así cobraría vigencia efectiva, entregándole un 

estudio jurídico donde demuestra que es legítima la decisión del Concejo Municipal de 

emitir el citado Reglamento. 
398

 

 Manuel Colom Argueta aprovechó el acto oficial realizado por la Municipalidad 

capitalina para conmemorar el aniversario de independencia patria, arremetiendo contra 

                                                             
396 El Imparcial; Pugna por el Plan Regulador edil/ Tres exalcaldes ofrecen mediar/ Alcalde invita a diálogo 

público al ministro Herrera/ Ilegal y nulo Ipso-jure, dice M. Gobernación. Guatemala : martes 4 de 

septiembre de 1973. Páginas 1 y 8. 
El Imparcial; El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 

(CACIF) [Campo pagado]. Guatemala : miércoles 5 de septiembre de 1973. Página 9. 

Prensa Libre; El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 

(CACIF) [Campo pagado]. Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. Página 23. 

Prensa Libre; Plan regulador municipal no debe ser un “misterio”. Guatemala : viernes 7 de septiembre de 

1973. Página 10. 

El Imparcial; Hacia un crecimiento ordenado. El reglamento del plan regulador. Guatemala : miércoles 26 de 

septiembre de 1973. Página 11. 
397 Prensa Libre; Opina un lector sobre los pelitos alcaldía-ejecutivo. Guatemala : miércoles 5 de septiembre 

de 1973. Página 10. 
398 Prensa Libre; Acude al presidente. Colom insiste en que Herrera reconsidere una disposición. Guatemala : 
jueves 6 de septiembre de 1973. Página 4. 
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el gobierno central, el presidente del Congreso y el Comité pro celebración de la 

efeméride (la Municipalidad no aceptó participar con este), y al aludir en forma 

indirecta al presidente del congreso, Mario Sandoval Alarcón (el eterno líder del 

Movimiento de Liberación Nacional y del anticomunismo), le dijo:  

―«Está bien que cometan errores como el de escribir memorándums, pero está mal que 

olviden cuál es el pasado del municipio y de la ciudad de Guatemala» […] Luego hizo 

un análisis crítico de la vida republicana, afirmando que Ubico gobernó con terror 

suprimiendo el municipio y la libertad, porque estaba influenciado por los movimientos 

fascistas y nazistas; la revolución de 1944, intenta devolver al pueblo la soberanía de 

gobernarse, y, la liberación, restringe la libertad política «y por eso desde 1954 no ha 

habido gobierno que obtenga mayoría absoluta, porque el pueblo sólo ha tenido la 

opción de votar contra un gobierno y no a favor de un gobierno».‖ 
399

  

 

La CIA en Centroamérica a través de ―la Regional‖ 

 Varios periódicos se atrevieron a informar que según denuncias recibidas, en una casa 

particular funcionaba un centro de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA), llamado ―la Regional‖, donde se efectuaban escuchas telefónicas, registro de 

correspondencia privada e incluso varias personas consideradas como desaparecidas se 

encontraban en sus instalaciones en calidad de prisioneros políticos, dando lugar a que 

una orden de juez exigiera su exhibición personal.  

 El gobierno se apresura a ―desmentir‖ lo que considera como infundios, pues cómo va a 

ser eso; acepta que en tal casa opere el ―Centro de telecomunicaciones de la presidencia 

de la república, cuya misión es establecer comunicaciones con fines pacíficos entre 

Centroamérica a nivel presidencial, ministerial y cuerpo diplomático‖, pero de eso a que 

se diga que se trata de una dependencia controlada por la CIA no, toda vez que ―no es 

correcto ni digno, que se diga que en nuestra patria, funcione una agencia subsidiaria de 

la CIA‖, haciendo saber al público ‒allá este si le creía‒ ―que el mencionado Centro de 

telecomunicaciones funciona con carácter confidencial, dada la naturaleza de sus 

actividades que son puramente relacionadas con el ramo antes mencionado.‖ 
400

 

 

Comité de familiares desaparecidos  

 No obstante las negativas respecto a la existencia de ―la Regional‖, los secuestros 

durante el mes siguieron a la orden del día, aunque cientos nunca fueron denunciados 

                                                             
399 Prensa Libre; Discurso del alcalde el 15 de septiembre. Guatemala : martes 18 de septiembre de 1973. 

Página 6. 
400 El Imparcial; Comunicado oficial desmiente. Ni CIA ni Policía Regional en Comunicaciones de la 
Presidencia. Guatemala : lunes 3 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 5. 



 261 

por los familiares por temor a represalias; hubo algunas tímidas peticiones de avisar si 

alguien encontraba a fulano de tal, quien desapareció desde hace días cuando iba 

camino a su trabajo o regresaba de la universidad.  

 Un grupo de atrevidas personas integró un ―Comité de familiares desaparecidos‖ y 

pidió audiencia conjunta al presidente de la república y sus ministros de gobernación y 

de la defensa nacional, pero con resultados ya conocidos: el gobierno negó que hubiera 

desaparecidos por orden oficial, que investigaría, que haría todo lo que estuviera en su 

poder para localizarlos, que seguramente la guerrilla se los había llevado o asesinado.  

 Dicho Comité era presidido por una valiente madre que perdió y buscaba a dos de sus 

hijos desaparecidos desde 1971, Ofelia Urquizú de Ovando, y en conferencia de prensa 

señaló que pedirían a los diputados la interpelación de los ministros de gobernación y 

de la defensa, para que estos se vieran obligados a ―informar acerca de las actividades 

extraterritoriales de la Agencia central de inteligencia (CIA), la policía secreta 

norteamericana que lucha contra el comunismo en todo el mundo, según lo aseveraron./ 

Desean ese tipo de información, pues aseguran que la CIA viola constantemente la 

soberanía guatemalteca al perseguir, secuestrar, torturar y asesinar ciudadanos 

guatemaltecos a través de su filial regional, que actúa en toda Centroamérica con 

elementos policiacos de cada uno de los países./ Culpan a ese organismo internacional 

de las desapariciones.‖ 
401

 La señora Urquizú señaló también que meses atrás logró 

conversar con el presidente Arana y este le resolvió la petición de hacer aparecer a dos 

hijos más, pero respecto al par secuestrado en 1971 no tenía noticias, a pesar de la 

oferta presidencial de investigar; además, los miembros del Comité que solicitaron la 

audiencia, indican que durante la misma expondrían ―los nombres y direcciones de 

personas que han colaborado para hacer desaparecer a sus familiares‖. 
402

 

Dos semanas después el Comité pide audiencia al ministro de gobernación, con el 

apoyo del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ―con la 

finalidad de presentar, según dijeron, nuevas pruebas y evidencias de la responsabilidad 

de elementos al servicio del gobierno en los crímenes.‖ 
403

  

 Juana Paz Asturias del citado Comité, presentó al juzgado respectivo la petición de 

exhumación de un cuerpo encontrado ―entonelado‖, para establecer si se trataba de su 

hija, secuestrada meses atrás, el cual apareció junto con otro el 26 de julio de 1973, 

                                                             
401 El Imparcial; Comité de desaparecidos iniciará serie de actividades anti-secuestro. Guatemala : jueves 6 

de septiembre de 1973. Páginas 1 y 2. 
402 Prensa Libre; Familiares de desaparecidos solicitan audiencias con el presidente y dos ministros. 

Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. Página 43. 
403 Prensa Libre; Familiares de desaparecidos visitan al Dr. Herrera Ibargüen. Guatemala : miércoles 19 de 
septiembre de 1973. Página 12. 
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siendo encontrados ―baleados, putrefactos, con señales de tortura y dentro de toneles, en 

un barranco del kilómetro 37 de la carretera que de esta ciudad conduce a la Antigua 

Guatemala, uno perteneciente al sexo masculino y el otro al femenino. […] 

Simultáneamente la señora Juana Paz Asturias había denunciado a las autoridades la 

captura de su hija Margarita Pineda Asturias por parte de seis sujetos que a bordo de los 

vehículos color azul uno y blanco el otro, se conducían el 4 del mismo mes, en esta 

ciudad./ La señora Juana Paz Asturias, forma parte del comité de familiares de 

desaparecidos.‖ 
404

 Sin embargo, después de la exhumación el juez determinó que no se 

trataba del cuerpo de Margarita. No obstante, con lágrimas indicó: ―como madre que 

soy y por instinto humano al nomás ver el cadáver sentí la impresión de que se trataba 

de mi hija y sigo sosteniendo esa opinión, aunque el señor juez dijo que no, con base en 

las características de la dentadura que no le fueron encontradas./ El cuerpo de la 

señorita «entonelada» estaba desnudo envuelto en una sábana. Sin pelo y con unas 

manchas raras en la cara y otras partes del cuerpo. En el pecho mostraba señales de 

impactos de bala.‖ 
405

 

 

Secuestros al por mayor 

 Entre las escasas noticias o avisos publicados por la prensa, que se autocensuraba, sobre 

secuestro de personas, pueden citarse:  

La señora Petronila Cabrera de Gómez denuncia que su hijo de 22 años, estudiante de 

secundaria, Eulalio Nery Gómez Cabrera, fue secuestrado desde el 18 de abril cuando 

iba a su trabajo y dice con certeza lo del secuestro ―pues según me afirman vecinos, 

vieron que fue introducido a una camionetilla celeste, por varios hombres armados‖. 
406

 

―Víctor Humberto González Benítez, de 19 años, estudiante de secundaria, continúa sin 

aparecer desde el 23 de febrero del corriente año, cuando fue supuestamente capturado 

por cuatro hombres armados que se conducían en un vehículo en la Avenida Elena y 12 

calle, zona 1‖.  

―Josué Ramiro Ruiz Corado, de 30 años, desapareció el 2 del presente […] Vive en el 

Puerto de San José y el domingo vino a la capital‖. 
407

  

―Hugo Rolando Álvarez Castro, de 23 años, desapareció desde el 15 de agosto, cuando 

se le vio por la zona 5 de esta capital‖. 
408

 
                                                             
404 Prensa Libre; Exhumarán hoy a un entonelado. Guatemala : martes 25 de septiembre de 1973. Página 8. 
405 Prensa Libre; Exhumación de entonelado no da resultados claros. Guatemala : miércoles 26 de septiembre 

de 1973. Página 8. 
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407 Prensa Libre; Desaparecido. Guatemala : lunes 10 de septiembre de 1973. Página 30. 
408 Prensa Libre; Desaparecido. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Página 51. 
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 También se reportan los siguientes: ―El señor Simón Chipix y su hijo Alejandro, fueron 

plagiados por siete sujetos que dijeron pertenecer a la policía nacional y al cuerpo de 

detectives y quienes se conducían en un jeep Bronco, azul cuyas placas obran en poder 

de los familiares de las víctimas./ A los pocos minutos fue secuestrado en su casa 

Rumpich Soc. Los secuestradores también se identificaron como policías‖. 
409

 

 ―El 16 de los corrientes, en la madrugada fue secuestrado el campesino Arnulfo López 

Pérez, de 32 años, por hombres armados que llegaron a su casa, en el parcelamiento La 

Blanca, de donde lo sustrajeron para llevárselo con rumbo ignorado. [sus hijas de 15 y 

12 años] Manifestaron que los desconocidos en un número no determinado llegaron al 

parcelamiento y del interior de la vivienda sustrajeron al señor López Pérez./ 

Manifestaron que el secuestrado nunca ha intervenido en política y que no tiene 

enemigos, por lo que les extraña lo que han hecho con su progenitor.‖ 
410

  

 ―El señor Herminio Gregorio Gutiérrez fue sacado de su domicilio por desconocidos, en 

San Pedro Pinula, Jalapa, y llevado con rumbo desconocido, según denunció a la policía 

local su esposa Zoila Esperanza de Gutiérrez./ Indicó la señora de Gutiérrez que los 

individuos entraron a su domicilio en la aldea La Estrella y bajo amenazas se llevaron a 

su esposo.‖ 
411

 

 En Coatepeque, San Marcos: ―Después de secuestrarlo seis desconocidos mataron a 

balazos al vaquero Gregorio Díaz Vicentes de 29 años, el domingo [su padre] indicó 

que los desconocidos preguntaron por su hijo. Penetraron a la vivienda iluminándose 

con lámparas de mano, lo amenazaron con sus armas y se lo llevaron para darle muerte 

a orillas de un riachuelo cercano.‖ 
412

  

 

Manifestaciones populares de protesta; el temido pelotón antimotines 

 Y como durante septiembre hubo aumento en los precios de la carne el gobierno impuso 

precios tope que no fueron cumplidos, toda vez que los carniceros culpaban a los 

vendedores de ganado en pie de haber provocado el incremento. Hubo un primer intento 
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de efectuar manifestación de protesta, pero fue impedido por la policía nacional y su 

pelotón antimotines. 
413

  

 La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) trata de mediar en el asunto ante el 

ministro de Economía, y como 500 carniceros se refugian en su sede para organizar una 

manifestación de protesta, la policía interviene con pelotones antimotines; no se realiza 

la marcha, pero: ―Una señorita y dos señoras que se atrevieron a salir fueron detenidas y 

llevadas a un lugar no conocido, a bordo de un yip que ocupaban varios detectives. No 

pudo precisarse el nombre de las detenidas‖. 
414

 Tampoco se supo si pasaron a formar 

parte de la larga lista de desaparecidos que el gobierno negaba.  

 En señal de advertencia, el ministro de gobernación dio a conocer un comunicado 

oficial donde indica que ―El desorden público, dentro de los propósitos de mantener la 

paz, será controlado por las autoridades de policía, a través de los medios legales de que 

dispone la institución, como garante de la tranquilidad pública […] Ayer por la tarde se 

mantenía fuerte vigilancia en los alrededores del parque central y en vehículos de la 

institución. Policías del pelotón antimotines permanecían vigilando el área‖. 
415

  

 Un aviso similar expuso el director de la policía, coronel General Alvarado Robles, ante 

la anunciada manifestación de amas de casa, quienes protestarían por el alza en el costo 

de vida, indicando que ―será disuelta por pelotones antimotines […] la policía tiene 

instrucciones específicas para actuar en forma drástica contra cualquier tipo de 

manifestación ilegal‖. 
416

 Como en la anunciada manifestación participarían también los 

carniceros, el dibujante ―Jalid‖ y con texto de ―Domitilo‖ expresaron con sarcasmo, 

mediante la conversación entre un vendedor de mercado y una compradora: ――Con 

lacrimógenas quieren ocultar la realidad. ―Sí, por poco hacen una carnicería con los 

carniceros…‖ 
417

  

 La Asociación de Estudiantes universitarios de Derecho (AED) no se calló. 

Públicamente protestó, mediante un comunicado, contra la represión policiaca durante 

la manifestaciones populares de septiembre: ―La entidad dice que policías del llamado 

pelotón modelo vestidos de particular lanzaron bombas lacrimógenas contra los 
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estudiantes, maestros, amas de casa y obreros que participaban en la ‗marcha de la 

libertad‘, que tenía por objeto protestar por la falta de la misma, aprovechando la 

efemérides patria. […] ―Los señores carniceros ―agrega la AED― también 

recibieron su dosis de bombas lacrimógenas. Su delito fue gritar ‗el pueblo tiene 

hambre‘. Al final de la exposición protestan por la acción policíaca del 14, 17 y 18, al 

disolver las manifestaciones pacíficas.‖ 
418

 

 

Escritores aguafiestas 

 Así como Vargas Llosa se refirió al escritor aguafiestas en artículo publicado el lunes 

10 de septiembre de 1973, un articulista norteamericano utiliza el mismo adjetivo para 

hablar de Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn (1918- 2008) y del físico nuclear soviético 

Andréi Dmítrievich Sájarov (1921-1989):  

―Resulta difícil no admirar la valentía con la cual el académico Sajarov y el escritor 

Solyenitsin prosiguen sus conferencias de prensa y sus entrevistas con corresponsales 

occidentales en Moscú. Gracias a ellos se habrá acusado por primera vez y 

públicamente, en su propio país, a las autoridades soviéticas, acusación de que intentan 

eliminar la oposición en la URSS, especialmente la oposición de los intelectuales, ya 

sea encarcelándolos o desterrándolos, ya sea –y esto es más grave– internándolos en 

asilos psiquiátricos, no para curarlos de su supuesta deficiencia mental, sino para 

administrarles «remedios» apropiados para trastornar la mente. 

Algunos amigos del régimen soviético, y miembros de la «troika» del Kremlin han 

argüido que la libertad de expresión concedida a un Sajarov, a un Solyenitsin y a otros 

por las autoridades constituye una notable ilustración de la libertad de expresión de que 

—según ellos— goza la oposición en la URSS.  

[…] se prepara insensiblemente el terreno para el día en que dicho régimen decida 

eliminar a esos aguafiestas. Moscú ya no sería Moscú si dejara todavía mucho tiempo a 

Sajarov llevar su audacia de precaver a Occidente contra una «distensión» que habrá de 

ser necesariamente «ilusoria» mientras el sistema soviético se mantenga diametralmente 

opuesto lo que es una democratización digna de tal nombre.‖ 
419

 

 Y resulta que en ese mismo mes de septiembre se da a conocer que una obra inédita del 

escritor Solzhenitsyn fue descubierta e incautada por la KGB rusa, en tanto que la 

denunciante se ―suicidó‖ y el autor teme que por tratarse de un escrito suyo donde narra 

las atrocidades contra los prisioneros en los ―Campos de concentración en la Unión 

                                                             
418 Prensa Libre; Estudiantes protestan por bombas del viernes. Guatemala : jueves 20 de septiembre de 1973. 

Página 59. 
419 Shubiger, Henri; Los aguafiestas. Guatemala : El Imparcial, jueves 27 de septiembre de 1973. Página 14. 



 266 

Soviética‖, ―la policía pueda efectuar represalias contra las personas citadas en la obra, 

unos 200 sobrevivientes de los campos de trabajo del período staliniano.‖ 
420

  

Cuando se publica esta noticia no se sabía que poco tiempo después, en ese mismo año 

sería editada la conmovedora narración Archipiélago Gulag (1973). Según Wikipedia: 

―Archipiélago Gulag es una obra del escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn que denuncia 

la estructura de represión del estado estalinista en la antigua Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. El extenso texto, compuesto por piezas autónomas, fue redactado 

entre 1958 y 1967 en la clandestinidad y sin archivos, partiendo de la propia 

experiencia del autor y la de más de dos centenares de testimonios orales de aquellos 

compañeros de campos de concentración, prisión, trabajo y «reeducación» (gulag) que 

depositaron en él la historia de sus vidas. La obra apareció en Francia (1973) y con 

prisas debido a los problemas del escritor con la Seguridad del Estado Soviético (KGB). 

La secretaria que llevaba el manuscrito cuando lo incautaron fue encontrada colgada en 

su piso en Moscú bajo circunstancias nunca aclaradas después de un interrogatorio, 

«víctima del miedo al Gulag», según palabras de Solzhenitsyn. El autor fue expulsado 

de inmediato y sólo 20 años después (mayo de 1994) pudo regresar a la ya ex Unión 

Soviética, donde residió hasta su muerte el 3 de agosto de 2008.‖  

Como dato curioso, Archipiélago Gulag (1973) fue leído por este ―editor‖ en 1975, en 

una edición ―clandestina‖ pues el gobierno de turno en Guatemala seguía con las 

mismas prácticas que su antecesor: secuestrar, asesinar o desaparecer estudiantes, no 

obstante que la obra no tiene nada de comunista sino todo lo contrario. 

 Dos semanas después, se publica la indicación de que en los diarios oficiales rusos han 

disminuido los ataques contra los dos intelectuales aguafiestas, al observar que ―Los 

periódicos soviéticos, que hasta hace unos 10 días publican diariamente declaraciones y 

cartas, censurando al hombre de ciencia Andrei Sakharov y al escritor Alexander 

Solzhenitsin, cesaron imprevistamente su campaña contra los disidencias y no hablan 

más del asunto‖, posiblemente por ―la concreta presión proveniente de los Estados 

Unidos, con la creciente oposición a la cláusula de ‗nación más favorecida‘, en sus 

relaciones comerciales con la URSS.‖ 
421

  

 

Esposa de Jacobo Arbenz Guzmán 

 En mayo hubo una audiencia pública algo extraña. Uno de los abogados de la viuda de 

Jacobo Arbenz, la señora María Vilanova, expuso ante la terna de jueces del tribunal 

                                                             
420 Prensa Libre; Incautaron obra inédita de disidente soviético. Guatemala : viernes 7 de septiembre de 1973. 

Página 48. 
421 Prensa Libre; Cesa campaña contra disidentes soviéticos. Guatemala : jueves 20 de septiembre de 1973. 
Página 20. 



 267 

que no obstante haber ganado un juicio al Estado, para que este devolviera a la viuda 

determinada cantidad de dinero, y de haber pactado con ella y otro abogado que 

recibiría el 20 % de lo obtenido, al final su colega se quedó con la mayor parte, y eso 

que la Sra. de Arbenz ofreció como garantía de pago las acciones que poseía en un 

banco del sistema.  

―Resulta que la esposa del expresidente de Guatemala, hoy radicada en forma definitiva 

en El Salvador, siguió juicio al estado para que se le restituyeran bienes y se le pagara 

indemnización por Q.352,652.83, en el cual participaron en la dirección y procuraduría, 

conforme al pacto de cuota-litis los abogados [Mynor] Pinto Acevedo y [Héctor] 

Zachrisson Descamps, este último siendo apoderado de los bienes de la viuda de 

Arbenz./ En el pacto suscrito por ambos abogados se hacía constar que ellos tendrían 

derecho a percibir el 20 por ciento de lo que el estado restituyera a la señora recurrente 

en el juicio./ Sin embargo, al ganarse el juicio, al parecer Mynor Pinto no recibió el 

porcentaje que le correspondía sobre el monto de la cantidad restituida, a pesar de que 

la señora v. de Arbenz efectuó el pago al licenciado Zachrisson Descamps./ Asegura 

Pinto Acevedo que él sólo recibió Q.7,900 por concepto de honorarios, cuando debió 

recibir Q.27,365.28, en tanto el otro abogado recibió o está por recibir Q.70,416.17.‖ 
422

 

 

Situación en Argentina 

 ―Buenos Aires ― El destino futuro de Argentina sigue siendo incierto. Una nueva y 

sangrienta escalada de terror se ha desatado en todo el país, con secuestros y asesinatos, 

pese a que un frente populista con neto dominio peronista ha triunfado en los comicios 

del 11 de marzo. Son sus ejecutores grupos subversivos (que apoyan curiosamente al 

peronismo) y que no están solamente contra lo que ellos denominan «dictadura militar» 

sino contra todo un sistema que abominan pretendiendo implantar en su lugar un 

régimen al estilo cubano. Con milicias populares que suplanten a las tradicionales 

fuerzas armadas. Así lo acaba de expresar en un acto público un dirigente de la juventud 

peronista.‖ 
423

 

 ―Buenos Aires, mayo 28. (UPI) ― Las autoridades de la empresa Ford Motor Argentina 

se aprestan a formalizar en las próximas horas la entrega de dinero, víveres, 

medicamentos y unidades móviles destinadas para ambulancias ―en número de 22― 

para cada una de las provincias, conforme a las exigencias oportunamente dictadas por 

el denominado «Comando 22 de agosto del ERP» (Ejército revolucionario del pueblo). 
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La empresa dijo en un comunicado que entregará la suma de 2.000,000 (200,000 

dólares) a la cooperativa del hospital de niños de la ciudad de Buenos Aires, destinados 

a la adquisición de medicamentos.‖ 
424

  

 ―Buenos Aires, mayo 25. (UPI) ― Un duro ataque a los gobiernos militares argentinos, 

a los que calificó de dictadores, lanzó hoy el nuevo presidente Héctor J. Cámpora, en el 

discurso pronunciado inmediatamente después de asumir esta mañana la primera 

magistratura. 

El nuevo mandatario trazó un panorama sombrío de cómo dejó el gobierno militar del 

general Alejandro Lanusse a ese país, diciendo que se halla prácticamente «en ruina». 

Cámpora sostuvo que hará lo que «el pueblo quiere» y que cumplirá su programa de 

socialismo nacional «hasta las últimas consecuencias».‖ 
425

  

Asistieron a la toma de posesión los presidentes de Chile, Salvador Allende, y el de 

Cuba, Osvaldo Dorticós. 

 ―Buenos Aires, mayo 28. (UPI) ― La Argentina reanudó hoy las relaciones 

diplomáticas con Cuba, según se anunció oficialmente. 

El propio presidente argentino, Héctor J. Cámpora, hizo el anuncio a los periodistas, 

tras una entrevista de más de una hora con su colega cubano, Osvaldo Dorticós. 

Dorticós llegó a Buenos Aires para asistir a la transmisión del mando presidencial, el 

viernes pasado. 

Las relaciones diplomáticas entre ambos países habían quedado rotas en enero de 1962, 

al acatar el gobierno argentino del presidente Arturo Frondizi una decisión de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).‖ 
426

 

 En Argentina, hay manifestaciones y desórdenes callejeros, muertos y heridos, después 

que simpatizantes de presos políticos lograran el indulto de estos por parte del 

presidente Héctor J. Cámpora que apenas un día antes había tomado posesión (el poder 

efectivo lo conservaba Perón detrás del trono); se estima que veinte mil personas 

llegaron a la prisión de Villa Devoto en Buenos Aires para tratar de liberarlos 

inmediatamente.
 427

 Nótese que en dicha prisión fue donde más de 30 guatemaltecos 

estuvieron tras su ingreso a la Argentina entre septiembre y octubre de 1954; Gustavo 

Valdés no pero sí su amigo Carlos Dardón Herrera.  
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 El 25 de septiembre es asesinado en Argentina, José Rucci, líder de la Confederación 

General del Trabajo (CGT), a quien los guerrilleros del Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP) ‒de orientación marxista‒ habían amenazado acusándolo de burócrata y 

traidor a la clase trabajadora. El hecho ocurrió a escasos dos días después de que Juan 

Domingo Perón fuese electo para asumir por tercera vez la presidencia de la república, 

y se indica que Rucci era su brazo derecho. 
428

 Al día siguiente se efectuó el funeral, al 

que asistieron Perón y su esposa Isabel Martínez (vicepresidenta electa). 
429

  

 Es conmemorado en Guatemala el 163 aniversario de la independencia de Argentina, 

colocando ofrendas florales en el monumento a José de San Martín. Participaron 

representantes del gobierno de Guatemala y el embajador argentino Horacio García 

Fernández. 
430

 

 ―Buenos Aires, mayo 31. (UPI) ― La división entre peronistas e izquierdistas salió hoy 

a la luz, casi una semana después de haber asumido el gobierno el presidente Héctor J. 

Cámpora, al prevenir la juventud peronista que dará muerte a 10 guerrilleros por cada 

uno de sus hombres que caiga. 

La advertencia de la juventud peronista fue formulada poco después de difundirse en 

esta capital una severa condena del máximo líder justicialista, el expresidente Juan D. 

Perón, a las «provocaciones» de los guerrilleros izquierdistas. 

En la víspera, la organización guerrillera trotskista Ejército revolucionario del pueblo 

(ERP), considerado el grupo extremista mejor organizado y autor de una serie de 

secuestros y asesinatos políticos en las últimas semanas, acusó al gobierno de Cámpora 

de «encaminarse hacia la conciliación con los enemigos» y denunció que la coalición 

gobernante del Frente justicialista de liberación (FREJULI) está dirigida por «corrientes 

burguesas y burocráticas».  

El ERP expresó su opinión, asimismo, de que «el actual gobierno parlamentario no 

piensa ni puede, por su metodología y composición, encabezar y dirigir eficientemente 

la continuación de la lucha revolucionaria».‖ 
431
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Miguel Ángel Asturias, desde París 

 ―El siete de marzo del año que corre, nuestro gran Miguelángel, Premio Nobel de 

Guatemala, fue invitado por el Instituto latinoamericano de cultura para dictar una serie 

de conferencias sobre literatura costumbrista y, de manera especial, sobre el folklorismo 

de Guatemala. 

[…] La noche del siete de marzo, suponemos que será inolvidable para Miguelángel 

Asturias, por cuanto a los múltiples homenajes que recibiera en la Ciudad Eterna, la 

Universidad de Roma lo recibió en suntuosa recepción académica, con el propósito 

singularísimo de darle a conocer el reciente acuerdo del honorable consejo que como 

testimonio de reconocimiento y admiración al escritor de América le confirió el honroso 

grado de «Doctor Honoris Causa». 

[…] La respuesta de Miguelángel fue breve, pero muy sublime. Trasuntaba en todas sus 

expresiones cadenciosas y sencillas como es él, un hondo patriotismo y una fe 

inquebrantable en un destino mejor para todos nuestros pueblos. Hubo expresiones 

realmente impresionantes que no podemos dejar de intentar glosarlas a través de esta 

nota: «Se dice que nosotros ―los pueblos de América― dijo, somos pueblos 

subdesarrollados… y es cierto. Las riquezas de nuestros cuantiosos recursos naturales 

contrastan con el hambre y la miseria. Pero el hecho de que seamos pueblos 

económicamente subdesarrollados, no quiere decir que en el orden cultural seamos 

también pueblos subdesarrollados».‖ 
432

 

 

 Miguel Ángel Asturias envía desde París un artículo que fue publicado en su columna 

Quién y quién:  

―Checoeslovaquia, pocos países más ricos en el mundo del folklore, país que siempre 

ha cantado, bailado y mimado sus expresiones de alegría, de lucha, de amor, 

traduciendo estados de ánimo los más diversos, o ha dado forma popular a 

celebraciones de motivos relacionados con la tradición religiosa de su pasado histórico 

glorioso, o bien las faenas del campo, de la industria, del deporte, etcétera. 

[…] 

Los espectáculos, las representaciones folklóricas, y valga la lección, acaso necesiten de 

esta sencillez, para mantenerse en su pureza auténtica, sin falsas formas teatrales ni 

agregados vedetistas. El folklore no puede ser sino esto: el producto de un laboratorio 

artístico, primero, luego la escuela de los que inspirados por los hallazgos felices de ese 

laboratorio, lo llevan, lo comunican a los espectadores. Lo genuino, lo auténtico, no nos 

cansamos de repetirlo, lo popular es lo que al final gana y conquista al espectador. 
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Bien haya Checoslovaquia y sus juventudes mensajeras de estas fiestas de la vida.‖ 
433

 

 

 Miguel Ángel Asturias escribe en su columna ―Quién y quién‖ (fechada en París) sobre 

las leyes internacionales y particulares en cada país, donde se establecen derechos para 

el sirviente, criado, mucamo o estantigua, explicando que:  

―[…] esta rama del género humano, domesticada y triste, está siendo objeto de leyes 

reparadoras en muchas partes del mundo, arrancándole su peso de esclavitud 

disimulada, y devolviéndole la dignidad de trabajadores que les corresponde en la 

escala social. Las leyes del servicio doméstico que en muchos países se han aprobado y 

están en vigor, abarcan todos aquellos que prestan sus servicios en las casas de familia, 

y en su articulado se contemplan todos los beneficios de que ya gozan otros 

trabajadores: contrato de trabajo, indemnizaciones, vacaciones, y régimen jubilatorio. 

[…]  

Se carece de estadísticas, pero si se tuvieran, se vería que estas leyes en favor de los 

empleados de casa, de los criados, como se les llamaba antes, tiende a favorecer a 

millones de personas que ahora la ley respalda, no dejando al capricho, al 

temperamento o al buen o mal humor de los amos y amas de casa, todo lo relativo a 

horas de trabajo, a sueldos o salarios, horas de reposo, horas para las comidas, etc.‖ 
434

 

 

 En mayo de 1973 se anunció la publicación de la Autoantología de Miguel Ángel 

Asturias, ―en volumen elegante, discreto (que viene a ser lo mismo cuando se trata de 

obras o personas relevantes por sí mismas), Mi Mejor Obra ―Autoantología‖, con 

prólogo del poeta guatemalteco Otto-Raúl González, del cual el periódico transcribe 

hasta la metáfora de que Guatemala es el Xibalbá (inframundo) del Pop Wuj: 

――Miguel Ángel Asturias viene de Xibalbá. Claro está que nació en el barrio de 

Candelaria de la ciudad de Guatemala, pero antes de nacer había estado en Xibalbá, y 

allí aprendió a tener contacto con el fuego. Jugaba con las brasas como jugar con las 

canicas, y poco a poco fue aprendiendo a distinguir y a dominar las llamas. Allí en 

Xibalbá, pasó la escuela primaria de los tizones, hizo el bachillerato de las antorchas y 

más tarde se doctoró en incendios. Cuando ya era un experto en lumbres, las voluntades 

                                                             
433 Asturias, Miguel Ángel; Juventud y folklore. Columna Quién y quién. Guatemala : El Imparcial, miércoles 

9 de mayo de 1973. Página 3. 
434 Asturias, Miguel Ángel; Sirviente, criado, mucamo y estantigua. Guatemala : El Imparcial, sábado 26 de 
mayo de 1973. Página 3. 
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que gobiernan Xibalbá lo dejaron salir. Xibalbá, ¿es por ventura otro nombre de 

Guatemala…?‖ 
435

 

 

 Miguel Ángel Asturias, con libreta en mano supuestamente visita un mercado de la 

capital de Guatemala (él se encontraba en París, desde donde firma y envía su crónica), 

y toma nota de los mensajes que aparecen en la parte trasera de vehículos y carretas de 

mano, que son una mina y verdadero tesoro para el periodista o cronista, como los 

siguientes:  

―Se doman suegras‖, ―¿Qué tal, leonas mías?‖, ―Seguime corazón‖, con letras grandes 

―Amor de madre, lo demás es aire‖, ―Ábranse que no freno‖ o un sencillo pero 

significativo ―Gracias compañera‖. Donjuanerías denomina a los siguientes: ―Donde 

estoy yo, las mujeres hacen cola‖; ―Esta noche llega antes, porque espero a muchas‖; o 

bien, ―Si tus besos adormecen, bésame ahora que estoy despierto‖. Y son blasones 

aquellos que dicen: ―Mírame bien y chúpate el dedo‖, ―El choclo‖ (por el tango), 

―Cepillo viejo pero con pelo‖, ―¡Da que te vienen dando!‖, ―¡Malhaya, pueblo!‖, ―Al 

mal tiempo, buenas ruedas‖, ―El que viene atrás, que frene…‖. 
436

  

 

 Escribe sobre la Tierra del Fuego, basado en lo que recuerda de la misma cuando la 

visitó hace años, cuyas tradiciones incluyen lo que llama el ―lenguaje de la fogata‖ que 

es como trasladarse a un mundo de sueño, con el idioma del fuego y del humo; del 

humo que se hace nube y el fuego que se convierte en estrella, y que a la vez sirve de 

comunicación entre los hombres. 
437

 

 

Arnoldo ―El Tecolote‖ Ramírez Amaya y Marco Antonio ―El Bolo‖ Flores 

 En el seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) los grupos de 

izquierda que controlan la rectoría y las asociaciones de estudiantes sostienen una lucha 

de poder sorda, que sale a luz pública de una manera poco común. Al ser expulsados del 

grupo Alero, una porción de estudiantes y profesores se declaran independientes y 

como muestra de rechazo a la política del rector llegan una noche a la universidad y al 

día siguiente la Plaza Rogelia Cruz amanece con prácticamente todos sus edificios 

pintados con grandes murales, bajo la dirección y diseño gráfico de Arnoldo ―El 

                                                             
435 El Imparcial; Asturias: su Autoantología. Mi mejor obra, editada en México. Guatemala : miércoles 30 de 

mayo de 1973. Página 9. 
436 Asturias, Miguel Ángel; Blasones populares. Columna Quién y quién. Guatemala : El Imparcial, sábado 22 

de septiembre de 1973. Página 10. 
437 Asturias, Miguel Ángel; La Tierra del Fuego. Columna Quién y quién. Guatemala : El Imparcial, sábado 
29 de septiembre de 1973. Página 11. 
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Tecolote‖ Ramírez Amaya, quien contaba con el apoyo, entre otros, del escritor Marco 

Antonio ―El Bolo‖ Flores. La prensa sectarista aprovechó para divulgar fotografías y 

crónicas sobre la situación, no tanto porque le parecieran políticamente correctas, sino 

porque así se evidenciaba el conflicto interno de esos comunistas enquistados en la 

máxima casa de estudios superiores, a los que había que echar, desaparecer o exiliar de 

una vez por todas. Las ―informaciones‖ de prensa son elocuentes, pero más las 

fotografías que exhiben no solo la calidad del diseñador gráfico y muralista que era ―El 

Tecolote‖, sino de qué manera aprovechaba este las campañas publicitarias de empresas 

y del gobierno, para adaptar texto e imágenes y plantear hasta filosóficamente la crisis 

ideológica y política de la USAC. 

 Una muestra de lo expresado son las siguientes crónicas, que por no abusar del espacio 

se transcriben parcialmente a continuación: 

 ―Bajo el patrocinio de la Asociación de estudiantes 

universitarios (AEU), artistas y escritores del 

grupo de la revista Alero, que fueron expulsados 

de la universidad, pintaron la plaza Rogelia Cruz 

de la Universidad con grandes carteles como 

protesta de la izquierda independiente, reprimida 

por la izquierda stalinista. 

La plaza Rogelia Cruz, formada por los edificios 

de economía, derecho y humanidades, amaneció 

hoy completamente pintada con letreros de 

protesta. 

El escritor Marco Antonio Flores dijo a El 

Imparcial que era un gesto de rebeldía frente «al 

sistema universitario, conservador y represivo». 

Añadió que personas de izquierda independiente 

estaban siendo reprimidas por la izquierda staliniana. Señaló que la llamaba así porque 

también acudía a la represión. 

Indicó que la izquierda staliniana había llegado a extremos jamás utilizados por la 

derecha, como fue el haber llamado antenoche a la policía, para que impidiera el trabajo 

del artista Arnoldo Ramírez Amaya. 

Los carteles expresan el mensaje de protesta contra toda represión, incluso contra la 

universitaria de la mencionada izquierda staliniana. 

«Yo hago la revolución con Marx Factor, PGT», dice uno. 
438

  

                                                             
438 En 1973 ya existían fuertes disensiones a lo interno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
comunista en la clandestinidad, donde un grupo abogaba por la lucha armada y otro por la de tipo político. 
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Otros incorporan elementos publicitarios. Uno de ellos, imitando un anuncio de Coca 

cola, dice: «Comed caca» 

El escritor Flores dijo que la plaza Rogelia Cruz estaba bien decorada, ya que se había 

logrado una integración de lo formalmente pictórico, con elementos plásticos y 

literarios, incorporando al mensaje elementos del lenguaje del mundo consumo. 

«Nos cansamos de pintar y de escribir novelas para una élite o para exposiciones 

cerradas», explicó. 

Señaló que ésta era una expresión única en su género en Guatemala, que además 

permitía que los artistas del grupo Alero, que fue reprimido, se pudieran poner en 

contacto con cerca de diez mil estudiantes que transitan por dicha plaza. 

También indicó que el rector, doctor Rafael Cuevas del Cid, era «un hombre de paja», 

que no tomaba decisiones sino que estaba cercado por un anillo cerrado de nueve 

personas, entre ellas Carlos Centeno, Fernando Méndez, Bernardo Lemus, Roberto 

Pineda, Mario Dary. 

Otros de los letreros pintados sobre cemento expuesto o ladrillo visto dicen: 

«Economista. ¡Qué miseria! Auditor es sinónimo de oreja». «Toda sangre ha de llegar 

al lugar de su quietud. Chilam Balam». «Otto está vivo. Rogelia está viva. Vos estás 

muerto». 
439

 «La espera no da soluciones; sólo la lucha».  

Imitando un anuncio de la cerveza Gallo: «Sangre el sabor de Guatemala». 
440

 

«El mico ha muerto. ¡Viva el gorila!». 
441

  

«Esta no es la universidad, es la inquisición». 

 También hay una imitación de la cruz dagada de la liberación, que chorrea sangre, 

equivalente en tamaño a tres pisos uno de los de los edificios. 
442

  

                                                             
439 Se refiere a Otto René Castillo (amigo de Gustavo Valdés en la secundaria), asesinado por el ejército en 

1967; y, a Rogelia Cruz Martínez, ex miss Guatemala, secuestrada y cuyo cuerpo apareció en enero de 1968. 
440 Si Gustavo Valdés tuvo o no participación en el diseño de los textos e imágenes colocados en los murales 

de protesta es algo que no se sabe. Por ―coincidencia inversa‖, su libro de Poesía (1973) lleva el nombre de 
SABOR DE GUATEMALA, donde critica las campañas publicitarias de las bebidas gaseosas Pepsi-Cola y 

Coca-Cola, a la cerveza Gallo, así como a los militares y políticos; aunque lo presentó a concurso del que 

resultó ganador y se le otorgó el premio en septiembre de dicho año, él se encontraba en Guatemala desde 

finales de 1972. En sentido inverso, como los murales fueron pintados en mayo de 1973, es posible que 

Gustavo haya tomado la frase del mural y de la marca Gallo para darle nombre a su colección de 19 poemas 

insertos en la publicación mencionada. 
441 Se trata de Mario Sandoval Alarcón, alias ―El mico‖, eterno líder del anticomunismo en Guatemala, quien 

en 1954 formó parte de las filas del grupo de mercenarios que invadió Guatemala, aunque él no participó 

directamente pues se encontraba preso en la cárcel de Salamá. En 1973 existía una escisión entre los partidos 

de derecha como el Movimiento de Liberación Nacional del cual era secretario, y el Partido Institucional 

Democrático (PID); estos últimos hasta pedían su cabeza. 
442 En alusión al logotipo oficial del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). 
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También se lee: «Id y aprended de todos», como haciendo eco al lema de la 

Universidad: «Id y enseñad a todos». 

«Todo aquello por conseguir nos pertenece», dice otro. También se lee: «Puedo morir, 

pero otros me sustituirán». «Esto no es pintura, es sangre». «Acordaos hermanos que un 

arma tenemos». 
443

 «El camino es uno; dos si te quieres hacer el loco». 
444

 

 
 Con respecto a la pinta de mayo de 1973: ―«Id y aprended de todos», como haciendo 

eco al lema de la Universidad: «Id y enseñad a todos»‖, en forma similar cuestionó 

Gustavo Valdés a la universidad y el lema satirizado, en su poema semana santa en 

guatemala: 

―los profesores de la universidad de san carlos hablan 

de niveles culturales pautas aculturación ladinización 

analfabetismo marginalidad ID Y ENSAÑAD A TODOS 

mientras acumulan plusvalía en guatemala atesoran diplomas 

                                                             
443 Parodia de la oración clásica del Hermano Pedro de Guatemala: Acordaos hermanos que un alma tenemos, 

y si la perdemos no la recobramos. 
444 El Imparcial; Pintarrajean edificios de la Plazuela Rogelia Cruz. Ala independiente contra la llamada 

Stalinista; los del Grupo Alero, activos en escribir una serie de letreros. Guatemala : miércoles 2 de mayo de 
1973. Páginas 1 y 2. 
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en alas de Panam recorren capitales panamericanas‖ 
445

 

 Aprovechando el problema interno de la USAC, el doctor Carlos Gehlert Mata, 

diputado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (el que durante el gobierno de 

Vinicio Cerezo Arévalo sería Ministro de Salud Pública) declaró que la Universidad se 

alejaba ―cada vez más de una línea verdaderamente auténtica, condenando la forma y 

medios empleados por el grupo desplazado de la revista Alero para hacer valer sus 

puntos de vista.‖ 
446

 

 ―El secretario general de la Asociación de estudiantes universitarios (AEU), bachiller 

Edgar Palma Lau, declaró hoy que la máxima entidad estudiantil se propone la 

muralización total de la Universidad dentro del programa de educación política. 
447

 

Indicó que bajo el patrocinio de la AEU se decoró la plaza Rogelia Cruz. 

Posteriormente, se decorará el resto de los edificios universitarios. 

Aclaró que la muralización no fue encomendada al grupo Alero, desplazado de la 

Universidad, sino al artista Arnoldo Ramírez Amaya y a varios artistas costarricenses. 

Dijo que el hecho de que Ramírez Amaya trabajara en Alero y que perteneciera al 

grupo recientemente desplazado es una simple coincidencia. 

Indicó que el contenido y orientación de los letreros quedó a criterio de los artistas, 

exigiendo la AEU que fueran de denuncia y protesta, así como de crítica a la alineación 

que provoca la enseñanza superior. 

Insistió en que el contenido y forma quedó a criterio de los artistas. 

Señaló que en lo personal se oponía a que se hubieran incluido las siglas PGT en un 

letrero, pero que la AEU no podía adoptar ninguna medida represiva en contra de los 

artistas, que tienen el derecho de propiedad literaria de sus obras.‖ 
448

  

 ―Ha causado estupor el exabrupto ataque que dio al público el rector de la Universidad 

de San Carlos contra la prensa, suponiendo que a ésta no le interesa la cuotidiana labor 

que realiza la Universidad, o por completo la ignora, y en cambio está atenta a cualquier 

hecho insólito que allí se produzca para explotarlo en forma sensacionalista. 

                                                             
445 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 37.  
446 El Imparcial; Universidad se aleja de su línea de creación cultural dice Gehlert. Guatemala : jueves 3 de 

mayo de 1973. Páginas 1 y 2. 
447 En 1976 se graduó de abogado y notario con la tesis Guatemala, sociedad de violencia. Murió en combate 

de la guerrilla contra el ejército el 20 de enero de 1982, cuando se encontraba en un ―reducto guerrillero‖ 

(expresión contrainsurgente) o ―casa de seguridad‖ (denominación de la guerrilla) en la Colonia Utatlán, zona 

7 capitalina. 
448 El Imparcial; Secretario de la AEU se propone la “Muralización” total del alma mater. Guatemala : 
viernes 4 de mayo de 1973. Páginas 1 y 6. 
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De este modo comentaba la llamada «muralización» ―quizá derivando la palabra de un 

nuevo verbo: yo muralizo, tú muralizas, él muraliza, nosotros muralizamos, vosotros 

muralizáis, ellos muralizan― de una plazuela ―no da el espacio para llamarle plaza― 

en el área de Ciencias sociales de la Ciudad Universitaria; hecho sobre el cual eludió 

cautamente dar algún juicio definido, limitándose a sugerir que se vea el problema «en 

el contexto universitario y que aquí ―que para la generalidad resulta allá― debe 

resolverse»; hay, pues, un problema por resolver, pero no compete a todos los 

guatemaltecos, sino a quienes portan el privilegio de la toga y el birrete. 

«Sucede una cosa curiosa y que se repite con frecuencia ―dijo el rector― la USAC 

trabaja todos los días, todos los días construye algo en el sentido más amplio del 

término… pero todo esto no llama la atención de los órganos de prensa», y él no conoce 

a algunos de los periodistas que cubren dicha fuente de información, quienes «basta que 

se produzca un hecho que aparentemente rompa los cánones tradicionales, para que se 

convierta de inmediato en una noticia extraordinaria, con grandes titulares y 

comentarios personales»; y aun hace una pregunta enigmática, pues no creemos que se 

refiera a la posibilidad de limitar su libertad al profesional del periodismo, ni sus 

palabras fueron recogidas textualmente, a saber: «¿Pero cuándo hablan (los periodistas) 

del ejercicio profesional supervisado, por ejemplo». 

Precisamente se lamentó la sustitución de la Revista de la Universidad, que era trasunto 

de la actividad académica y de ese quehacer creativo a que alude el Rector, por la 

revista Alero ―que acabó por ser la manzana de la discordia ideológica―, que era 

conceptual y estilísticamente manjar de elegidos, o sea, reflejo de predilecciones y 

espejo del culto a la personalidad, como ocurre a menudo en los campos del arte y de la 

literatura. 

No prejuzgamos sobre las tendencias, pensares, sentires y modos de expresión de las 

selectas plumas que privaban en las páginas de dicha revista; simplemente recordamos 

ahora ―cuando se nos tacha de indiferencia hacia la función académica de nuestra alma 

mater―, que ésta se ha enclaustrado y no difunde con abundancia y eficiencia sus 

propias actividades, y el pueblo ignora ese trabajo diario, esa construcción cuotidiana a 

que se refiere el señor Rector―, por falta de información sistemática y adecuada. 

Y, curiosamente, se ha relacionado la «muralización» con la suerte que corrió el grupo 

de Alero, trascendiendo al público una pugna ideológica; y aunque en un colega 

matutino, un entrevistador nos califique equivocada e innecesariamente, para sugerir 

con su pregunta la respuesta del escritor Marco Antonio Flores, éste reiteró ese aspecto 

de fondo de la información servida en El Imparcial, dijo: «Yo creo que esto siempre 

sucede en la prensa, orienta la información como quiere. Destaca a su antojo las 

declaraciones a grandes titulares, por ejemplo. Las declaraciones que di al periódico a 
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que te refieres no eran precisamente lo que refleja la cabeza de la noticia, que era 

escandalosa. Sin embargo, la pugna señalada en la noticia entre grupos de izquierda, es 

real». 

En realidad, un viejo criterio conservador y convencionalista considera escandalosa la 

divulgación de un hecho y no el hecho mismo, y por eso el rector achaca a la prensa los 

«grandes titulares y comentarios personales»; pero el mismo escritor Flores insiste en 

que el presidente de la AEH 
449

 «trata de ocultar que efectivamente hay dos posiciones 

antagónicas en la Universidad… Esta división es un hecho real, no sólo en Guatemala 

sino en toda América Latina», sin importar el nombre que se dé a los grupos sectarios. 

La «muralización» es síntoma de libertad, según el Rector, pero la opinión pública y la 

sensibilidad popular, al margen del juicio estético para esa plástica, no creen 

indispensable que el mensaje lleve expresiones que no huelen bien, y creían, en cambio, 

que existía alguna autoridad administrativa atinente con la conservación y el 

mantenimiento de las estructuras físicas de la Universidad. En fin, los propios 

estudiantes, menos papistas que el rector, decidieron buscar un desenmuralizador que 

vaya a desenmuralizar.‖ 
450

 

 

Arturo Uslar-Pietri, desde Venezuela 

 Gran amigo de Miguel Ángel Asturias, el novelista venezolano Arturo Uslar-Pietri 

publica el artículo ―en su columna Pizarrón― ―El reloj atrasado‖, refiriéndose a los 

marxistas superficiales que ni siquiera han leído un libro de Marx y manifiestan tener 

un vasto conocimiento acerca de la teoría marxista y exigen su aplicación a ultranza. 
451

  

 

Campaña presidencial en Guatemala, 1973 

 La campaña presidencial en Guatemala está en pleno apogeo. Las elecciones se 

realizarán el 1 de marzo de 1974. Quien gane tomará posesión el 1 de julio de 1974, 

pero todos los partidos se anticipan a nominar candidatos y pelearse entre ellos para 

convencer al electorado. El coronel Enrique Peralta Azurdia que ya había sido jefe de 

Estado, dice que se mantiene inalterable en su decisión de participar, aunque la 

Democracia Cristiana se haya decantado por el general Efraín Ríos Montt. 
452

 Entre 

                                                             
449 Se respeta el texto original, aunque el redactor de ―El Imparcial‖ debió escribir AEU, porque las 

declaraciones fueron dadas por el  Secretario de la AEU . Véase pié de página anterior. 
450 El Imparcial; Muralización universitaria. Rector Magnífico pinta a la prensa en forma injusta. Guatemala 

: lunes 7 de mayo de 1973. Páginas 1 y 2. 
451 Uslar-Pietri, Arturo; El reloj atrasado. Guatemala : El Imparcial, jueves 6 de septiembre de 1973. Páginas 

3 y 11. 
452 El Imparcial; Peralta Azurdia inalterable. No le extrañó ni preocupó la decisión de la DC. Guatemala : 
jueves 13 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 13. 
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tanto, este se siente el ―mimado de la suerte‖, aunque el Secretario General de la DC, 

René De León Schlotter sea el hombre fuerte. 
453

 Por su parte, el Partido Revolucionario 

nomina a Carlos Sagastume Pérez como su candidato y dice que el lunes próximo 

arrancará la campaña. 
454

  

 El general Kjell Laugerud García del MLN-PID, también candidato presidencial y que 

fue al que se le adjudicó la elección en 1974, robándosela en el Congreso de la 

República al otro general, hoy acusado de genocidio, publica un campo pagado donde 

promete… 
455

  

 Las elecciones se realizarían en marzo de 1974, pero desde septiembre de 1973 los 

partidos se apresuran a negociar alianzas, tal es el caso de la Democracia Cristiana que 

con su candidato Ríos Montt tenía conversaciones con el FURD del alcalde Manuel 

Colom Argueta. 
456

  

 Y como el 21 de septiembre la coalición MLN-PID-CAO publicó un campo pagado 

señalando que ―El coronel Peralta Azurdia no puede ser presidente‖, este envía su 

derecho de respuesta aclarando que sí puede y que la Constitución no se lo prohíbe; al 

final no participó. 
457

  

 En el cotarro político se decía que Ríos Montt estaba condicionado; el doctor Carlos 

Gehlert Matta corre a Washington para entrevistarlo, afirmando que el propio general le 

manifestó que su candidatura no estaba atada a la DC, y que tampoco tenía compromiso 

alguno para los demás cargos a repartir (vicepresidente, alcaldes o diputados).
 458

  

 El Partido Revolucionario (PR) también publica su campo pagado, haciendo ver a la 

población que ―es el abanderado y la continuación de la Revolución de Octubre de 

1944‖ y que ―tiene como su primer postulado el de la libertad y el de la defensa de los 

                                                                                                                                                                                          
Prensa Libre; Ríos Montt, el candidato. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Página 4. 

Prensa Libre; Todo sigue casi igual. Elección de Ríos Montt, no aplaca a luquistas. Miembros de la 

Democracia Cristiana explican por qué no fue escogido el coronel Peralta. Guatemala : viernes 14 de 

septiembre de 1973. Página 6. 
453 El Imparcial; Ríos Montt por el DC PR tesis civilista; caprichos de De León S. señala Sagastume. 

Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 4. 
454 El Imparcial; Lunes PR rompe el fuego de la campaña, dijo hoy Sagastume Pérez. Guatemala : viernes 14 

de septiembre de 1973. Páginas 1 y 8. 
455 El Imparcial; Mensaje del general Kjell Laugerud García  con ocasión del 152 aniversario de nuestra 

independencia. Guatemala : viernes 14 de septiembre de 1973. Página 10. 
456 El Imparcial; DC tras Frente Nacional Opositor. 2 generales y 1 civil en la palestra de presidenciables. 

Guatemala : martes 18 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 5. 
457 El Imparcial; Lunes PR rompe el fuego de la campaña, dijo hoy Sagastume Pérez. Guatemala : viernes 14 

de septiembre de 1973. Páginas 1. Guatemala : viernes 14 de septiembre de 1973. Páginas 1 
458 El Imparcial; No comprometida, dice Gehlert Mata la candidatura de Ríos Montt. Guatemala : sábado 29 
de septiembre de 1973. Páginas 1 y 5. 
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derechos ciudadanos de todos los guatemaltecos‖, pero eso sí, para no ser calificado de 

izquierdista o comunista, o de recibir consignas de Rusia, Cuba o de cualquier otra 

potencia, aclara que:  

―La revolución que proponemos es mucho más viable y pragmática en nuestro medio, 

con el aliciente que respeta los derechos humanos y la dignidad del hombre. Es más 

viable porque no tiene que destruir sino que forja y construye desde el principio. La 

revolución nacionalista es humana porque se basa en la cooperación comunitaria y no 

en el crimen y el odio clasista. Es, tal como su nombre lo indica, nacional y no tiene 

amarres con poderes extranjeros que al final solamente esclavizan, sean ellos de una u 

otra tendencia política.‖ 
459

  

 

Pepe Batres Montúfar 

 Es publicada la traducción al inglés del madrigal ―Yo pienso en ti‖, del bardo 

guatemalteco José Batres Montúfar (1809-1844), realizada por el colaborador del 

periódico Hilary Arathoon. 
460

 

 Gustavo Valdés, al cuestionar la exagerada utilización del término ―imagen‖, 

ejemplifica con la transcripción de párrafos de 16 autores, entre los cuales el número 3 

corresponde al bardo guatemalteco: 

―(3) Como tantos otros del vocabulario del Diseño –esa tierra de nadie– el término 

imagen ha sido uno de los más devastados. […] 

‗En mi lóbrega y yerta fantasía / brilla tu imagen apacible y pura / como el rayo de 

luz que el sol envía / al través de una cúpula sombría / al roto mármol de una 

sepultura‘. José Batres Montúfar: Yo pienso en tí (1852). 

[…] en la serie 3, 4 y 5 el término alude a la representación mental subjetiva de 

experiencias sensibles –en ausencia del estímulo que las generó–, ―huella mnémica‖ 

o ―representación psíquica‖ que eventualmente puede ser evocada, como 

construcción poética (Batres Montúfar) […] en 3 y 4 se vislumbra una nueva 

aproximación: imagen como imagen mental. ‖ 
461

  

No está claro qué edición consultó Valdés, toda vez que en el párrafo transcrito por él 

indica que es la de 1852, pero al revisar en la bibliografía que lista al final del libro, 

anota: Batres Montúfar. José: (1882) Yo pienso en ti. En Poesía. París. Librería de 

Garnier Hermanos.  

                                                             
459 El Imparcial; El Partido Revolucionario define su posición ante el pueblo de Guatemala. Guatemala : 

viernes 21 de septiembre de 1973. Página 8. 
460 El Imparcial; Batres Montúfar en inglés. Yo pienso en ti. Guatemala : sábado 29 de septiembre de 1973. 

Página 11. 
461 Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Op. Cit., páginas 107 y 109. 
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En realidad no hubo edición en 1852 y más bien es dable pensar que tuvo a la mano la 

de 1952 (Ministerio de Educación Pública), basada en la de 1882, y que se trata de un 

lapsus. 
462

 

 

Escritor Carlos Zipfel y García  

 Carlos Zipfel y García, poeta y amigo personal de Otto René Castillo, hace entrega a la 

señora Haydée Maldonado de González, esposa del bardo Otto Raúl González (exiliado 

en México), de un ejemplar del libro producido por este: Consagración del hogar-

Cantata para mi esposa. 
463

 

 

El renegado Carlos Manuel Pellecer 

 Carlos Manuel Pellecer, otrora líder sindical y miembro del partido comunista de 

Guatemala durante los diez años de primavera, y quien presentó su ―renuncia al 

comunismo‖ en 1962, publica un artículo inserto en el periódico en tres partes, en el 

que cuestiona al Kremlin por la persecución y purga de intelectuales, mediante la 

eliminación en sus bibliotecas públicas de millares de libros de ―la sarna burguesa‖ y de 

los autores considerados como ―nuevos malditos‖ como Dostoievski, Kafka, 

Hemingway, Boris Pasternak, Jean Paul Sartre, Louis Aragón, André Guidé, Alexander 

Solyenitzin, y otros. 
464

  

 

El Zorro en la Argentina 

 A la Argentina llega el actor Guy Williams (personaje principal de las series de 

televisión ―Perdidos en el espacio‖ y ―El Zorro‖), invitado por un canal de TV. Se 

enamora del país y de una muchacha treinta años menor que él, con la que se casa. 

Fallece el 1 mayo de 1989 en un apartamento donde vivía solo, motivo por el cual es 

encontrado muerto hasta el 6. Fue enterrado en Buenos Aires y en 1991 sus cenizas son 

trasladadas a San Francisco California. 

 

 

 

                                                             
462 Batres Montúfar. José; Poesías de José Batres Montúfar. Introducción y notas por Adrián Recinos. 

Colección Contemporáneos 62. Guatemala : Centro Editorial ―José de Pineda Ibarra‖, Ministerio de 

Educación, 1962 [Madrid 1924]. Páginas XVIII y XIX para fechas y 35 para el poema. 
463 El Imparcial; Poemario entregado. Guatemala : martes 11 de septiembre de 1973. Página 4. 
464 Pellecer, Carlos Manuel; De nuevo el Kremlin. Contra los intelectuales. Guatemala : El Imparcial, Parte I. 

Sábado 1 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 14. Parte II. Lunes 3 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 9. Parte 
III. Martes 4 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 11. 
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Primer encuentro de escritores guatemaltecos 

 Del 10 al 12 de septiembre de 1973 se efectuó en la capital de Guatemala, instalaciones 

del teatro Gadem, el ―Primer encuentro de escritores guatemaltecos‖, al cual la 

comisión respectiva invitó a todos sin distinción alguna. 
465

 Entre otras, se discutieron 

las ponencias presentadas por Francisco Albizúrez Palma, ―La literatura como 

profesión‖; Alfonso Enrique Barrientos, ―La libertad de creación‖; y, Marco Antonio 

Flores, ―El compromiso del escritor‖.  

 El poeta Julio Fausto Aguilera se queja de que aunque el requisito para participar era 

ser escritor en cualquier rama, se presentaron muchos que nunca habían redactado y 

publicado ni una línea en periódicos o revistas. Participaron también Luis de Lyon, Luz 

Méndez de la Vega, Mario Alberto Carrera, Manuel Ángel Ponce, Rigoberto Paz y Paz, 

Isabel de los Ángeles Ruano, Luis Alfredo Arango, Antonio Brañas, Dante Liano, 

Edwin Cifuentes y el propio Aguilera. 
466

 

 

Alejandro Córdoba 

 Se anuncia que el 1 de octubre se celebrará una misa por el alma de Alejandro Córdoba, 

director de El Imparcial, asesinado por el régimen de Federico Ponce Vaides el 1 de 

octubre de 1944. 
467

  

 

Salvador Allende  

 El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet protagoniza el golpe de 

Estado contra Salvador Allende, atacando con la aviación y fuerzas de tierra el Palacio 

de la Moneda, provocando que Allende se suicide antes que entregar el poder. La 

oposición del ejército y la derecha contra el gobernante venía desde meses atrás, y tan 

solo en septiembre se recrudece con la ola de huelgas patronales, como la de los 

transportistas, 
468

 y noticias ―sueltas‖ que dan indicios de la crítica situación política 
469

 

y económica (acaparamiento de productos, alza de precios, escasez de dólares). 
470

  

                                                             
465 Prensa Libre; Escritores invitados al diálogo. Guatemala : miércoles 5 de septiembre de 1973. Página 9. 
466 Prensa Libre; Según los escritores en Guatemala no existe libertad de expresión. Guatemala : viernes 14 

de septiembre de 1973. Página 20.  

Aguilera, Julio Fausto; ¿Evento silenciado? Demasiado armonioso para ser un encuentro de escritores. 

Guatemala : El Imparcial, sábado 29 de septiembre de 1973. Páginas 3 y 13. 
467 El Imparcial; Fecha de significación será el 1 de octubre [asesinato de Alejandro Córdoba en 1944]. 

Guatemala : sábado 29 de septiembre de 1973. Página 4. 
468 Prensa Libre; Sigue impasse en el paro de transportistas chilenos. Guatemala :viernes 7 de septiembre de 

1973. Página 48. 

Prensa Libre; Efectivo paro de labores en 17 provincias de Chile. Guatemala : miércoles 5 de septiembre de 
1973. Página 3. 
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 Desde el extranjero algunos se ofrecen a pelear por lo que queda del gobierno de 

Allende, como Guillermo Toriello radicado en México, otrora ministro de Relaciones 

Exteriores durante el gobierno de Jacobo Arbenz. 
471

 

 El 11 de septiembre ocurre el fatal desenlace; Salvador Allende se suicida, hecho que es 

divulgado como noticia de primera plana en Guatemala y en nota interior en forma 

tendenciosa se informa: ―Epílogo de gobierno comunista en Chile. La junta militar que 

asumió el poder ayer tiene absoluto control de todo el país‖. 
472

  

 Al día siguiente de su suicidio Allende es sepultado; su viuda y familiares cercanos no 

asisten al sepelio, 
473

 indicándose además que la Junta Militar estaba en pleno control 

del poder, habiendo disuelto las Cámaras de diputados y senadores. Por parte de 

Washington hubo un pésame frío y marginal por el deceso y el vocero del gobierno 

norteamericano declaró que el presidente Richard Nixon no tenía información previa de 

que fuera a ocurrir un golpe de Estado, aunque aceptó que ―hubo informaciones que 

mencionaban «inquietudes» entre los militares chilenos y documentación incluyendo 

datos para la acción que luego se tomó contra el presidente Allende‖. 
474

 

 En Guatemala el embajador chileno Manuel Tello Troncoso presentó su renuncia ante 

su gobierno e informó que la recepción programada para el 18 de septiembre con 

motivo del 163 aniversario de la independencia nacional quedaba cancelada. 
475

 

 Dos semanas después una noticia espeluznante con base en cable proveniente de 

Venezuela, de primera plana en Guatemala: en el cementerio donde estaba sepultado 

son robados los restos de Salvador Allende, y supuestamente trasladados a Cuba por un 

                                                                                                                                                                                          
469 Prensa Libre; Piden renuncia de Allende/ Transportistas endurecen sus actitudes de protesta. Paros de 

labores se anuncian en 17 provincias. Chilenos emigran a Argentina ante situación./ Escuela de guerrilleros 

es descubierta en Chile. Fuerzas armadas señalan que elementos de la extrema izquierda dirigen centro de 

sedición. Guatemala : martes 4 de septiembre de 1973. Página 8. 
470 Prensa Libre; Racionamiento en Chile. Tarjetas de distribución de alimentos distribuirán. Guatemala : 
lunes 10 de septiembre de 1973. Página 24.  
471 Prensa Libre; Guillermo Toriello iría a luchar por S. Allende. Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. 

Página 2.  
472 Prensa Libre; Allende se suicidó; se dio disparo en la boca. Guatemala : miércoles 12 de septiembre de 

1973. Páginas 1 y 18. 
473 Prensa Libre; S. Allende fue sepultado en Santiago de Chile ayer. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 

1973. Página 29. 
474 Prensa Libre; Condolencias por muerte de Allende; nuevas reacciones. Departamento de estado de 

EE.UU. confirmó que tuvo conocimiento del golpe en Chile. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. 

Página 29. 
475 Prensa Libre; Embajador chileno presentó renuncia. Guatemala :sábado 15 de septiembre de 1973. Página 
45. 
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grupo de guerrilleros que durmieron con éter a los soldados que custodiaban el 

camposanto. 
476

  

 Inicialmente la población trabajadora que apoyaba a Allende no se quedó de brazos 

cruzados; hubo por lo menos conatos de lucha donde se aseguraba que 80 mil obreros 

se movilizaron contra la Junta Militar al día siguiente (12). 
477

 Así también, que la 

resistencia seguía y se contabilizaban más de cuatro mil muertos en combates 

sangrientos en la capital y provincias de Chile, 
478

 ante lo cual la Junta informa que se 

mantendrá en el poder hasta que la situación lo exija, en medio de una crisis económica 

más seria de la que se acusaba a Allende y de un charco de sangre que incrementaba el 

número de muertos solo en Santiago de Chile, cuya data no se podía ni siquiera estimar 

ni confirmar. 
479

  

 Para justificar el golpe, la Junta Militar propala supuesta documentación fidedigna 

donde se ―demuestra‖ que Allende pretendía instaurar un gobierno comunista por la 

fuerza, provocando su propio autogolpe. 
480

  

 Y así como Jorge Ubico prohibió en 1934 la utilización de la palabra obrero por 

considerarla comunista, al extremo que jocosamente y por lo bajo la gente se reía 

diciendo que a la iglesia Jesús Obrero habría que decirle Jesús Trabajador, en Chile de 

1973 ocurre algo igual: la Junta ordena eliminar la palabra compañero y prohíbe 

también el uso de cabello largo en los hombres (melenudos) y de pantalones en las 

damas. 
481

 

 

Pablo Neruda 

 El escritor y Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda (1904-1973) fallece en 

Isla Negra, Chile. Fue testigo indirecto de los sucesos protagonizados por Augusto 

Pinochet contra su amigo Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año. 
482

 

Irónicamente, la Junta de Gobierno presidida por Pinochet divulga un mensaje de 
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supuesto pésame y ―lamenta la desaparición del poeta Pablo Neruda, quien es orgullo 

de nuestra cultura nacional‖. 
483

 

 

2. Juegos Florales de 1973 

 

Los Juegos Florales Centroamericanos vienen realizándose desde 1916 en la ciudad de 

Quetzaltenango (más conocida como Xelajú), cabecera departamental de Quetzaltenango, y 

son organizados por la Municipalidad quien a través del Concejo Municipal designa a los 

que integrarán el Comité organizador o Comisión de Juegos Florales en cada año.  

 

A partir de 1965 cuando los juegos cambiaron su nombre a Juegos Florales 

Hispanoamericanos ‒debido a que se permitió la participación de autores de cuento, poesía 

y teatro fuera de Centroamérica‒, el Concejo dispuso formar una Comisión permanente, 

designada como Junta mantenedora de los Juegos Florales Centroamericanos y de Panamá. 

 

En 1973 el ganador del primer lugar en la rama de poesía fue Gustavo Valdés, a quien la 

Junta le otorgó el siguiente pergamino o diploma que lo acredita. 
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hermano, José Guillermo Valdés de León. 
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Cuando Gustavo Valdés partió de Guatemala en calidad de exiliado el 9 de septiembre de 

1954, precisamente ese mismo día fue publicada la noticia referente a los ganadores de los 

Juegos florales centroamericanos 1954. 

 

   ―La comisión organizadora de los juegos florales centroamericanos y de recepción 

de reinas de belleza en la ciudad de Quezaltenango, dan a conocer el informe 

rendido por el jurado calificador en los trabajos en verso y que integraron los poetas: 

doctor Werner Ovalle López; don César Brañas y don Alberto Velásquez. 

   El primer premio correspondió a «Canto en elogio del amor amado», bajo 

pseudónimo Miralvalle del sur; 2º premio: «Romance y elegía» de Víctor Villagrán 

Amaya, con pseudónimo de Espartaco; y 3º «Breve antífona del son», por Juan Jup. 

   El segundo jurado calificador de los trabajos en prosa, integrado por el dramaturgo 

don Alfonso Drago-Bracco y los poetas, Argentina Díaz Lozano y licenciado Flavio 

Herrera, rindió el dictamen de su valioso estudio, conforme el acta respectiva, con el 

siguiente resultado: 

   1er. premio: «Pequeñas biografías de grandes centroamericanos. Juan Manuel 

Molina, el poeta de Honduras», con pseudónimo Fernando Osorio; 2º premio: «El 

abogado, la ley y la moral», por Justiniano; y 3er. premio: «Borrasca», por 

Scaramouche. 

   Al abrirse el cofre sellado y extraer las plicas por parte de los miembros de la 

corporación municipal en pleno, con asistencia de la comisión organizadora y 

representantes de la prensa, se estableció los nombres de los ganadores en el 

concurso, siendo en su orden los siguientes: Augusto Meneses, Juan Francisco 

Manrique y Enrique Villatoro Alvarado; licenciado Eufemio Claros V., ministro de 

educación pública en Honduras, Humberto Rivera y Morillo y Carlos Enrique 

Carrera Samayoa. 

   Los poetas tienen obligación ineludible ―reza el punto 13 de las bases― de 

presentarse personalmente a recibir sus premios respectivos; por lo consiguiente 

deben de estar en la ciudad de Quezaltenango por lo menos un día antes de la fecha 

señalada para el acto. La velada de los juegos florales tendrá efecto el día 13 de 

septiembre y la ciudad de Quezaltenango los espera para tributarles los honores a 

que se han hecho merecedores.‖ 
485

  

 

Lo más seguro es que no se hubiera enterado de la publicación de prensa, siendo que en la 

madrugada del 9 de septiembre salió el avión que lo condujo con destino a la ciudad de 
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Buenos Aires. No obstante que a sus escasos 18 años de edad Gustavo ya tenía escritos 

algunos poemas, uno de los cuales fue criticado por un inexperto en poesía como lo era 

Ernesto ―Che‖ Guevara, era imposible que el bardo en ciernes estuviera pensando en poesía 

en ese momento e incluso participar en los Juegos Florales de ese año, sino en salvar la vida 

en un país extraño ya que el sabor de Guatemala era de persecución, encarcelamiento, 

castigo, torturas e incluso la muerte de aquellos a quienes el ―Comité Nacional de Defensa 

contra el Comunismo‖ consideraba como comunistas. 

 

Debieron pasar casi veinte años para que el poeta de un solo libro dispusiera concursar y sin 

esperarlo, hacerse acreedor del primer lugar en los Juegos Florales de 1973.  

 

Por las características del libro publicado en tal año, donde se incluyen los 19 poemas de 

Gustavo Valdés de León, interesa anotar la lista de los miembros del Concejo y de la 

Comisión, siendo los siguientes: 
486

 

  

Concejo municipal de Quetzaltenango 1970-1974 

 

 Prof. Diego López de León, alcalde 

 Sr. Luis Alvarado Pinto 

 Sr. Ricardo Velásquez 

 Sr. Nicolás de León Valdez 

 Prof. Toribio Vásquez 

 Sr. Héctor García 

 Sr. Juan Monterroso 

 Dr. Guillermo Martini 

 Sr. Roberto Santizo 

 Sr. Pedro Pac Sac 

 Lic. Javir Hernández Santizo 

 P.C. Flavio Pereira 

 Lic. German Scheel Montes 

 

Comisión de Juegos Florales Centroamericanos 1973 

 

 Prof. Diego López de León, alcalde  

 Sr. Carlos Camblor Escobio 
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 Sr. Julio César Alvarez 

 Sr. Humberto Fumagalli Mijangos 

 Sr. Jesús Navarro Vásquez 

 Sr. Luis Alvarado Pinto 

 Sra. Angélica Barrientos de Alvarado 

 Srita. Ana María Castellanos 

 Profa. Elena Chávez Anzorena 

 Sra. Piedad Alconero de Fumagalli 

 Sra. Lilia Recinos de López 

 Periodista Frisly Escobar Gómez 

 P.C. Flavio Pereira Serrano 

 

¿Por qué anotar los nombres anteriores? 

 

Como un reconocimiento al VALOR que tuvieron de atreverse a publicar los poemas de 

Gustavo Valdés reunidos en Sabor de Guatemala, siendo que el paladar no permitía pensar 

solamente en sus comidas, costumbres y lugares paradisiacos, sino en la sangre que corría a 

diario por los desaparecidos, torturados y masacrados a través de las prácticas 

contrainsurgentes que dirigía el presidente Carlos Manuel Arana Osorio, ―el chacal Arana‖, 

desde 1966, cuando fue ministro de la defensa nacional, y que continuó durante su 

gobierno, 1970-1974. Tales acciones fueron desarrolladas por el Estado contrainsurgente, 

aplicando las ―normas‖ establecidas por el Departamento de Estado norteamericano y la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), dentro del marco de su Política de Seguridad 

Nacional y de la guerra fría hasta e inclusive 1985. 
487

 

 

Los miembros del Concejo Municipal y de la Comisión de Juegos Florales 

Centroamericanos 1973 tuvieron que haber sopesado y pensado varias veces si autorizaban 

la publicación de los poemas de Gustavo Valdés, habida cuenta que nadie estaba libre de 

ser secuestrado o asesinado por los escuadrones de la muerte, que amparados por el mismo 

Estado no vacilaban en atacar a quienes se atrevían a pensar, a escribir contra el régimen, o 

simplemente editar lo que otros firmaban. Las palabras guerrillero, lucha armada, y otras 

similares utilizadas por Valdés se consideraban tendenciosas, subversivas, y no obstante se 

atrevieron a publicarlas a riesgo de sus vidas, en ese aciago 1973 y los que siguieron hasta 

1985, toda vez que su ―pecado‖ los perseguiría.  

 

                                                             
487 Para detalles sobre la guerra fría véase: García Ferreira, Roberto; Guatemala y la guerra fría en América 
Latina 1947-1977. Guatemala : CEUR, USAC, 2010. 
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Del editor Mélinton Salazar Estrada (propietario de la editorial Istmo que imprimió el libro 

Poesía y muchos otros de carácter político y social de diferentes autores nacionales), se 

sabe que fue uno más de los miles de desaparecidos, aunque no hay constancia escrita para 

confirmarlo; otros dicen que partió al autoexilio hacia Venezuela, lo cual es más factible 

siendo que existen varios libros publicados en dicho país, con él como editor.  

 

En respuesta a consulta que se le realizó, el escritor y experto en derechos de propiedad 

intelectual Maximiliano Araujo y Araujo (más conocido en el mundo de la cultura como 

Max Araujo), comentó sobre Mélinton Salazar Estrada: 

 

―[…] de él recuerdo poco: su famosa imprenta en la zona 1, su exilio en Venezuela, 

nació en Jalapa, regresó a Guatemala después de la firma de la paz, pero no sé si 

solo de visita o a residir acá, que fue hermano del profesor Abel, mítico en la 

escuela José María Bonilla Ruano de la Quinta Samayoa, y que junto a su esposa 

fue asesinado en la zona 15 por un exmagistrado de apellido Pinto, por problemas 

de una pareja de jóvenes y por un embarazo ( me refiero al profesor Abel). Creo que 

fue amigo de Paco Morales Santos.‖ 
488

  

 

  

                                                             
488 Consulta que por correo electrónico respondió gentilmente el abogado y escritor Max Araujo, el 24 de 
noviembre de 2014. 
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3. Sobre el libro Poesía (1973) 

 

Normalmente el Comité organizador de los Juegos Florales Centroamericanos 

(Quetzaltenango), que a partir de 1965 pasaron a denominarse Hispanoamericanos, en los 

eventos o concursos que anualmente realiza en las ramas de cuento y poesía, publica de los 

ganadores que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar las respectivas obras, que se 

limitan a dos y un máximo de cuatro páginas para los cuentos, y un poema de cada 

participante a quien se le adjudicó la presea. Así ha sido desde 1916 y para algunos años no 

quedó registro histórico de los cuentos y poemas premiados. 

 

En el año 1973 solo hubo dos ganadores en la rama de poesía; el Comité pudo haber 

incluido el poema correspondiente al primero y segundo lugar en una revista 

conmemorativa, que no hubieran pasado de cuatro páginas en total, tamaño tabloide, pero 

por especial razón decidió editar un libro específico que contiene no solo el poema 

vencedor sino la poesía completa de Gustavo Valdés, que suma 19 inspiraciones; en el caso 

de Luis Alfredo Arango incluyó únicamente el poema con el que resultó ganador del 

segundo premio. 

 

La publicación se realizó en tiempo récord en virtud que si el 4 de septiembre Gustavo 

Valdés ya había recibido notificación de que había sido declarado ganador del concurso de 

poesía y lo celebró junto a su padre y amigos en un restaurante capitalino, para el 12 de 

septiembre cuando se realizó el acto de entrega del premio, no solo el de poesía sino 

también el de cuentos, ya estaban impresos los libros y proporcionada una copia a los 

ganadores. Según nota de prensa: 

 

   ―Los trabajos premiados en los juegos florales de Quezaltenango por primera vez 

fueron impresos en tiempo récord y entregados durante la velada de la premiación. 

   Esta impresión se hizo en los talleres de poesía del poeta Mélinton Salazar, a 

través de la editorial Istmo. 

   Son dos libros los que componen el volumen de los mencionados trabajos. En el 

primero de ellos están los de poesía y en el otro los de cuento. 

   El primer premio corresponde a la obra El Espejo del Tiempo, de José María 

Alvarez y el segundo a La Jineta, de Francisco Estrada. En la rama de poesía 

aparecen las obras Sabor de Guatemala, ganador de la flor quezalteca como poeta 

laureado y Bocetos para los Discursos de Maximón Bonaparte, de Luis Alfredo 

Arango. 
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   Los volúmenes entregados, además, tienen una nota previa de Julio César Álvarez, 

director de la casa de la cultura de Quezaltenango y miembro del comité de los 

juegos florales. Además aparece una fotografía de los miembros de la comisión y 

del concejo quezalteco.‖ 
489

  

 

Con respecto a la edición del libro Cuento (1973), que contiene los cuentos de los dos 

ganadores del concurso respectivo, los datos de catalogación del mismo son los que se 

anotan a continuación: 
 

Universidad Rafael Landívar (Guatemala) 

Clasificación   860.7281 J933 1973 

Autor Corporativo   Juegos Florales Centroamericanos  

Título   Cuento 

Lugar, Editor, Año   Quetzaltenango : Istmo, 1973. 

Descripción   61 p. 

Nota de contenido   Primer Premio. 

 José María Méndez. El espejo del tiempo.  

Segundo Premio Francisco Estrada. La Jineta.  

Tema   Literatura guatemalteca 

  Cuento guatemalteco 

 

La información bibliográfica del libro Poesía (1973), es la siguiente: 

 

Universidad Rafael Landívar (Guatemala) 

Clasificación   861.7281 J933 

Autor Corporativo   Juegos Florales Centroamericanos 1973 : (Quetzaltenango) 

Título   Poesía 

Lugar, Editor, Año   Guatemala : Istmo, 1973. 

Descripción   60 p. 

Nota de contenido   1er. Premio. Sabor de Guatemala. Valdés, Gustavo Adolfo. 

2do. Premio. Bocetos para los discursos de Maximón 

                                                             
489 Prensa Libre; Imprimen trabajos premiados en los Juegos Florales quezaltecos. Guatemala : viernes 14 de 
septiembre de 1973. Página 26. 
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Bonaparte. Arango, Luis Alfredo. 

Tema   Literatura guatemalteca Siglo XX 

  Poesía guatemalteca Siglo XX 

  Poesía hispanoamericana Siglo XX 

  Literatura hispanoamericana Siglo XX 

 

El libro Poesía (1973) tiene 60 páginas, las cuales se distribuyen así: 

 

[01]
 
Portada 

[02] página en blanco 

[03] Mélinton Salazar, editor 

[04] página en blanco 

[05 a 06] Más allá de la tradición, por Julio César Álvarez 

[07] Diego López de León, Alcalde de Quetzaltenango (fotografía) 

[08] página en blanco 

[09] Honorable Concejo Municipal (fotografía) 

[10] página en blanco 

[11] Comisión de Juegos Florales Centroamericanos (fotografía) 

[12] página en blanco 

[13 a 51] Primer premio Gustavo Adolfo Valdés, SABOR DE GUATEMALA 

[52] página en blanco 

[53]
 
SABOR DE GUATEMALA, CONTENIDO (índice) 

[54]
 
página en blanco 

[55 a 60]
 
Segundo Premio Luis Alfredo Arango, BOCETOS PARA LOS DISCURSOS DE 

MAXIMON BONAPARTE  
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Incluyendo el índice para los poemas de Valdés de León, el libro de 60 páginas utiliza 12 

en su sección preliminar, 41 donde concentra los diez y nueve poemas del primer premio, y 

las últimas 7 para el poema de Arango. Ergo, del total de páginas el 68.3 % corresponden 

exclusivamente a Valdés, todo un éxito en ese entonces y ahora, cuando todavía se 

mantiene la sentencia del poeta Julio Fausto Aguilera (1928) ‒aún vive, en un hogar de 

ancianos‒:  

 

―Si escribo no me publican; si me publican no me leen; si me leen no me entienden; 

y si me entienden se hacen los babosos‖. 

 

Al margen inferior derecho de página [03] aparece solamente ―Mélinton Salazar, editor‖. 

 

Es necesario comentar que Mélinton Salazar Estrada, aunque modestamente aparece 

nombrado en página 3, con letra muy pequeña, fue un reconocido poeta en la década de los 

setenta en Guatemala. En el Catálogo Público de la Biblioteca Nacional de Venezuela 

aparecen siete de sus obras y adicionalmente una ―Tertulia‖ grabada con él, de 

aproximadamente treinta minutos de duración. A través de la Editorial Istmo, de su 

propiedad, fueron publicados varios títulos de diferentes autores nacionales y extranjeros, 

incluyendo obviamente el de Poesía (1973) y Cuento (1973) de los Juegos Florales 

Centroamericanos. Dirigía el programa radial ―Altavoces de la Literatura Contemporánea‖. 

Una reseña de su obra es la siguiente: 

 

―MÉLINTON SALAZAR se ha dedicado a la poesía y a la narrativa breve. En su 

obra poética predomina la intención social. Además de su labor creadora, ha sido 

editor de autores guatemaltecos y declamador de renombre internacional. Sus libros 

son Biografía del hombre (1958); El tren ametrallado (1958); La muerte agraria 

del cadete Rodrigo Hernández (1961); Antillana; Cuentos para todos los años y 

todas las edades; Canción de la vida campesina; Elegía a los mártires de marzo y 

abril, 1962 (1963); Para cantar al mundo nuevo (1963); Versos de hombre (1968); 

Fuego fatuo (1973).‖ 
490

 

 

En 1965, junto con el poeta Werner Ovalle López, recopiló las obras ganadoras en las 

ramas de poesía, cuento y pintura, y se lamenta de no incorporar las correspondientes a 

                                                             
490 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. 

Guatemala: Tomo 3. Talleres de la Editorial Universitaria, Colección ―Historia Nuestra‖, Volumen No. 4. 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1987. Página 144.  
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teatro. En la nota suscrita por ambos, que lleva el significativo título de ―Poesía y sangre‖, 

incluidas las fotografías de los dos poetas, señalan que para 1965: 

 

   ―Dentro de lo singular y lo trascendente, lo que llena nuestro más 

limpio orgullo, es que los Juegos Florales, han sido, son y serán, una 

muestra inequívoca de Hispanidad. Hispanidad que es herencia de la 

poesía y de la sangre, de la pasión y el torbellino, de la musa y el 

duende, del ángel y el demonio. Hispanidad que es bandera de 

conquistados y conquistadores, de gallardos caballeros con fúlgida 

espada y de indomables indígenas de saeta triunfal.‖ 
491

  

 

Hay una nota especial al final de la recopilación, la que no obstante carecer de firma 

responsable se deduce que fue redactada por el poeta Mélinton Salazar por cuanto hace 

referencia al programa de radio que conducía en esa época, ―Altavoces de la Literatura 

Contemporánea‖ y a su propia editorial Istmo, a saber: 

 

   ―Un domingo de Septiembre, como un jueves degollado, en una casa cordial sin 

sangre y sin música, nació para el mundo Hispano, sin ser atendido adecuadamente, 

esta obra de suma trascendencia y de humilde espíritu, con ocasión del 

cincuentenario de los Juegos Florales Hispanoamericanos. 

   Es un signo más de Altavoces de la Literatura Contemporánea y de la Colección 

Editorial Istmo, patrocinada por la ilustre ciudad de Quetzaltenango.‖ 
492

  

 

Entre páginas [05 a 06] de Poesía (1973), se incluye la ―Nota de Julio César Álvarez‖ 

indicada en la portada del libro, la cual lleva por título ―Más allá de la tradición‖, donde 

Álvarez comenta que de las ediciones anteriores de los Juegos Florales solamente se habían 

publicado ―las obras merecedoras de los lugares de honor‖ en cuento, teatro y poesía, 

durante los años 1918, 1919, 1927, 1954, 1957, 1965, 1971 y 1972, de tal suerte que para 

los años donde no se publicó la recopilación respectiva, los autores quedaron 

decepcionados al ver que su respectivo cuento, poema u obra de teatro no se daban a 

conocer por medio de la letra impresa.  

 

Cabe mencionar que en 1965 fue publicada la recopilación Poesía de América, la cual 

estuvo a cargo de Julio César de la Roca en calidad de compilador y editor. Incluye poemas 

                                                             
491 Juegos florales hispanoamericanos; Poesía, Cuento, Pintura. Nota de Werner Ovalle López y Mélinton 

Salazar ―Poesía y sangre‖. Guatemala : Editorial Istmo, 1965. Página 8. 
492 Idem., página 97. 
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seleccionados de varios años, y para el primero, de Osmundo Arriola ―Canto a Minerva‖ 

(1916) refiere que le costó mucho conseguirlo pues por el tiempo no se había conservado 

copia del mismo en los registros de la Municipalidad de Quetzaltenango. Entre otros, 

recopila los trabajos de Alberto Velásquez, Otto Raúl González, Werner Ovalle López, 

Víctor Villagrán Amaya, Augusto Meneses, Angelina Acuña, Hugo Lindo, Miguel Ángel 

Vásquez y Enrique Juárez Toledo. 
493

  

 

Continúa Julio César Álvarez en su Nota ―Más allá de la tradición‖, señalando que fue el 

Concejo Municipal de 1970-1974 el que decidió crear una Comisión Permanente y esa fue 

la razón de que durante los años 1971 y 1972 se publicaran los respectivos trabajos 

ganadores. Anuncia también que los Juegos Florales Centroamericanos, dada la 

participación de autores de fuera de la región a partir de 1975 se convertirían en 

Hispanoamericanos, aunque ya se conocían así desde 1965 por motivo del cincuentenario 

de los Juegos. 

 

Lamentablemente los responsables de la edición de Poesía (1973) no dan cuenta de quiénes 

integraron el jurado calificador en la rama de poesía, ni los nombres de los poetas que 

participaron, sobre los cuales resultó vencedor Gustavo Valdés con el primer lugar. Una 

escueta invitación fue publicada en el periódico, pero no se indican dichos nombres: 

 

―El Honorable Concejo Municipal 

de la ciudad de Quezaltenango 

 

ha invitado al homenaje de gratitud que se rendirá al honorable jurado calificador de 

juegos florales centroamericanos del presente año y a los integrantes de la comisión 

permanente del certamen: acto que se realizará en el salón de honor de la 

municipalidad, el día jueves 13 a las 12 horas.‖ 
494

 

 

Si el lector está interesado en saber los nombres de los poetas ganadores de 1916 a 2013, 

puede consultar el portal http://www.cilcaxela2014.com/#!escritoresyartistas/cqnr, en el cual 

encontrará los nombres de poetas y de la obra, como por ejemplo:  

 

 

                                                             
493 Juegos Florales Centroamericanos; Poesía de América. Compilada y editada por Julio César de la Roca. 

Guatemala : Editorial Municipalidad Quezaltenango, 1965. 
494 El Imparcial; El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Quezaltenango. Guatemala : martes 11 de 
septiembre de 1973. Página 9. 

http://www.cilcaxela2014.com/#!escritoresyartistas/cqnr
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1916 

Verso: 1er. Lugar "Canto a Minerva" 

Poeta: Osmundo Arreola (G) 

  

1917 

Verso: 1er. Lugar "Querido Rincón" 

Poeta: Osmundo Arreola (G) 

  

1918 

Verso: 1er. Lugar "Madrigal en voz baja" 

Poeta: Alberto Velásquez (G) 

 

1927 

Verso: 1er. Lugar "El amigo" 

Poeta: Alberto Velásquez (G) 

 

1947 

Verso: 1er. Lugar: "Sonetos de capa y espada" 

Poeta: Otto Raúl González (G) 

  

1948 

Verso: 1er. Lugar: "Tres cantos y una elegía" 

"Vida pasión y muerte de Jesús Castillo" 

Poeta: Werner Ovalle López (G) 

  

1949 

Verso: 1er. Lugar: "Canciones de los bosques de Guatemala" 

Poeta: Otto Raúl González (G) 

  

1950 

Verso: 1er. Lugar "Padre Nuestro Maíz" 

Poeta: Werner Ovalle López (G) 

  

1951 

Verso: 1er. Lugar "Romances Añejos" 

Poeta: Víctor Villagrán Amaya (G) 
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1954 

Verso: 1er. Lugar "Canto en elogio del amor amado" 

Poeta: Augusto Meneses (G) 

 

1959 

Verso: 1er. Lugar "Canto de amor iluminado" 

Poeta: Flavio Ovalle Manrique (G) 

  

1960 

Verso: 1er. Lugar "Poemas de la búsqueda" 

Poeta: Werner Ovalle López (G) 

  

1963 

Verso: 1er. Lugar "La nube sin orillas" 

Poeta: Miguel Ángel Vásquez (G) 

 

1965 

Nivel Hispanoamericano por el cincuentenario del Certamen 

Verso: 1er. Lugar (compartido) "Vasto poema de amor" 

Poeta: Rafael Guillen (G) 

"Del fino amanecer" 

Poetisa: Claudia Lars (ES) 

 

1969 

Verso: 1er. Lugar "Los episodios del Vagón de carga" 

Poeta: Manuel José Arce (G) 

 

1973 

Verso 1er. Lugar "Sabor de Guatemala" 

Poeta: Gustavo Adolfo Valdés (G) 

 

1976 

Verso: 1er. Lugar "Para lugares públicos" 

Poeta: Francisco Morales Santos (G) 

 

1979 

Verso: 1er. Lugar "Sangre Derramada" 
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Poeta: Miguel Ángel Vásquez (G) 

 

1990 

Verso: 1er. Lugar "La resurrección de Mariana" 

Poetisa: Ana María Rodas (G) 

 

1994 

Verso: 1er. Lugar "Diccionario" 

Poeta: Adolfo Méndez Vides (G) 

 

1998 

Verso: 1er. Lugar "Caliente voz de hielo" 

Poeta: Enrique Noriega (G) 
495

 

 

2014 

Verso: 1er. Lugar ―Sinfonía de los muertos‖ 

Poeta: Luis Antonio Morales Rodríguez 
496

 

 

  

                                                             
495 CILCA XELA 2014; Obras y escritores ganadores de Juegos Florales 1916-2010. [La lista abarca hasta 

2013]. http://www.cilcaxela2014.com/#!escritoresyartistas/cqnr 
496 Juegos Florales Centroamericanos 2014; 98 años. Dedicados al literato guatemalteco Arturo Arias. 

Guatemala : FORMATEC, septiembre de 2014. 

Nota: El dictamen del Jurado para el premio de poesía indica: ―Es un texto que desarrolla el tema de la muerte 

sin mediar ningún estereotipo. La muerte en estos versos es más amplia que el hecho de morir. Es una 

constante ausencia general. Tiene la habilidad de vincular la muerte con la vida misma, en donde vida y 

muerte siempre van paralelas‖. Página 13.  El concurso de Ensayo se declaró desierto. En el de novela el 

ganador fue Juan José Guerrero Pérez con La noche del escarabajo; según dictamen del Jurado ―La obra sabe 

tejer con inteligencia los dos mundos que conviven: el occidental y el mundo indígena. Al final, la obra 

propone un nuevo comienzo en el que la naturaleza y el ser humano se ayudan mutuamente para coexistir.‖ 
Página 61. 

http://www.cilcaxela2014.com/#!escritoresyartistas/cqnr
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4. Cómo se vivió la fiesta en septiembre de 1973 

 

«París es una fiesta que nos sigue», declaró en su oportunidad el novelista norteamericano 

Ernest Hemingway (1899-1961). Con base en dicha expresión sus memorias póstumas 

llevan el título de París era una fiesta (1964).  

 

No se sabe si Gustavo Valdés expresara algo similar, aunque lo más seguro es que a 

Guatemala no la podía evocar como una fiesta, a sabiendas que en 1973 y desde 1954 

imperaba la más cruel represión sobre la población en general y en especial contra la que el 

gobierno de turno suponía que colaboraba con la guerrilla, de ahí que su producción poética 

Sabor de Guatemala reunida en Poesía (1973) no destile sabores ni expresiones festivas 

sino satíricas contra la injusticia social, económica y política que tiranizaba la época y que 

se respiraba en el ambiente no solo citadino sino también rural. En su poema volveremos!, 

seguramente escrito cuando se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, expresa: 

 

――escribo y digo 

     en realidad jamás me fui de vos porque te habito 

     porque mi amor te habita 

donde quiera que esté mi amor tiene tu nombre 

donde quiera que estés mi amor te pertenece 

ayer ahora siempre 

hasta la hora de mi muerte 
497

 

      AMÉN‖ 
498

  

 

Quizá por ello en su Carta abierta al Señor Intendente de Quezaltenango recuerda que 

cuando sus amigos lo invitaban para ir de paseo y parranda a Xelajú (Quetzaltenango) le 

decían: 

 

―vamos a xela y era una fiesta de tragos y patojas vagamente 

románticas […]‖ 
499

 

 

                                                             
497 Ocurrida el 9 de noviembre de 2014. 
498 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. Editor Mélinton Salazar. 

Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Nota de contenido: 1er. Premio: Sabor de Guatemala; Valdés, 

Gustavo Adolfo. 2do. Premio: Bocetos para los discursos de Maximón Bonaparte; Arango, Luis Alfredo. 

Página 33. 
499 Idem., página 44. 
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Pero ese ambiente y memorias sobre el mismo no era más que pasajero. En tribu a la que 

pertenezco exclama: 

 

―más allá de la fiesta de papeles pintados 

más allá del bullicio de los pájaros en el follaje de utilería 

está sangrando guatemala 

más allá de la orfebrería loca de sus cielos 

está sangrando guatemala 

más allá del azul de sus montañas de su escenografía 

está sangrando guatemala 

más allá de su eterna primavera y de su eterna tiranía 

DIGO QUE ESTÁ SANGRANDO GUATEMALA‖ 
500

  

 

En mayo de 1973 los muchachos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pintan 

murales en varios edificios de la Plaza Rogelia Cruz. ―Imitando un anuncio de la cerveza 

Gallo: «Sangre el sabor de Guatemala»‖ 
501

 ¿Tendría Gustavo algo que ver en su 

redacción? Difícil dilucidarlo. 

 

No obstante, y a pesar de las trágicas noticias reportadas por la prensa no con sabor sino 

con sangre de Guatemala, había que dejarle lugar a la fiesta y hacer un breve paréntesis de 

celebración cultural y cívica, en las actividades relacionadas con la conmemoración de 

independencia nacional (15 de dicho mes) y en particular a la que en forma específica y 

desde 1916 se efectuaba en la ciudad de Quetzaltenango (también conocida como Xelajú), 

cabecera del departamento de Quetzaltenango, durante el período comprendido del 

domingo 9 al domingo 16: la famosa Feria de Independencia y sus juegos florales en las 

ramas de poesía, cuento, teatro y algunas veces de la plástica. 

 

Para mediados de agosto Gustavo Valdés ya tenía conocimiento oficial de que se le había 

adjudicado el primer lugar en el concurso de poesía de los Juegos Florales 

Centroamericanos, 
502

 celebrándolo con su padre y amigos de trabajo el 4 de septiembre; la 

población en general también se enteró por la publicación que al día siguiente fue 

                                                             
500 Idem., página 18. 
501 El Imparcial; Pintarrajean edificios de la Plazuela Rogelia Cruz. Ala independiente contra la llamada 

Stalinista; los del Grupo Alero, activos en escribir una serie de letreros. Guatemala : miércoles 2 de mayo de 

1973. Páginas 1 y 2. 
502 ―en la segunda quincena de agosto, [es] cuando se conoce el resultado de los juegos florales 

centroamericanos‖. El Imparcial; Esplende la Feria de la Independencia. Guatemala : jueves 13 de 
septiembre de 1973. Página 19. 
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comunicada por medio del periódico ―El Imparcial‖, seguramente por la empresa Behar y 

Alcahé Publicidad donde laboraba, y que se repitió con similar texto y foto en fecha 18, a 

través del periódico ―Prensa Libre‖. A continuación las fotografías, donde figuran el poeta, 

su señor padre Víctor Manuel Valdés y varios amigos: 

 

 
―El incentivo tradicional de los Juegos Florales de Quezaltenango, se sigue manteniendo y superando todos 

los años, es así como esta competencia literaria atrae a todos los escritores de América Hispana. Este año el 

PRIMER PUESTO en el ramo de poesía, fue obtenido por un guatemalteco: Gustavo Valdés, socio directivo 

de la firma Béhar y Alcahé Publicidad, quien fue homenajeado por sus socios en el Restaurante La Payanca. 

Acompañan a Valdés, en la gráfica, el señor Leonel Santiago, Mario Rodríguez, Fernando Béhar, Ricardo 

Ruiz y su señor padre Víctor Manuel Valdés. El señor Valdés recibirá los honores tradicionales el 12 de 

Septiembre en el Teatro Municipal de Quezaltenango, uno de los puntos culminantes de la feria de 

Xelajú.‖
503

  

                                                             
503 El Imparcial; Escritor laureado en los Juegos Florales Centroamericanos. Guatemala : miércoles 5 de 
septiembre de 1973. Página 8. Resaltado propio. 
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―PRIMER PUESTO. ―El incentivo tradicional de los juegos florales de Quezaltenango, se 

sigue manteniendo y a su vez superando todos los años. En esta competencia literaria 

toman parte muchos escritores de Hispanoamérica. Este año, el primer puesto en la rama de 

poesía fue obtenido por el escritor guatemalteco Gustavo Valdés, socio directivo de la 

firma Behar y Alcahé Publicidad. El poeta fue homenajeado en días pasados, por sus socios 

en el restaurante La Payanca. Aparecen en la gráfica en el orden acostumbrado, Leonel 

Santiago, Mario Rodríguez, Fernando Behar, el poeta Gustavo Valdés, Ricardo Ruiz y el 

padre del homenajeado señor Víctor Manuel Valdés. ― (Relaciones Públicas de 

PRENSA LIBRE).‖ 
504

 

  

                                                             
504 Prensa Libre; Primer puesto [poesía, Juegos Florales Centroamericanos]. Guatemala : martes 18 de 
septiembre de 1973. Página 6. Resaltado propio. 
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―TRIUNFADORES. ―Dramaturgos, poetas y cuentistas que salieron triunfadores en los 58 juegos 
florales de Quezaltenango realizado con motivo de las festividades de nuestra independencia 

nacional y por la feria departamental (de izquierda a derecha, arriba) Víctor Hugo Cruz, Antonio 

García Urrea, Alberto Flores Rodríguez, Manuel Corleto, Dante Liano y José Napoleón Rodríguez 
Ruiz; los cuatro primeros obtuvieron menciones honoríficas en la rama de teatro, el quinto obtuvo 

mención en cuento y el último el segundo lugar en teatro y abajo en el mismo orden el poeta 

laureado Gustavo Adolfo Valdés; Luis Alfredo Arango, segundo lugar en verso; doctor José María 

Méndez y Francisco Estrada, primero y segundo lugar en la rama de cuento.‖ 
505

 

                                                             
505 Prensa Libre; Triunfadores [Juegos Florales Centroamericanos]. Guatemala : miércoles 12 de septiembre 
de 1973. Página 26. Resaltado propio. 
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Como complemento a las fotografías anteriores, véanse a continuación algunas notas de 

prensa e imágenes, que describen las actividades realizadas para conmemorar el aniversario 

de la independencia patria antes y durante el 15 de septiembre de 1973, y las efectuadas en 

Xelajú en el marco de la feria de independencia, donde el 12 de septiembre recibiera 

Gustavo Valdés el pergamino que lo acredita como ganador del primer premio en el 

concurso de poesía y por ende de la ―Flor quezalteca‖ o ―Flor natural‖, que le fue entregada 

por la reina de los juegos florales, señorita María Elena Sandoval Delgadillo.  

 

Obsérvese en todas las notas que Quetzaltenango aparece escrito como Quezaltenango y 

que las enviadas desde dicho departamento y ciudad fueron trasladadas ―Vía Rutas Lima‖, 

que corresponde al nombre comercial de una empresa de transporte extraurbano, con 

itinerario entre la capital de Guatemala y la ciudad de Quetzaltenango, aunque en la 

actualidad solo presta servicio desde la capital hasta el departamento de San Marcos 

(vecino de Xela) y frontera con México. El servicio público de correos era deficiente en 

1973 (privatizado en 1998); una carta tardaba en llegar por lo menos tres semanas y por 

telegrama no se podía, por el tipo de redacción imposible escribir con STOP en lugar de 

punto y seguido. Faltaba mucho para el aparecimiento de la Internet. 

 

―Fiesta de la belleza en Quezaltenango  

Quezaltenango, Sepbre. 12. ― Por Héctor Adolfo Avila, corresponsal de El 

Imparcial. (Vía Rutas Lima). ― Embajadoras de la belleza de México y los países 

centroamericanos nos acompañan en su viaje por carretera asfaltada de 200 

kilómetros que une la capital de la república con esta ciudad, a la reina nacional de 

la belleza y su corte de honor integrada por las representantes departamentales de 

gracia y belleza, que llegarán hoy a las 18 horas a Xelajú para asistir a los más 

sobresalientes actos culturales, sociales y deportivos de la feria centroamericana La 

Independencia. 

   […] 

   Luego serán invitadas de honor en la velada de coronación de la reina de los 

Juegos Florales Centroamericanos, señorita María Elena Sandoval Delgadillo y de 

premiación a los triunfadores en tan prestigiado certamen, y entregar el blasón 

de la confraternidad centroamericana a la delegación oficial del pueblo y gobierno 

salvadoreño, hermano país al que están dedicados este año los juegos, cuya 

culminación será hoy noche en el teatro Municipal. 

   Mañana 13, a las 12 horas en el salón de honor municipal será la recepción a la 

reina de los Juegos Florales, triunfadores en el certamen, jurados calificadores e 
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invitados, quienes luego asistirán al banquete que les brindará en la Casa Suiza el 

Círculo de escritores y artistas de Quezaltenango. 

   En ese banquete los escritores galardonados impondrán distinciones especiales a 

los miembros del Grupo de actores Los Altos (GALA) que han actuado en más de 

veinticinco representaciones en el país. 

   A las 21 horas, en el teatro Municipal principiará la presentación de las 

embajadoras de la belleza de México y Centroamérica, incluyendo a la reina 

nacional y reinas departamentales de nuestro país, teniendo como final la elección 

de la belleza mexicano-centroamericana de la Feria de Independencia. Una 

recepción especial tendrá lugar después de la velada, en el salón del club tennis 

quezalteco, en el campo de la feria.‖ 
506

 

 

   ―Homenaje del Presidente a Soberanas 

La señorita Verónica Detlefsen, de Quezaltenango, fue solemnemente coronada 

anoche como reina nacional para presidir los diferentes actos organizados por 

Fraternidad Quezalteca, con motivo del aniversario de la independencia nacional. 

   La elección y coronación tuvo lugar durante la velada que tuvo lugar en el 

Conservatorio nacional de música con asistencia de las reinas de los departamentos 

de la república y las reinas de la belleza de Centroamérica y México. 

   HOMENAJE A LAS REINAS 

   El presidente Arana Osorio y su esposa, señora Alida España de Arana, ofrecieron 

anoche en la casa presidencial un homenaje a las reinas. 

   Asistieron ministros y viceministros de Estado el secretario de relaciones públicas 

de la presidencia periodista Mario Ribas Montes, el presidente de Fraternidad 

Quezalteca doctor Harold von Ahn, y miembros de la junta directiva de dicha 

entidad. 

   Presentes en el agasajo presidencial estuvieron las reinas de belleza 

[departamental]. 

   Asimismo la reina de belleza nacional 1972-1973, señorita Elizabeth Díaz, elegida 

para el cetro el año pasado y quien es oriunda de Chiquimula; y las reinas indígenas 

señoritas María Elvira Quiquivix Ocaña y María López Ixtabalán.‖ 
507

  

 

 

                                                             
506 El Imparcial; Fiesta de la belleza en Quezaltenango. Embajadoras de México [y Centroamérica] arriban. 

Guatemala : miércoles 12 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 2. Resaltado propio. 
507 El Imparcial; Homenaje del Presidente a Soberanas. Verónica I de Quezaltenango fue coronada Reina 
Nacional. Guatemala : miércoles 12 de septiembre de 1973. Páginas 1 y 2. 
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   ―Esplende la Feria de la Independencia 

   Quezaltenango, septiembre 12. Por Héctor Adolfo Avila, corresponsal de El 

Imparcial. (Vía Rutas Lima). Jubilosamente los visitantes y quienes vivimos en esta 

ciudad, estamos participando de las alegrías de la feria centroamericana «La 

Independencia», que fue inaugurada el domingo a las 11.40 horas por el gobernador 

departamental, ingeniero Juan Vicente Villacorta Fajardo. 

   Las celebraciones duran oficialmente una semana, del 9 al 16, pero se inician en la 

segunda quincena de agosto, cuando se conoce el resultado de los juegos florales 

centroamericanos, se elige la reina de ese certamen, la reina del deporte, reina 

indígena (electa en una velada y coronada en otra) y la Señorita Quezaltenango, se 

acondicionan las salas de exposiciones agrícola, pecuaria, industrial, artística, 

comercial y todos los negocios típicos de esta clase de festividades. 

   […] 

   Discurso del alcalde 

   Después de saludar individualmente a las autoridades civiles, y militares y 

eclesiásticas, visitantes, educandos y maestros y vecinos de Quezaltenango, el 

alcalde de la ciudad dijo lo siguiente: 

   […] 

   Por encima de las innobles actitudes, se ha elevado el espíritu firme, generoso e 

inclaudicable de los buenos hijos, para aportar su verdadero amor a una causa noble. 

   Esta bienvenida nuestra tiene el sabor inconfundible de las manzanas y el 

durazno. La policromía de los trajes típicos. La cadencia sublime de los trigales. La 

serpentina azul de los cerros. El raso verde de los campos iluminados por la 

esperanza. Este Xelajú tiene para todos vosotros en su feria La Independencia, la 

generosidad de una palabra. El abrazo fraternal sin fronteras. La voz inmortal de su 

marimba. El romance de sus calles antañonas. La maravilla de sus nuevas vías. 

Tiene la sonrisa del niño y del abuelo, en una página extendida de agasajo y 

bienvenida. 

   Y aquí, junto a estos instantes emotivos de Quezaltenango, está vibrando la 

palabra fértil de Osmundo Arriola, Alberto Velásquez, Víctor Villagrán Amaya, 

Rafael Yela Günther, Carlos Mérida, Arturo Martínez, Adalberto de León Soto, 

Carlos Wyld Ospina, Mario Camposeco y tantos otros inmortales pro-hombres de 

nuestra tierra.‖ 
508

  

 

                                                             
508 El Imparcial; Esplende la Feria de la Independencia. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Página 
19. Resaltado propio. 
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   ―Reinas centroamericanas y guatemaltecas fueron agasajadas [el 10 de 

septiembre] 

   Cervecería Centroamericana, S.A., ha establecido una hermosa tradición al recibir 

en su salón social y ofrecer un agasajo a las reinas visitantes de los países hermanos 

de Centro América y México que concurren a los Juegos Florales de Quezaltenango 

que se llevan a cabo en las fiestas de Independencia. 

   La señorita Reina de Costa Rica y Centro América, declaró que se les recibía con 

una bebida exquisita, y que GALLO ES LA CERVEZA OFICIAL DE LAS 

REINAS DE CENTROAMÉRICA. Y Verónica Detlefsen, reina de Quezaltenango, 

sonriendo, ratificó el calificativo y declaración de Zaida Alvarez Murillo, de Costa 

Rica.‖ 
509

 

 

Si Gustavo Valdés se hubiera decidido a incursionar a través de un nuevo poema, para 

debatir la legitimidad del slogan GALLO ES LA CERVEZA OFICIAL DE LAS REINAS 

DE CENTROAMÉRICA, seguramente su crítica hubiera sido demoledora y similar a la 

que expresó con respecto a los anuncios publicitarios de la marca Pepsi Cola, cuya 

embotelladora era y es propiedad de la misma familia fabricante de la cerveza. 

 

En su poema ciento cincuenta mil ‒inspirado en una noticia de prensa publicada en mayo 

de 1973‒ de manera cáustica anota: 
 

―de cualquier manera en guatemala 

(usted sabía que GUATEMALA ES MAS SABROSA CON PEPSI?) 
510

 

[…] 

resulta un hecho indiscutible que el 30 de mayo de 1973 aquí en guatemala 

(DESTAPE, SABOREE GUATEMALA CON PEPSI Y GANE!) 
511

  

                                                             
509 El Imparcial; Reinas centroamericanas y guatemaltecas fueron agasajadas. Guatemala : jueves 13 de 
septiembre de 1973. Página 10. 
510 Sátira de Valdés por la propaganda de la empresa:  

―Pepsi sigue regalando…/ Con su gran promoción/ Destape… saboree Guatemala con Pepsi y gane miles de 

fabulosos premios‖ El Imparcial; Anuncio Pepsi Cola. Guatemala : jueves 31 de mayo de 1973. Página 9. 

―Saboree los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala con Pepsi‖. El Imparcial; Anuncio 

Pepsi Cola. Guatemala : lunes 17 de septiembre de 1973. Página 6.  
511 ―Los personeros de la embotelladora La Mariposa y Pepsi Cola Continental, hicieron la noche del viernes 

último, la presentación de la promoción que desarrollarán con vistas a la celebración en nuestro país, de los I 

juegos deportivos centroamericanos, programados del 24 de noviembre al 2 de diciembre del año en curso. 

[…] la promoción basada en el lema «Saboree los primeros juegos deportivos centroamericanos con Pepsi»‖. 

Prensa Libre; Promoción de Pepsi Cola para los Centroamericanos. Guatemala : martes 11 de septiembre de 
1973. Página 51. 
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[…] 

en guatemala destápela y bébasela con pepsi 

ignorando por supuesto que ese día los diarios publicaron la información 

correspondiente entre los crímenes de accidentes y asesinatos habituales 

aunque algunos mansos moran en la selva furiosa 

 

en guatemala destápela y bésela con pepsi 

desnúdela y viólela con ron 

saboréela y escúpala másquela y GANE!‖ 
512

 

 

Programa oficial de las conmemoraciones de la independencia 

 

 
 

                                                             
512 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
páginas 40 a 41.  
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La nota que describe las imágenes anteriores reseña lo que sigue: 

 

   ―Programa oficial de las conmemoraciones de la independencia  

Con el desfile cívico-militar del 15, culminarán las celebraciones de la 

independencia, conforme programa general de festejos, que comprende diferentes 

actos que se iniciaron desde principios de la semana. 
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   Hoy a las 10 horas será la juramentación frente a la concha acústica del parque 

Centenario, en un acto organizado por la alianza cívica de asociaciones femeninas 

con la colaboración del comité de festejos de la independencia. 

   A las 18.30 será abierta la exposición de las obras de pintura participantes en el 

certamen permanente centroamericano 15 de septiembre, en el salón Landívar de la 

biblioteca nacional. 

   Mañana a las 8 se efectuará una concentración cívica en el monumento a los 

Próceres donde se desarrollarán diversos actos. 

   Durante el curso del día se ofrecerá un Té Deum a las 18 horas en la iglesia 

Catedral y a partir de las 20 horas conciertos con fuegos artificiales. 

   El desfile del 15 saldrá a las 8 horas del parque central, para tomar la 6ª. avenida 

hasta la 18 calle, cruzando hacia el oriente para proseguir la 7ª avenida hacia el sur y 

concluir en el estadio Mateo Flores. 
513

 

   En ese lugar se desarrollará el programa que comprende ingreso de la antorcha de 

la libertad; honores al presidente de la república, izada de los pabellones de los 

países centroamericanos y la realización de actos con la participación de escolares 

de dos niveles de educación pública. 

   Celebraciones en Quezaltenango 

   En Quezaltenango se iniciaron los festejos de la independencia nacional con la 

inauguración de la feria que se desarrollará del 9 al 16 del corriente. 

   El acto inaugural comprendió el desfile con la participación de más de seis mil 

alumnos de primaria y el cual se realizó el domingo. El desfile finalizó en el campo 

deportivo municipal, donde se realizó la inauguración oficial de las celebraciones 

por parte del gobernador departamental. 

   Reina indígena 

   La señorita María Elvira Quijivix Ocaña, fue investida como reina indígena de las 

fiestas de Quezaltenango, en una ceremonia realizada en el teatro municipal. 

   Con todo esplendor se realizó el acto, en el cual con los trajes ceremoniales 

presidieron la ceremonia, en que la nueva soberana fue coronada por la reina 

saliente María Elisa López Ixtabalán. 

   Premiación 

   Con un acto que se efectuó anoche en el teatro municipal, se realizó la premiación 

de los triunfadores en los juegos florales de Quezaltenango. 

                                                             
513 El ―editor‖ del presente texto participó en dicho desfile, a la edad de 14 años, en razón que como escolar se 
encontraba cursando el segundo año de educación secundaria. 
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   La reina de los juegos florales, señorita María Elena Sandoval Delgadillo, colocó 

la flor natural al poeta laureado este año, Gustavo Adolfo Valdez, quien triunfó 

con su poema Sabor de Guatemala. 

   Ante la presencia de numeroso público recibieron sus respectivos premios los 

otros escritores que triunfaron en el certamen. 

   Inauguración 

   Dentro de las celebraciones en Quezaltenango, fue inaugurado el moderno 

alumbrado en la calzada Minerva. 

   Fueron colocadas 92 lámparas de 25 mil lúmenes en un trayecto de 1,600 metros 

de la mencionada calzada y que se completa con la colocación de doce lámparas 

alrededor del parque Centroamérica.‖ 
514

 

 

   ―Feria de la independencia clausuran en Quezaltenango  

QUEZALTENANGO. ― Por Carlos Osberto Rivas López. ― Corresponsal. Vía 

Rutas Lima. ― Quezaltenango cerró el capítulo de feria dedicado a la 

independencia nacional, el domingo a medianoche y destacó dentro de su programa, 

lo relativo a celebraciones de índole popular, donde más de cincuenta mil personas 

llegaron como población flotante del 9 al 16 del presente. 

   El programa se inició con la coronación de la Reina Indígena, teniendo enseguida 

especial interés, la velada de Juegos florales donde se coronó a la Reina señorita 

María Elena Sandoval Delgadillo y se impuso la Flor natural al poeta laureado, 

Gustavo Adolfo Valdés. 

   La velada de presentación de las bellezas departamentales y centroamericanas, 

eventos deportivos a nivel internacional en ocho ramas y finalmente el gran desfile 

cívico militar el 15 de septiembre, donde unos doce mil alumnos de secundaria 

rindieron tributo a la patria. 

   Hoy Quezaltenango vuelve a la normalidad de siempre, dejando atrás las 

celebraciones patrias, que se destacaron por la organización y disciplina en los 

eventos programados y la gran afluencia de público.‖ 
515

 

  

                                                             
514 Prensa Libre; Programa oficial de las conmemoraciones de la independencia. Guatemala : jueves 13 de 

septiembre de 1973. Página 6. Resaltado propio. 
515 Prensa Libre; Feria de la independencia clausuran en Quezaltenango. Guatemala : martes 18 de 
septiembre de 1973. Página 6. Resaltado propio. 
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VI. POEMAS EN SABOR DE GUATEMALA (1973) 

 
 

 

 

“el poema no es –aunque nunca lo sepa– sino el resultado 

aleatorio de la combinación de letras organizadas en fonemas 

y cadenas de significantes que se enfilan, dóciles o 

cimarrones, en cadenas de significantes o sintagmas que 

conforman el poema que el poeta transpira.” 
516

 

 

 

 

Gustavo Valdés de León, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
516 Valdés de León, Gustavo; ―D-e-l-e-t-r-e-a-n-d-o. Una excursión a los dominios de las letras‖. En, Buenos 

Aires, Argentina : Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo [Editor]; Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación Nº XIV. Año XI, Vol. 14, Agosto 2010. Página 178. 
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Gustavo Valdés de León, leyendo poemas de  

SABOR DE GUATEMALA (1973), 

en casa de Beatriz Barrera, 30 dic 2011 

Nótese el chaleco ―típico‖ de Guatemala 
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Nota bene 

 

En páginas siguientes encontrará el amable lector la transcripción textual de los 19 poemas 

incluidos en Poesía (1973), que Gustavo Valdés de León presentara con el título SABOR 

DE GUATEMALA. 

 

Este ―editor‖ confiesa y se atiene a las consecuencias por violar le Ley de derechos de autor 

de la República de Guatemala, que entre otros aspectos establece que deben pasar 75 años 

para que una obra o texto pueda ser reproducida libremente, sin perjuicio de que los deudos 

del autor puedan reclamar derechos hereditarios sobre la misma. 

 

Empero, la transgresión de la ley, a sabiendas, se hace por motivo de que el presente 

documento es un homenaje in memóriam para el poeta, y se considera que sus parientes no 

presentarán demanda alguna, a menos que mano aleve se los aconseje. 

 

Debe tomarse en cuenta que el texto original no contiene ninguna nota a pié de página. Las 

colocadas a lo largo de los 19 poemas son responsabilidad del ―editor‖, quien lo hace con el 

único fin de complementar las posibles ideas que tuvo su autor al momento de escribir, el 

contexto histórico en que se insertan algunos versos, los giros idiomáticos provenientes del 

idioma español que se habla en Guatemala o las voces que tomadas del lunfardo y del 

gaucho fueron insertadas por Valdés en algunos versos. No obstante, por ser una intrusión 

en la prosa de Valdés, el lector puede omitir la lectura del contenido de dichas notas, que en 

todo caso pueden estar hasta demás. 

 

Finalmente, debe advertirse que en los poemas la grafía utilizada por Gustavo Valdés 

adolece de las reglas gramaticales que se estilan y a veces hasta dañan la creatividad. Para 

él era normal o cuestión de licencia literaria escribir solo con minúsculas, aún los nombres 

propios o de lugares como Guatemala, y sin punto y seguido o aparte para diferenciar una 

oración de otra, amén de aplicar diferente tamaño de sangría en algunos fragmentos. Al 

momento de transcribirlos, se respetó el original. 

 

La única excepción es cuando se encontraron inconsistencias, producto quizá de que la 

editorial haya cometido algún lapsus o errata, las que se corrigen previa aclaración a pie de 

página. 
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verificaciones previas al acto de escribir 
517

  

  

[13] 

 

verificar primero que el corazón esté ubicado a la izquierda 

del saco justo detrás del bolsillito inútil 

atrincherado en su jaula feroz de costillas 

relampagueante y dócil 

 

verificar el rumbo del latido: si el manso 

sístole al diástole conduce 

si éste a aquel empuja suavemente 

sesenta veces por minuto si el movimiento  

en fin 

se orienta hacia la vida invencible y serena 

 

[14] 

luego verificar que la alegría existe 

que la esperanza alienta 

que la luz prevalece que vamos al amanecer 

que parpadea hermoso al final del largo viaje 

que estamos defendiendo las posiciones duramente 

conquistadas por los que nos precedieron 

que de esta lucha saldremos victoriosos 

 

comprobar que la estructura del universo se sostiene  

en su sitio 

que la semilla crece hacia el perfume que el barrilete 

sube tenazmente que el día empuja; 

que fructifica el trigo 

 

verificar que amanecer a amanecer nos reconstruimos  

laboriosamente 

que inventamos el mundo de nuevo cada día 

que la muerte NO EXISTE 

que el amor es el estado natural del hombre 

                                                             
517 En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 194 a 195. 
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por último 

verificar el lápiz y el papel o la máquina de escribir 

o en fin el instrumento adecuado para la voz humana 

y con tu propia voz grande o pequeña 

áspera o afinada 

cantar 

simplemente 

de la manera más sencilla: 

    CANTAR 

 

 

  



 320 

caminos 
518

  

 

[14] 

 

a lo ancho del rostro de la patria 

hay caminos descalzos alpargatas del pueblo 

recorridos por indios y ladinos 

leguas cansancio cólera pañuelos 
519

 

 

por un cielo color de golondrina 

avanza la mañana repartiendo 

sus naranjas de sol sus chirimías 

de caliente sudor encomendero 

 

hacia la noche van desde la aurora 

agrios abuelos graves alfareros 

campesinos que bajan de la tierra 

que suben de la tierra como el viento 

 

terrateniente sol les condecora 

de cruces de sudor el ronco pecho 

revienta girasoles en su boca 

les averigua nombre y esqueleto 

 

pantalones pintados de arcoíris 

sol a pedradas piedra pies resecos 

caminos donde crece el paludismo 

y amamanta la noche campesinos hambrientos 

 

el largo día sube malherido 

de piedra en piedra por el día espeso 

                                                             
518 Se encuentra también en: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 195 

a 196. 
519 Si en 1973 Valdés se refirió a los caminos recorridos por indios y ladinos, en 2013 el poeta quezalteco 

Oscar Boj escribió en ―Somos‖: ―No somos folclor/ ni estadísticas/ ni temas/ ni problemas. […] No más que 

una flor/ ni menos que una piedra/ somos creación/ energía, vida, armonía y equilibrio,/ somos Mayas‖. 

Tzoc, Manuel; Coy, Negma; Boj, Oscar; Chavajay, Pedro; y Loayes, Wilson; Palabras para colgar en los 
árboles. Breve selección de poesía guatemalteca. Guatemala : Metáfora editores, 2013. Página 81.  
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día peón encorvado como un nueve 

día descalzo día analfabeto 

 

días de ir y venir por los caminos 

mordiendo el sol caer un día muertos 

días de ir y venir llamados latifundio 

cultura occidental orden derecho 

 

a lo ancho del rostro de la patria 

hay caminos sedientos y harapientos 

hay caminos que llaman democracia 

los que tienen el estómago repleto 

 

a lo ancho del rostro de la patria 

está esperando que amanezca 

     el pueblo 
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tribu a la que pertenezco  

 

[16] 

 

existe 

en algún lugar sobre la tierra 

posiblemente al norte 

del ecuador 

una región llamada guatemala: 

tribu a la que pertenezco 

 

allí la primavera reina día y noche todas las estaciones 
520

 

tornase el cielo más azul que nunca 
521

  

el viento se demora largamente sobre el paisaje 

allí nací un buen día de 1936 en forma casual 

eso es seguro: 
522

 

tribu a la que pertenezco 

 

coronado de garzas ese lugar existe 

borracho de aguardiente ese lugar existe 

fértil de atardeceres ese lugar existe 

en algún sitio de la tierra posiblemente al norte 

del ecuador ese lugar existe 

 

allí anclaron belicosos volcanes 

instalaron los lagos su tienda cristalina 

la diáfana pajarería de los ríos allí tendió sus redes 

en sus selvas anidan animales fantásticos 

orquídeas deslumbrantes ―flor nacional― 
523

 

                                                             
520 Los promotores turísticos anotan ―Guatemala, país de la eterna primavera‖ para motivar a ciudadanos de 

otros países a que visiten esta región tropical. La frase se le atribuye el barón Alexander von Humboldt, 

aunque este ensayista no ha encontrado en los libros publicados por dicho viajero e investigador naturalista, 

que haya escrito frase similar, quien sí la anotó para una población de México. Fue el poeta Julio Fausto 

Aguilera el que en ―El país de la eterna gusanera‖ le endilgó la frase indicada a Humboldt. Véase: Rodríguez, 

María Luisa (editor); Poesía revolucionaria guatemalteca. Madrid : Zero, S.A., octubre 1969. 
521 Corregido como aparece. En el original dice ―tórnase‖. 
522 Esto es una forma lógica de aceptar que no necesariamente se es concebido por un acto de amor sino 
muchas veces por simple casualidad y deseo carnal. Entenderlo así permite al individuo ser libre.  
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el caudal del aroma torna pesado el aire 

el quieto vuelo del quetzal ―flor nacional― condecora la tarde 
524

 

minúsculo metálico relámpago en la frente del cielo 

 

en la noche del tiempo remotos antepasados inventaron la luz 

incendiaron el aire con gestos y palabras 

desparramando por toda la loca geografía 

la maravilla dilatada de sus piedras: 

tribu a la que pertenezco 

 

pueblan el territorio de mi patria nombres exóticos 

cifras de un tiempo que alguna vez fue mío: 

me alcanza de Tikal la eufonía sonoro Uaxactún  

Quiriguá agudo como flecha en el viento 
525

  

[17] un horizonte de tambores parte en dos la mañana 

agudas chirimías descargan sus afilados dardos  

contra los castellanos invasores y la espada 

de Pedro de Alvarado sobre la sangre inútil de Tecún 

y así nació la patria ―quiero decir 

así me la contaron 
526

  

 

encaramado en una de las ramas más viejas de mi árbol 

genealógico el zutuhil a lo mejor acecha todavía el horizonte 

mientras trisca mi tigre la pradera 
527

  

más la guerra cesó: 

los viejos arcabuces roncan en los museos correspondientes 

junto a ceremoniales cuchillos de obsidiana 

la sombra estremecida de los Adelantados ya no vaga 

                                                                                                                                                                                          
523 La flor nacional de Guatemala es una orquídea denominada ―Monja blanca‖. 
524 El quetzal no es una flor sino el ave nacional de Guatemala; la unidad monetaria del país lleva su nombre 

desde 1924. 
525 Tikal, ubicado en el departamento de Petén, fue declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco; 

Uaxactún se encuentra en el mismo departamento, a 23 kilómetros de Tikal. El sitio arqueológico de Quiriguá 

se localiza en el departamento de Izabal, en una pequeña extensión de tierra que fue donada por la antigua 

compañía bananera UFCo al gobierno de Guatemala. 
526 Y así tan deformada sigue apareciendo en algunos libros de historia que se utilizan para la ―formación‖ de 

alumnos de primaria en Guatemala. 
527 ―tigre‖ debe interpretarse como el ―cuerpo‖ de una persona. 
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por los anchos portales coloniales 

los caballos se pierden en el bosque de códices mayas 

de la biblioteca del Congreso en Washington USA 

los próceres sonríen triunfalmente desde sus monumentos 

kolynos o colgate 
528

  

la marimba continúa tocando en la plaza pública 

la misma musiquita de hace trescientos años 

 

Visite Guatemala adorado turista! 

Venga con dólares al Trópico! 

Nos abrimos de piernas para Usted Míster le pelamos 

la cáscara musical típical carnaval wónderful colonial 

Guatemala The Banana Republic biútiful 

la más biútiful del mundo THE LAND OF ETERNAL SPRING 

Por favor visite Guatemala Venga a vernos los Monos Pintorescos: 

tribu a la que pertenezco 

 

le vendemos el paraíso terrenal típico y colorido 

simple y elemental: 

las gárgaras de las chirimías el parloteo del tun 

el crepitar de las tortugas en navidad 
529

 

el aroma del pino recién cortado 

el color animal de la marimba 

el ancho paisaje salpicado de ranchos 

los cerros pletóricos de pájaros en tecnicolor 

la naturaleza tropical que vibra bajo la garramusical del sol 
530

 

                                                             
528 Pasta de dientes marca Kolynos, muy popular en los años 40 y 50 del siglo XX, la que fue adquirida por 

los productores del dentífrico marca Colgate en 1995. 
529 En el original dice ―crepital‖, pero se anota ―crepitar‖ por dos razones fundamentales: 1) En la versión de 

video Gustavo (2012), en el segundo 24 el propio autor lee un fragmento del poema y se escucha claramente 

que dice ―crepitar‖; quizá se trate de una corrección ulterior a 1973, realizada obviamente que por él mismo, y 

el texto impreso en dicho año contenga una errata no advertida. Véase Comisión Jacobo Arbenz en Argentina; 

Gustavo [2012]. Video difundido el 23 de diciembre de 2014 en http://vimeo.com/115296809. 2) ―Crepitar‖ 

se refiere a producir sonidos repetidos, rápidos y secos, que se obtienen al sonar la caparazón de una tortuga 

con la ayuda de una baqueta (pequeño palo de madera de guayabo, de aproximadamente 15 cms. de largo, en 

cuyo extremo está colocada una pequeña bola de hule). 
530 ―garramusical‖ seguramente es una licencia literaria del autor. Debe escribirse separado ―garra musical‖. 
Se respeta el estilo plasmado en el original. 

http://vimeo.com/115296809
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[18] los lagos para fotografiar filmar televisar navegar olvidar 

las tortillas con sal la jarra de café 

las mariposas de brillantes colores 

 

sinceramente digo 

me duele el paisaje 

me duelen las montañas y su corte de atardeceres 

me duele la naturaleza los árboles las aves las orquídeas 

las ruinas coloniales las tarjetas postales 

la iconografía indígena como un pesado fardo autóctono 

auténtico el pasado con su pesantez de siglos 
531

 

 

más allá de la fiesta de papeles pintados 

más allá del bullicio de los pájaros en el follaje de utilería 

está sangrando guatemala 

más allá de la orfebrería loca de sus cielos 

está sangrando guatemala 

más allá del azul de sus montañas de su escenografía 

está sangrando guatemala 

más allá de su eterna primavera y de su eterna tiranía 
532

  

DIGO QUE ESTÁ SANGRANDO GUATEMALA 

 

me detengo a la orilla del río de mi sangre: 

allí el pasado mora pero empuja al futuro 

la vieja tribu a la que pertenezco 

diezmada perseguida destruida colonizada por los Conquistadores 

reúnese de nuevo bajo los grandes árboles 

la guerrilla establece en la selva su semilla impetuosa 
533

 

                                                             
531 El poeta no es racista, solamente se conduele de que el pasado indígena sea utilizado como un atavismo, 

que no se le permita desarrollarse, se le nieguen posibilidades de educación, salud y justicia a más del 60% de 

la población de Guatemala que en 1973 que era clasificada como indígena. 
532 La fotógrafa estadounidense Jean-Marie Simon publicó un libro con impactantes imágenes del conflicto 

armado, el que tituló: Guatemala: eterna primavera, eterna tiranía (2012). 
533 Precisamente la guerrilla estableció sus bases en la selva, después del 13 de noviembre de 1962, fecha que 

marca el inicio del movimiento armado insurgente. Véase Batres Villagrán, Ariel; Somos los jóvenes rebeldes 

–memorias de un exguerrillero. Comentarios al libro Somos los jóvenes rebeldes (2013) de Pablo Monsanto.  

Segunda edición publicada el 03 de diciembre de 2013 en 
http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/12/03/somos-los-jovenes-rebeldes-comentario-y-apostillas-

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/12/03/somos-los-jovenes-rebeldes-comentario-y-apostillas-por-ariel-batres-villagran-2a-edicion-revisada-y-aumentada/somos-los-jovenes-rebeldes-2a-ed-abv-2/
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la tempestad de la revolución asola rancheríos 

incendia las praderas los cañaverales 

los pájaros la esparcen por el aire 
534

 

 

este es el territorio que reconozco y amo 

que reconozco mío: 

tribu a la que pertenezco 

 

en algún lugar sobre la tierra 

posiblemente al norte 

existe una región llamada guatemala: 

tribu a la que pertenezco 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                          
por-ariel-batres-villagran-2a-edicion-revisada-y-aumentada/somos-los-jovenes-rebeldes-2a-ed-abv-2/; y 17 de 

diciembre de 2013 en http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-

aumentada/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada.shtml 
534 Véase: Payeras, Mario; Los días de la selva. Guatemala : Editorial Piedra Santa, 1998 [1981]. Del mismo 
autor: Poemas de la zona reina. Guatemala : Editorial Cultura, 2013 [2000]. 

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2013/12/03/somos-los-jovenes-rebeldes-comentario-y-apostillas-por-ariel-batres-villagran-2a-edicion-revisada-y-aumentada/somos-los-jovenes-rebeldes-2a-ed-abv-2/
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada.shtml
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el mapamundi  
535

  

 

[19] 

 

hago girar la tierra entre mis manos 

el hemisferio sur el hemisferio norte 

achatada en los polos ensanchada en el ecuador 

casi perfecta en su redondez exacta 

 

hago girar el día la noche las fases de la luna 

trópico de cáncer trópico de capricornio 

espesa red simétrica de meridianos y paralelos 

la frágil línea del amanecer navegando el océano 

la ronda redonda de las estaciones: 

rojo verano pálido otoño invierno gris dorada primavera 

miel de sufridos equinoccios 

estofa de solsticios corte de maremotos 

como un escalofrío sobre su tersa piel 

 

hago girar la tierra entre mis manos: 

el huso horario donde se hila el tiempo 

relámpago de oscuras golondrinas que siempre 

a tus balcones volverán 
536

 

 

hago girar la tierra entre mis manos: 

hay un lugar donde mi corazón aprieta el paso 

un cielo azul un horizonte erguido unas montañas 

un aire transparente una flor enloquecida una fauna 

increíble 

una llama que crece un pájaro que canta 

un pájaro que vuela un pájaro que lucha 

un lago en especial ciertos volcanes un incendio 

que corre al encuentro de su fuego 

                                                             
535 Se encuentra también en: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 196 

a 197. 
536 Inspirado en Gustavo Adolfo Becquer (1836-1870) y su poema ―Volverán las oscuras golondrinas‖, cuyo 
primer verso dice: ―Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar‖. 
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un encaje de piedra un huracán de piedra 

un pueblo en armas a la sombra de un ala 

y ya pronuncié tu nombre  

guatemala 
537

 

 

hago girar la tierra entre mis manos 

pero sólo en ese lugar estoy amando 

  

                                                             
537 Cuando dice a la ―sombra de un ala‖ y ―guatemala‖, así con minúscula como acostumbra escribir, 

seguramente piensa en José Martí (1853- 1895) y su poema ―La niña de Guatemala‖, primer verso: ―Quiero, a 

la sombra de un ala, contar este cuento en flor: la niña de Guatemala, la que se murió de amor‖. 

Extrañamente, en la transcripción efectuada por el poeta Francisco Morales, escribe Guatemala con 

mayúscula, lo cual no debió hacer y respetar la grafía de Valdés. Véase Morales Santos, Francisco; Los 
nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 196 a 197. 
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allá lejos y hace tiempo  

 

[20] 

 

alguna vez ya lejos y hace tiempo 

la tarde venía mansísima a mi encuentro 

alta de velas primaveral de pájaros anidando y la luna 

recién descubierta por los astronautas 

mientras el aire ardía la tarde ardía la vida ardía 

como un globo de colores 

 

era una forma de vivir la vida 

tan única de sí tan corpórea en mis manos: 

el zodíaco giraba mansísimo de capricornio a cáncer 

se iluminaba el alba de palomas el alma 

estudiábamos la biografía de las piedras 

la historia natural del viento 

la geografía del atardecer 

y de papel mi tigre íbase de cacería por las nubes 
538

 

 

horizontes tan próximos al cielo 

crepúsculos de tal manera intensos 

loco incendio de la tarde en mis manos 

en las paredes  

a las seis en punto de la tarde 

 

decíamos AMOR y una mariposa demoraba su vuelo 

decíamos MARÍA por ejemplo maría te amaría 

y una estrella a lo lejos respondía 

decíamos MAÑANA y el futuro transparente como un grito 

mansísimo venía a mi encuentro 

tibio animal domesticado 

                                                             
538 Así como hay ídolos con pies de barro, a los que Valdés cuestiona en Tierra de nadie (2010), también 

existen tigres de papel, que se rompen o rasgan a las primeras de cambio, no obstante haberse ufanado de su 

capacidad para enfrentar cualquier reto o lucha. En el contexto de este poema, tal parece que el poeta utiliza la 

voz proveniente del lunfardo argentino, cuya traducción es: ―Tigre: El que ejecuta una acción con energía y 
habilidad‖, aunque también podría interpretarse como que su ―cuerpo‖ se iba de cacería. 
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yo he visto arder la rosa y florecer el canto 

de los pájaros en ciertas tardes mágicas 

allá en mi patria 

 

yo he visto navegar los árboles a caballo del viento 

y las altas laderas incendiarse de estrellas 

allá en mi patria 

 

yo he visto el oleaje de la tarde 

golpear contra los cerros 

[21] y el aroma del maíz crepitar suavemente 

junto a la taza de café reconfortante 

allá en mi patria 

 

yo he visto ríos vigorosos trepar barranca arriba 

entreveradas piedras domar puentes 

flores de penetrante aroma desnudar la corola 

selvas de tropical vigor navegar arrogantes usumacintas valles 
539

 

 

yo he visto transparentes lagos cavar bajo sus pies 

buscando la raíz de su atrevido manantial sonoro 

empinados volcanes quemarse tercamente 

atronando el silencio con sus amplios pulmones kukulkán 
540

  

y he visto cielos derramados 

nubes volcanes 

lluvias enormes 

fugaz vuelo del colibrí arañando la pálida 

pestaña del atardecer 

 

trópico al sur 

                                                             
539 Se refiere al río Usumacinta, ubicado en el Petén, al norte del país. Por estar en la zona fronteriza con 

México, frecuentemente ha sido motivo de discordia entre ambos países. Hubo propuestas mexicanas de 

construir una hidroeléctrica utilizando las aguas del río, pero no prosperaron por denuncias de 

aprovechamiento excesivo por el lado mexicano.  
540 Kukulkán en  idioma maya yucateco es la Serpiente de Plumas o  serpiente emplumada, y Gucumatz en la 

mitología quiché. 
En el poema me acuerdo vuelve a utilizar la figura retórica de Kukulkán. Infra. 
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por el oeste trópico 

al norte del verano trópico a raudales 

y al oriente del día trópico y más trópico 

de cáncer de capricornio 

de ahuachapán de escuintla 
541

  

 

y recuerdo que a veces guatemala se venía con flores: 

con tambores con pon con son con ton y son con tún con chirimía con miel 

con zopilote con guaro en el gaznate con culebra de anís con trago de maíz 
542

  

con achiote con sol con girasol con chirmol con frijol con atol de elote 

blanco con botas de charol con guacamol con guacamayo con papagayo 

de atitlán con flor de izote con mazapán de amatitlán y pepitoria de colibrí 
543

  

la chingada la tiznada la tisana con flor de quiebracajete y el encaje 

de los rehiletes de la feria con arroz y azafrán con bugambilias 

con tán tán quién es con tamal y comal y copal y mecapal 

con tin-marín-de-dos-quién-fué 

cúcara-mácara-ti-té-ré-fué 
544

  

 

[22]  

y era señor la eterna primavera 

de verdad 

era la tarde entera 

en una flor 

era mi patria entera 

en un fulgor en un temblor 

en un amor 

         ése esplendor 

 

 

                                                             
541 Ahuachapán en El Salvador y Escuintla en la costa sur de Guatemala. 
542 En la edición original dice ―gazñote‖, pero esta palabra no existe en el diccionario. Lo más seguro es que 

se trate de un error tipográfico y que el autor haya escrito ―gaznate‖, que es la parte superior de la garganta 

por donde pasa cualquier líquido, en este caso ―el guaro‖ o licor. En Colombia se le llama ―gañote‖. 
543 Atitlán en el altiplano de Guatemala, y Amatitlán al sur de la capital, son lugares que tienen cada uno su 

respectivo lago del mismo nombre. 
544 Salvando las diferencias, esta parte del poema puede compararse con las jitajánforas y juegos de palabras 

que Miguel Ángel Asturias utilizó en varios de los suyos. Así también, por el desparpajo con que escribe 
Valdés, se asemejan a algunos de los de Marco Antonio Flores. 
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me acuerdo 

 

[22] 

 

yendo de golpe en golpe de golpe en golpe 

me acuerdo de la última tarde guatemala 

llena de gracia 

llena de pájaros y de pajarería 

 

me acuerdo: 

la luna de maíz sembrando de palomas 

el camino del alba 

el vuelo de la primavera 

que dura doce meses cada año 
545

  

la multitud multiplicando estelas 

forjando cantos 

tirando abajo las puertas 

de la historia 

 

y en la cintura vegetal 

mi guatemala: 

mi guatemala de la monja blanca y el comité agrario 
546

  

mi guatemala que iba todavía a la escuela primaria mi 

guatemala niña 

mi muchacha guatemala con la blusa húmeda de atardeceres 

mi mujer guatemala con árboles de a pie 

fértiles cementerios floridaluna verde 

mi abuela guatemala madre del tiempo 

iluminando a la distancia con su fuego guerrero 

su kukulkán su lucha su serpiente emplumada 
547

  

 

 

                                                             
545 La referencia es a la frase reiterada de que Guatemala es el país de la eterna primavera. 
546 Los comités agrarios fueron establecidos por el Decreto 900 que aprobó la Ley de reforma agraria en 

Guatemala (1952). Funcionaron de enero de 1953 a junio de 1954 y su misión era establecer qué tierras 

estaban sin cultivar por los finqueros, para distribuirlas a los campesinos que no tenían. 
547 En el poema allá lejos y hace tiempo hay referencia a este personaje de la cosmogonía maya. Véase supra. 
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[23] aquella guatemala de la adolescencia 

la del primer primero de mayo que salimos con todos 

los muchachos 
548

  

la de la filosofía que me amaba con los ojos 

anegados de llanto 

la del álgebra que me besaba con los labios 

roídos de logaritmos 

la del suave amor 

la de la verde tarde 

la del largo combate que todavía 

arde 

 

atravesando la piel del almanaque 

me llega el pantalón de una marimba 

la camisa de un son 

las manos del ardío milperío 

la carabela oscura de un cafeto 

la serpiente de un río 

la pestaña de un atardecer en atitlán 

el perfil de un volcán de agua pensativo 
549

  

los zapatos de la tarde 

el vuelo de un volante 

la erupción de mi corazón 

el sombrero tristón de juan pocón 

 

guatemala: 

 

has sido y eres 

la sed esclava en mi costado 

eres mi guerra mi paz y mi sonrisa 

                                                             
548 El ―primer primero de mayo‖ que se conmemoró después de los casi catorce años de la dictadura de Jorge 

Ubico, ocurrió en 1945. Por iniciativa de Luis Cardoza y Aragón el Congreso de la República lo declaró 

oficialmente como ―Día de los trabajadores‖. El uno de mayo de 1947 el presidente Juan José Arévalo 

presentó a la población el primer Código de Trabajo aprobado por Decreto 330 del mismo Congreso. 
549 El volcán de Agua se ubica en el departamento de Sacatepéquez y junto con otros dos se encuentra 
enfrente de la ciudad de Antigua Guatemala, dentro de la cual serpentea el río Pensativo. 
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mi atardecer mi historia y mi futuro 

la piel de mi alma 

los huesos de mi pensamiento 

la raíz de mi árbol de palabras 

mi quehacer de hombre humano 

mi campo de batalla tu soldado 

mi técnica y mi sangre 

 

eres mi pan y mi filosofía 

el hambre que me muerde 

mi vocación tu afluente 

 

[24]  

la libertad de mi liberación 

mi canto y mi estrategia 

 

eres mi estrella mi luz 

mi generala 

 

eres las veinticuatro horas 

de cada uno de mis días 

 

en la noche de ronco golperío 

arde allá quiriguá con su llama guerrera 

arde la última tarde 

llamada 

guatemala 

 

y yo me acuerdo 
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muerte del guerrillero 

 

[24]  

 

de algún lugar anónimo del aire 

llegó feroz la muerte 

voraz enamorada de su cuerpo 

 

estaba lleno de tu nombre 

guatemala 

estaba en estado de gracia 

por lo tanto 

al pie de los volcanes tempestuosos 

en los valles de fértiles luz multiplicada 

veloz atravesando selvas enloquecida flora 

y la red caudalosa de los ríos 

relámpago de sombre feroz llegó la muerte 
550

 

su caricia final 

 

junto al ajeno surco el campesino 

dijo la tierra y repitió su nombre 

los cenzontles llevaron sus últimas consignas 
551

  

por el cielo de sangre 

[25] sobre la dura tierra su cuerpo reposaba ya próximo 

al silencio definitivo 

interrumpido únicamente por las botas de la policía 

 

el guerrillero ha muerto 

llegó justa la bala al centro de su vida 

 

un guerrillero muerto significa 

cien nuevos guerrilleros 

 

un guerrillero muerto en el combate 

                                                             
550 Extraño que el poema diga ―de sombre feroz‖; quizá se trata de una errata y debió haber escrito ―de 

nombre feroz‖. 
551 ―cenzontles‖. Corregido como aparece; en el original dice ―sensontles‖. 



 336 

significa 

que cien nuevos combates se establecen 

que la historia prosigue dolorosa 

cuyo fin es el triunfo 
 

1  (ciertas batallas, esto es inevitable, terminan con la muerte: 

  casual, premeditada, definitiva, eterna, sonora casi siempre 
  como un canto) 

 

el guerrillero ha muerto: 

éste encuentro termina ordenar retirada 

dolorosa brutal la muerte impone 

su terca decisión inapelable 

 

pero la vida triunfa 

  pese a todo 

la lucha continúa 

tu bello suelo arde 

  guatemala 

se multiplica en voces 

se enciende de disparos 

florece de fusiles 

tu bello suelo arde 

―necesaria terapia― 

por los cuatro costados 

 

y en el centro del fuego el fuego 

sigue ardiendo 

desde el ahora callado latido del guerrillero 

muerto 

que ahora yace destrozado 

bajo la tierra más dulce de la tierra 

con toda su muerte a cuestas 

con todas las balas puestas 

con todo su dolor 

para que otros vivan 

algún día 

  LA ALEGRÍA  
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con marimba 

 

[26] 

 

la marimba comienza a desencuadernarse 

a sacarse música del corazón y en algo nos parecemos 

con la piel toda picoteada de luciérnagas 

entre tecún umán lleno de enredaderas 

octubre hará su aparición después por el costado 

izquierdo de la escena 
552

  

   como corresponde 

 

yo veo el día que crece como un árbol 

y en las ramas más altas hace la noche el nido 

para empollar estrellas 

poner grillos 

 

yo veo reventar la luna como un fruto maduro 

una granada azul una mariposa melancólica 

bañándonos su lluvia de gladiolos 

 

a empujones entra la marimba 

  guitarra de la tierra 

  verde animal sonoro 

  carabela con alas 

  miel de la altura 

  catedral de madera 

  capital de la música 

 

el día como una bugambilia llovizna azul 
553

 

sobre rubios maizales de mi tierra 

[27] ríos atrevidos poderosas montañas 

 

                                                             
552 En alusión a la revolución de octubre de 1944, la que concluyó diez años después ―acusada‖ de 

izquierdista o comunista. 
553 Según el diccionario, lo correcto es buganvilia, y todavía más, buganvilla, pero en México y Guatemala se 
usa bugambilia, tal como Valdés escribe la palabra.  
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labradores labradores a culatazo limpio generaciones 

de sol a sol y luna a luna y muerte a muerte 

capataz policía presidente 

jefe político látigo sequía 

coronel arzobispo calabozo 

oncocercosis cólera morirse y así 

hasta que un día se canse el pueblo nos cansemos 

la marimba de venir a la noria diariamente 

y se venga un día el pueblo nos vengamos 

con tecún umán y la marimba 

a encender la chispa que incendiará el futuro 

 

y QUE VIVAN LOS COMPAÑEROS! 

 

  



 339 

de lo difícil que resulta ―a veces― escribir 

 

[27] 

 

para escribir lo que me propongo 

necesitaría ―en realidad― 

un cielo más desaforado 

un aire más diáfano 

un horizonte más violento 

una geografía más enloquecida 

 

necesitaría sentirme inmerso en el idioma que he perdido 

y un crepitar de domingueras marimbas desatadas 

y el mediodía de las bugambilias y demás flores feroces 

 

necesitaría hundirme en las raíces de mi árbol genealógico 

rescatar del olvido la vieja casona donde jugué la infancia 

el guarda viejo ese patio con granados las leyendas 

los cuentos el lugar 

donde dejamos enterrados los fusiles 

el lugar donde dejamos enterrados los arcabuces 

el lugar donde dejamos enterradas las lanzas y las flechas 

el lugar donde dejamos enterradas las piedras primitivas 

 

en esta ciudad bárbara y cosmopolita ajena pero mía 
554

 

[28] recorrida de sangres diferentes entrechocada de idiomas 

diferentes babel-babel mi guatemala es una galaxia 

que brilla a quince años-luz de mi lucero 

el horizonte de cemento hostil róbame los rastros de tu rostro 

mi guate que he perdido y lucho y a veces reconquisto 

y más allá la pampa y luego el mapa de toda américa latina 

plagado de guerrillas y demás accidentes geográficos 

 

me separa de vos mi largo exilio 

mi memoria borrosa por la lejanía 

                                                             
554 Se refiere a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde residía desde 1954 y en 1973 cuando se publica 
este poema vive en Guatemala, pero aún extraña y siente suya la ciudad bonaerense.   
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mi nuevo idioma impuro 

mi mufa mi bronca mi tango mi desbande mi despiole 
555/

 
556

 

mi buenos aires querido el camino gastado 
557

 

la vida recorrida mi doble extranjería 

mi sentirme tuyo y al mismo tiempo ajeno 

el tiempo enorme transcurrido desde la última vez que vi tu cielo 

mi soledad de vos 

mi amor por vos 

    que amo yo sólo 

 

 

me mido me dimensiono me computo 

una más entre diez millones de ciudadanos hijos de la gran 

ciudad perdido confundido naufragado del despelote madre 

mía donde todos giramos rumbo al juicio final 

perdido en la vorágine poeta en buenos aires 
558

  

la reina del plata su príncipe consorte 

porteño casi pero yo nací en guatemala en pleno guarda viejo 

y la calle corrientes no tiene la ternura de la avenida 

bolívar que yo camino al filo de las doce 

rumbo a mi hogar 

       ―y nunca llego 

 

 

y el universo en torno mío que gira de noticias estrenos 

asesinatos desaforados revoluciones militares discos 

multitudes a 33 rpm partidos libros cortázar entre otros  

y guatemala perdida en las noticias internacionales 

de los diarios casi siempre de rojo yo perdido 

                                                             
555 ―mufa‖ en glosario de lunfardo y giros de Argentina significa:  

mal humor, fastidio, ánimo decaído, mala suerte. 
556 desbande = Desparramarse, huir en desorden. prnl. Coloq. (Arg.) desmandarse (descomedirse). 

despiole = en glosario de jergas y modismos de Argentina: (pop) Confusión, desorden, enredo, griterío, 

maraña, tumulto. 
557 ―Mi Buenos Aires querido‖, es un tango de 1934 con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera. 
558 Tal vez estaba pensando en el título ―Poeta en Nueva York‖ (1940); poemario de Federico García Lorca 

(1898-1936) escrito entre 1929 y 1930. Uno de sus poemas se lo dedica a Luis Cardoza y Aragón, siendo que 
ambos se conocieron en Cuba y conversaron muchas veces en la ciudad de Nueva York. 

http://que-significa.com/significado.php?termino=humor
http://que-significa.com/significado.php?termino=fastidio
http://que-significa.com/significado.php?termino=%E1nimo
http://que-significa.com/significado.php?termino=deca%EDdo
http://que-significa.com/significado.php?termino=mala
http://que-significa.com/significado.php?termino=suerte
http://www.todotango.com/creadores/ficha/116/Carlos-Gardel/
http://www.todotango.com/creadores/ficha/47/Alfredo-Le-Pera/
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con mi escuálido tigre ya sin pelo y tanto 
559

  

que a veces pienso seriamente la posibilidad de que 

me haya muerto sin darme cuenta y el propósito firme 

de escribir algún día acerca de esto pero es difícil 

―vos sabés― 

 

[29] 

necesito otro cielo otro horizonte 

otras palabras 

en tanto guatemala de mi enviudece inconsolable 

en su eterna primavera la sinventura 
560

 

 

mis amigos de guatemala: 

otto rené castillo que aún vive pese a la artillería 
561

 

ernesto ramírez que vivía por la doce avenida cerca de un puente 

fernando valle que hacía gimnasia con grandes aparatos 

en el Instituto 

rolando morgan que ahora es funcionario de la universidad  

de san carlos 
562

 

rivera lima que solía subirse a los techos en misteriosas noches 

                                                             
559 Por ―tigre‖ se refiere a su propio cuerpo. El poeta se ríe de su calvicie que ya para 1973 cuando se publican 

sus poemas era notoria, aunque todavía se peinaba como ―prestamista‖: los mechones que le quedaban del 

lado izquierdo de la cabeza, se los peinaba hacia la derecha, para ―prestarle‖ a esta parte algo, colocándolo 

donde ya no habían restos de cabello. La imagen que de él dibujó a lápiz algún artista de quien no se sabe su 

nombre lo evidencia, y aparece en Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César 

Álvarez. Editor Mélinton Salazar. Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Página 13. 

En el ―Testimonio‖ de su amigo argentino Jorge Estévez Illescas, hijo de exiliado guatemalteco, la referencia 

a la notoria calvicie y ―préstamos‖ de pelo por parte del poeta es jocosa. Véase capítulo ―Testimonios‖ en el 
presente documento. 
560 El poeta recurre a la relación entre el país de la eterna primavera, Guatemala, y a doña Beatriz de la Cueva, 

esposa de Pedro de Alvarado, la que tras el fallecimiento de este en México lo lloró tanto que al ser nombrada 

gobernadora de la Capitanía General de Guatemala en 1541, después de escribir su nombre lo tachó y puso en 

su lugar ―La Sin ventura‖. 
561 Con Gustavo Valdés nacieron el mismo año de 1936, pero Castillo fue cruelmente torturado, asesinado y 

su cuerpo quemado en 1967, junto con el de su compañera guerrillera Nora Paiz, en Zacapa. Vivía en el 

recuerdo de la lucha guerrillera. 
562 Se trata de Rolando Morgan Sanabria, que se desempeñó como Jefe del departamento de Planificación 

Educativa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autor de 

varios libros sobre Técnicas de investigación científica y documental; catedrático de quien esto escribe en 
dicha materia, 1978. 
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urrea richter rueda rosales romás ―chico‖ el Pelé de la Castellana 
563

 

y tantos otros que tragó la distancia y devoró el tiempo 

y mi padre joven todavía y vos guatemala  

democrática y todo y revolucionaria 

(quién pudiera creerlo!) 

hace ya tanto 

  tragada por el tiempo 

 

la fuente luminosa ha enmudecido 

los pájaros de la Concordia perdieron su perfecta afinación 
564

  

la plaza del guarda viejo ya no existe 

el amatle de la dieciocho calle fue derribado por los intendentes 
565

 

el lago de atitlán varó en seco su sirena 

su xocomil cesó 

no recorren sus cayucos su piel tersa 

el volcán de fuego se apagó para siempre 

cansado de incitar en vano a la rebelión 

el río dulce se secó dejando un cauce amargo 

las selvas de cobán fueron arrasadas por el napalm 

 

el puerto de san josé se quedó sin gaviotas 

y cristián chávez se tira inútilmente 

una y otra vez 

contra la reventazón esquiva 

ha desteñido el cristo de esquipulas 

desprestigiado por la cibernética 

y vos mi guatemala te me vas de las manos 

mujer difícil inaccesible ausente 

y yo necesito dibujarte en mi cuaderno 

decirte que te quiero a lo Montúfar 

[30] y no te tengo 

                                                             
563 En el original dice ―Castellan‖, pero por el contexto en el que escribe, se está refiriendo al barrio La 

Castellana, zona 8 capitalina. 
564 Se trata del Parque Concordia, el que a partir de 1966 pasó a denominarse Parque Enrique Gómez Carrillo. 
565 El centenario árbol de amatle o amate efectivamente fue derribado. Desde hace tres años se construyó en el 

lugar un centro comercial denominado ―Plaza el Amate‖, donde fueron ubicados los vendedores informales 

que se encontraban en la sexta avenida del centro histórico capitalino, después de que se remozara esta y se le 
diera el nombre de ―Paseo de la sexta‖. 
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pero a veces 

        ―y se llama milagro― 

te instalás rotunda y victoriosa 

me llamás y me reclamás a grandes voces 

tu boca que he besado 

      y allí estás 

mi esposa mi mujer mi amante mi pájaro borracho mi quetzal 

despeinado mi usumacinta mi valle de la ermita 

mi valle de la asunción mi cerrito del carmen 

mi guatemala mi patria-madre 

mi canción mi destino mi muñeca 

 

y allí estás y aquí estoy y aquí estamos 

mi largo amor buscado 

mi niña perdida y encontrada 

mi canto definitivo y único 

 

entonces 

con miedo de romper con el repiquete de la máquina 

el milagro 

con miedo de interrumpir con el sonido de mi pensamiento 

este milagro 

me siento ante la mesa historiada del café 

―aquí en Buenos Aires― 

y casi con temor deletreo tu nombre 

  G U A T E M A L A 

             y rompo a escribir 
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aparta de mí tu cáliz 
566

 
567

 

 

[30] 

 

padre mío 

     por qué me has abandonado? 

si pudiéramos juntos reconquistar esa perdida primavera 
568

 

si el largo amargo río su cauce remontara 

si el milagro del clima descendiera de pronto sobre mí 

si mi lejana niñez reconquistara 

[31] tardes por calles de tierra transitadas 

el remoto jardín con rosas y granadas que a veces en mis sueños 

detonan su carga de perfume 

llanos de la cipresalada que ya no existen 
569

  

remoto árbol en perdida hondonada ―más que árbol, amigo― 

continente de pájaros y flores y cielos increíbles 

que ha devorado el tiempo 

 

si el largo camino desandase de años memoriosos 

si juntando nuestras fuerzas 

yo de aquí 

      tú de allá  

lográramos hacer rodar hacia atrás la rueda de la historia 

y cuidadosamente despertar en un lluvioso junio 

bajo el asedio de la guerra 
570

 

                                                             
566 Se encuentra también en: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., páginas 197 
a199. 
567 NOTA: Esta versión de 1973, que es la original, fue levemente modificada aunque con  igual título en 

Exilio y poesía (texto provisorio) (2013). Véase infra. 
568 El poeta se refiere a los diez años de primavera en Guatemala, 1944-1954, lo cual no es extraño en él, que 

siempre llevó a Guatemala dentro. En Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño 

(Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010) escribió sobre el 

particular en el Capítulo XIII: ―Ni Macondo ni Macdonalds: otra América es posible‖. 
569 Según Guillermo Valdés de León, hermano del poeta, tales llanos eran utilizados también como espacios 

para la práctica del fútbol de barrio, ―los campos de la Cipresalada situados en lo que ahora es la actual 

Terminal de la zona 4‖. Véase ―Testimonio‖ a diciembre de 2014 en Capítulo II del presente documento. 
570 El 18 de junio de 1954 principió la invasión mercenaria a Guatemala contra el régimen del coronel de la 
primavera, Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971), la cual concluyó el 3 de julio de dicho año cuando un 
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y tantas ilusiones pisoteadas por los cascos del tiempo 

allí me quedaría 

en el centro del mapa 

allí cavaría mi trinchera o mi tumba 

allí plantaría el árbol de mi canto 

jacarandoso libre tropical y violento 

la alegría de vivir mi tierra poblaría sus ramas 

de pájaros de júbilo 

azulejos sanates las musicales flechas 
571

 

repartiendo el sonido 

el transparente incendio del atardecer me inundaría 

de canciones bajo la marejada de sonetos en celo 

 somnoliento perfil de los volcanes 

 sosteniendo la pesantez del cielo 

 el repartido corazón de las marimbas 

 el olor a mediodía del aire atravesado 
572

  

 por ráfagas de música 

cierta textura incomparable de la tierra 

cálidas noches color galope alazanado 

tibieza del hogar ausente 

 

allí me quedaría a renacer de nuevo 

a construir la catedral de palabras que he soñado 

o a morir 

―si tal fuera mi destino― 
573

 

y acunarme en las entrañas de la tierra 

mi madre 

para nacer semilla muerto ya el hombre y repartirme 

                                                                                                                                                                                          
gobierno de facto presidido por el títere de la CIA, coronel Carlos Castillo Armas (1914-1957), se hace del 

poder.  

El poeta no puede referirse a junio de 1956 cuando en fecha 25 el gobierno de Carlos Castillo Armas reprimió 

con balas una manifestación de estudiantes universitarios que protestaban por el ―estado de alarma‖ 

promulgado un día antes, asesinando a mansalva a 5; hubo 30 heridos, 200 capturados y 30 que tuvieron que 

salir al exilio. Aunque hubo balas, no se trataba de una guerra sino ―solamente‖ de la cruel represión. 
571 Los sanates son de color negro, pero cuando este es intenso da la impresión de que es azul profundo; de ahí 

el azulejo como lo denomina Valdés. 
572 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―atravezado‖ 
573 El cruel destino no permitió que falleciera en Guatemala, 9 de noviembre de 2014, sino en Buenos Aires. 
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en cántaros en cánticos en pámpanos en jícaras 

[32] más he aquí que habito otras babeles 
574

 

que mi jerusalem naufraga ―mi tierra prometida― 

que inexorable el tiempo me arrastra cada vez más lejos 

su empedernido oleaje 

un hemisferio entero nos separa 

mi tierra prometida 

cada vez más remota 

mi corazón se quedó para siempre en guatemala 
575

 

y aquí andamos por calles siempre ajenas 

padre mío 

y a veces nos llegamos a sentir abandonados. 
576

 

 

  

                                                             
574 Cuando escribe este poema el autor ya reside fuera de Guatemala, de donde se autoexilió a partir de 
septiembre de 1954. Las babeles se encuentran en Buenos Aires 
575 ―Guatemala‖ está escrito con minúscula en el texto. 
576 ―y aquí andamos por calles siempre ajenas‖ ―y a veces nos llegamos a sentir abandonados‖ recuerda el 

primer verso y prácticamente todo el poema de Miguel Ángel Asturias (1899-1974) ―Letanías del desterrado‖, 

en el cual expresa: ―Y tú, desterrado: Estar de paso, siempre de paso,  tener la tierra como posada,  contemplar 

cielos que no son nuestros,  vivir con gente que no es la nuestra‖. 

Otto René Castillo (1936-1967), amigo de Valdés, en su poema ―Tu madrugada, patria‖ tampoco puede 

olvidar el terruño nativo: ―Así concibo yo a mi patria,/ que otros la conciban como quieran./ Anduve 

viajando/muchos años/ por el mundo,/ con el lucero/ de tu nombre/ en los ojos./ Y no hubo/ una sola mañana,/ 

que se fuera/ sin algo de lo tuyo./ Cuando el alba/ llegaba, ya estabas/ repartiendo tus gestos,/ extraños y 

lejanos,/ desde la oscura colina/ de mi rostro.‖ Castillo, Otto René; Vámonos patria a caminar. Antología 
poética. Prólogo y selección de Iván Uriarte. Nicaragua : Esquipulas Zona Editorial, 2013. Página 25. 
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volveremos! 

 

[32] 

 

a veces me pregunto si volveremos alguna vez a acariciar 

tu cintura de pascua flor de américa si volveré 
577

  

a respirar otra vez la tibieza de tu aire 

si aquellas calles que recuerdo de tierra y campo 

recorreré de nuevo 

si volveré para habitar tu territorio 

y la piel de tus lagos sobre mi propia piel 

 

si saldremos de nuevo como antes a caminar tus tardes 

y el trago compartido con los compañeros 

y el poderoso oleaje del océano pacífico que lame tus caderas 

tropicales y el abrasador aliento de la costa que te sopla 

y abraza y las calles con victrolas de escuintla la dulce 

y su erupción de locas golondrinas 

 

―oh cielos de mi patria, oh claros horizontes‖: 
578

 

volveré alguna vez a derramarme sobre tu desaforada geografía? 

aprenderé de nuevo tu musical idioma que he perdido 

atravesado de acordes en quiché cakchiquel zutuhil quekchí 

mam pocomam lacandón? 
579

 

descansaré alguna vez este cansancio bajo el esplendor 

de tus celajes empedernidos cuando el cielo ruge leopardo 

                                                             
577 Entre las frases introductorias de su ―Diario del aire‖, Miguel Ángel Asturias pronunciaba frases como las 

siguientes: ―Guatemala, flor de Pascua en la cintura de América! ¡Guatemala, país de la asidua primavera! 

¡Guatemala, paloma blanca en nido de esmeraldas! ¡Guatemala, donde el año se compone de doce abriles!‖ 

Sáenz, Jimena; Genio y figura de Miguel Ángel Asturias. Buenos Aires, Argentina : Editorial Universitaria de 

Buenos Aires, 1974. Página 94. 
578 Coloca esta frase entre comillas porque prácticamente es transcripción de las dos líneas iniciales del poema 

―A los Cuchumatanes‖ de Juan Diéguez Olaverri (1813-1866): ―¡Oh cielo de mi Patria!/ 

¡oh caros horizontes!‖. Este poema lo escribió el bardo originario de Huehuetenango, en la población de 

Todos Santos, sita enfrente del imponente coloso natural que es los Cuchumatanes, donde se encontraba antes 

de partir al exilio definitivo hacia México, de donde nunca más volvió. 
579 En Guatemala están reconocidos 25 idiomas mayas, además del español, xinka y garífuna, aunque por lo 
menos 8 de los mismos se consideran extintos o en vías de serlo. 
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y el reino de los pájaros en las ramas de los árboles 

instala su dominio luminoso? 

apacentaré mi tigre a la sombra de tus cafetales encendidos 
580

  

y en flor? 

 

recapitulando la historia de mis días 

al emerger del cotidiano sueño de habitarte 

[33] y descubrirme anclado en Buenos Aires en perdido café 

desconsolado 

―escribo y digo 

     en realidad jamás me fui de vos porque te habito 

     porque mi amor te habita 

donde quiera que esté mi amor tiene tu nombre 

donde quiera que estés mi amor te pertenece 
581

 

ayer ahora siempre 

hasta la hora de mi muerte 

      AMÉN 
582

 

 

  

                                                             
580 Tigre quiere decir cuerpo, en el contexto de este poema. 
581 En octubre de 1953, cuando Miguel Ángel Asturias regresa al país por corto tiempo, declara: ―Llego a mi 

patria, con el amor de siempre y con el orgullo de guatemalteco de hoy‖. Secretaría de Propaganda y 

Divulgación de la Presidencia; Guatemala de HOY: es patria de libertad y de grandeza. Guatemala : 

Adelante! Periódico Mural.  No. 86. 29 de octubre de 1953. 
582 Al igual que Diéguez Olaverri que le escribe a su patria desde el exilio, el poeta Valdés de León tampoco 

pudo volver en forma definitiva al terruño. En un texto inédito escrito el 16 de agosto de 2013, Exilio y poesía 

(texto provisorio), anotó: ―El exilado político es un sujeto que para tratar de salvar su libertad y su vida se ve 

obligado a partir hacia un país desconocido, con pasaje de ida únicamente y que pierde para siempre el 
paraíso, su patria natal.‖ 
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de vuelta al hogar 

 

[33] 

 

lejanos hoy 

acaso humildes anacrónicos marchitos 

húmedos por el tiempo que les caminó por encima 

tantos años 

los sitios familiares: 

 

la música escuchada en el viejo fonógrafo 

llamada de amor indio a 78 revoluciones por minuto 

me recuerdo de cuerda afónico de púas y gangoso 

o bien aquella antigua máquina de escribir donde garrapateé 

los primeros poemas cuando era de veras primavera en el país 
583

 

de la eterna y en mí 

aquel jardín cerrado caliente de rosales 

belicoso de granados que poblé de viajes y regresos 

historiado de guerra de juguetes mientras afuera 

la de verdad ardía sobre el cielo de londres 

la blitzkrieg la luftwafe sangre sudor y lágrimas 

el cigarro de churchill la V de la victoria 

messermitcht cuatro spitfire cero 

y el desembarco en normandía el día D 
584

  

cuando murió entre otros morris que nos traía chocolates 

los domingos aviador en su avión se fue a pique 

masticando chiclets domesticando tigres voladores 

en el pacífico y las películas patrióticas 

                                                             
583 Se refiere a los diez años de primavera democrática en Guatemala, 1944-1954.  

En el reverso de su carné que lo acredita como estudiante de la carrera de derecho en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, fechado al 13 de mayo de 1953 (cuando tenía 17 años), ya se advierte su génesis de 

poeta en ciernes al escribir, a mano: ―Amar es vivir‖. En el interior de dicho documento anotó: ―Hay mujeres 

que lo merecen todo, hasta lágrimas‖; empero, por alguna razón tachó la frase, que por suerte es casi legible. 
584 Valdés tenía 9 años cuando concluyó oficialmente la segunda guerra mundial el 6 de junio de 1945, pero 

Japón seguía combatiendo y se rindió después del lanzamiento de la bomba atómica en las ciudades 

de  Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de ese año, respectivamente. En Guatemala hubo celebraciones 

populares por el fin de la guerra, con manifestaciones de apoyo al gobierno norteamericano, en la sexta 
avenida y parque central capitalino. 
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(Hitler el Malo, Roosevelt el Bueno) 

y aquel rumor que esparcieron las viejas beatas del guarda viejo 
585

  

del desembarco de submarinos japoneses en el canal de panamá 

casi en la esquina y los apagones 

de rutina 

 

[34] 

los sitios frecuentados 

los baldíos para jugar a la pelota 

y todo el cielo arriba tardes con olor a pasto 

árboles para trepar al canto de los pájaros 

alguna vez enamorarse —cosa normal a los doce años— 
586

 

de alguna prima lejana inalcanzable y el día 

de la caída del general ubico el de la feria 
587

  

de noviembre y el pánico en las calles 

las maestras sableadas por la policía 

esa masacre casi familiar maría chinchilla 
588

 

desangrándose todo el 25 de junio sobre la acera con los ojos 

abiertos y la noche que se armó la artillería 
589

  

y en el cine venecia —aquí a la vuelta— repartieron fusiles 

y después de un largo día de pólvora y estruendo 

llegó mi padre a casa orgulloso de su máuser 1871 lo mostró 
590

 

a los muchachos apuró un trago de café caliente y volvió 

luego a la calle donde magnífico octubre aturdía con su revolución 
591

 

te estoy hablando de las cosas familiares 

                                                             
585 Gustavo Valdés vivía en el Barrio Guarda Viejo. 
586 Gustavo Valdés cumplió los doce años el 18 de marzo de 1948. 
587 La caída fue el 1 de julio de 1944 con la renuncia forzada que presentó el dictador de los casi catorce años 

(1931-1944); la feria de noviembre se realizaba en tal mes porque Jorge Ubico cumplía años en fecha 10. 
588 Cuando participaba en una manifestación de mujeres contra el dictador Ubico, en la tarde del 25 de junio 

de 1944, la maestra María Chinchilla es asesinada. 
589 En la noche del 25 de junio policías vestidos de paisanos atacaron y destruyeron los puestos de venta en la 

feria que se realizaba en el Barrio San Pedrito, zona 5 de la capital, con cauda de varios heridos. Al día 

siguiente el jefe de la policía acusó a los estudiantes como disociadores y enemigos del orden público, como 

autores de los desmanes. 
590 Su padre Víctor Manuel Valdés; el año 1871 se refiere a la revolución de ese año que el general Justo 

Rufino Barrios y Miguel García Granados dirigieran contra el último dictador del ―gobierno de los treinta 

años‖, Vicente Cerna. 
591 El 20 de octubre de 1944. 
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los hechos cotidianos: 

la radio a grandes voces y el flash —como decían entonces— 
592

  

que detonó y detuvo la rotación del mundo el día de hiroshima 

y yo corriendo tenía nueve años por las calles de tierra 

tratando de no olvidar ese difícil nombre que no quería olvidar 

—que no olvidé a pesar de los años— 

para llevarles pronto la noticia de hiroshima 

el día de la bomba atómica y la gorra de einstein 

tatuada de ecuaciones incomprensibles el hongo mortífero  

mi pistola nuclear 

 

esos días esos lugares aquellas cosas que acaricié 

que tuve que caminé frecuenté asombrado 

esos lejanos días de guatemala y yo niño todavía a la sombra 

de mi madre maestrita de escuela 

y el Diario del Aire y los pantalones que marchan solos 
593/

 
594

 

aún siguen marchando y la morena y la rubia que entraban 
595

 

en la principal y salían elegantes con los peinados y permanentes 

que por uno y medio y dos quetzales ofrece la principal 
596

  

y las frases radiales 

guatemala tierra del sol de las bellas mujeres y de la marimba 

flor de pascua en la cintura de américa 
597

  

                                                             
592 Cuenta Miguel Ángel Asturias que el ―flash‖ lo decía él cuando anticipaba alguna noticia de última hora en 

la edición de las siete de la noche de su ―Diario del aire‖; las noticias internacionales no podía transmitirlas en 

la edición del mediodía porque los periódicos impresos se quejaban de que perdían lectores por su culpa. 

Sáenz, Jimena; Genio y figura de Miguel Ángel Asturias. Op. Cit., página 95. 
593 El poeta se refiere al primer radioperiódico que hubo en Guatemala, fundado en junio de 1938 por Miguel 
Ángel Asturias y Francisco Soler y Pérez, ―Diario del aire‖. El 1 de julio de 1944 renuncia el dictador Jorge 

Ubico y le sucede Federico Ponce Vaides; se forman varios partidos políticos y tras la convocatoria a 

elecciones presidenciales es aclamado Juan José Arévalo como candidato, el cual regresa al país, desde 

Argentina, el 3 de septiembre; ―Diario del aire‖ emite una reseña pírrica sobre el magno recibimiento, 

situación que coloca a Asturias en un problema serio, por ser acusado de ubiquista (fue diputado en la 

Asamblea Legislativa de 1942 a 1944). Tiene que cerrarlo.  
594 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―sólos‖. 
595 ―pantalones que marchan solos‖ o calcetines que se paran solos, es la forma que en sentido figurado se dice 

de tales prendas cuando tienen muchos días de no ser lavadas. La tierra que se impregna se convierte en lodo 

endurecido y de ahí la expresión. Es normal entre los muchachos (―patojos‖) el usar una prenda en forma 

continua y sin lavar, al extremo que ni bañarse quieren. 
596 ―La Principal‖ era un almacén y a la vez salón de belleza ubicado en el centro histórico capitalino. 
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sinatra joven —o era bing crosby?— muchacho natural ballerina 

el hit pareid otra vez mi cielo azul y la guerra 

[35] que entonces ingenuos creímos —tenía nueve años— 

que terminaba para siempre y la dictadura que entonces creímos 

que caía para siempre y mis calles de tierra por avenida santa cecilia 
598

  

—lo repetiré cuantas veces sea necesario porque sé que murieron 

para siempre— mis calles de tierra a ras del suelo y los barquitos 

de la lluvia en los charcos y los pequeños ríos que construía 

la lluvia en las veredas donde mis barcos de papel incautos 

naufragaban irremisiblemente nubes de zopilotes 

espiralando el cielo vuelta y vuelta señales de tormenta 

y el olor a mojado de la tierra esa dulzura el preludio 

de ranas a lo lejos te decía de un perro de mi perro 

de la paz de la vida de la serenidad de las tardes 

de guatemala la vieja 

 

en fin que mi pasado allí está vivo cálido generoso de tarjeta 

postal en el recuerdo azul incomparable pero cierto luminoso 

feroz de atardeceres donde mora 

y ese pasado sé que me espera demorado viajero ulises naufragado 

sólo el remo quebrado señal de la catástrofe y la raída vela 

y entonces vendrá a pedirme cuentas de mi vida 

y no sé qué voy a contestar cuando llegue 
599

  

el momento 

 

  

                                                                                                                                                                                          
597 Con esta y la anterior frase abría el programa noticioso de ―Diario del aire‖; las escribía y decía con voz 

gutural Miguel Ángel Asturias; en el transcurso de cada programa intercalaban las noticias con los 

―solerismos‖ de Francisco Soler y Pérez. 
598 ―la dictadura que entonces creímos/ que caía para siempre‖ es referencia a que después de que Jorge Ubico 

entregó el poder mediante renuncia del 1 de julio de 1944, se creía que su sucesor Federico Ponce Vaides 

estaría temporalmente en el cargo pues convocó a elecciones. Sin embargo, a finales de julio empieza a 

capturar, encarcelar o desterrar a quienes consideraba virtuales ganadores en la justa electoral a realizarse en 

diciembre. En agosto y septiembre aumenta el número de encarcelados, entre los cuales dirigentes 

estudiantiles, de partidos políticos, de sindicatos y comités de apoyo. Fueron 108 días de ubiquismo sin 

Ubico, hasta que cayó el 20 de octubre. 
599 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―no sé que voq a‖. 



 353 

entonces 

 

[35] 

 

Patria 

era junio decíamos entonces 

1954 

y era un tiempo de banderas 

un clima de banderas al viento 

de la Patria 

tropa de la esperanza 

ese tiempo comandante del alba 

nos sentíamos 

hermanos en la fiesta de las balas 

que se venía 

nuestros pechos estaban preparados 

jóvenes para morir 

[36] estaban preparados 

útiles para vivir para amar para construir 

ignorando que el oleaje de los mapas 

pronto nos dispersaría por toda la geografía 

pronto te alejaría de mi isla 

como un barrilete que de golpe 

reventara el piolín 
600

 

 

y para allá nos fuimos 

entonces 

atesorando sombras conocidas 

reflejos de la luz sobre los charcos 

tras las lluvias de mayo 

voces canciones perdidas en el viento 

retazos de recuerdos allá lejos 

algo de la niñez por esas calles viejas 
601

  

                                                             
600 ―piolín‖ es el cordel, elaborado generalmente con delgado algodón, que se une o amarra al barrilete para 

echarlo a volar; si se revienta el piolín… 
601 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―ésas‖, toda vez que este es un ―adjetivo 
demostrativo que no debe tildarse en este caso, ni siquiera según las antiguas normas que ahora son más 
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por prados y praderas 

—esa quieta ternura— 

rastro de nuestra militancia las primeras 

lecturas revolucionarias 

los compañeros las solidaridades 

enamorados entonces de guate 

como de una muchacha 

muchachos también entonces 

nuestro corazón nuestro entusiasmo 

nuestro hígado nuestro deslumbramiento 

 

éramos junio entonces 

muñeca 

te recuerdas? 

 

hoy nosotros 

los de entonces 

ya no somos los mismos 

 

 

  

                                                                                                                                                                                          
suaves, más leves, con nosotros, para que no nos hagamos bolas jamás. El hecho es que podría tildarse 

solamente en el caso de que sustituyera a ‗calles viejas‘. Pero tal no es el caso.‖ Consulta que por correo 
electrónico amablemente respondió el poeta y escritor Julio Santizo Coronado, el 23 de noviembre de 2014. 
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semana santa en guatemala 

 

[36] 

 

desafinados desteñidos desilusionados desvaídos desesperados y desengañados 

romanos 

[37] abrían el desfile 

marciales guturales sus pintadas despintadas repintadas requintadas 

corazas 

de hojalata sus escudos de cartón y el sagrado corazón 

de jesús mojados de fresco de súchiles y horchata 
602

 

modestos centuriones zapateros remendones frustrados coroneles 

tenientes retirados serios profesionales beatos sacristanes 

mariscales de opereta anónimos empleados de baraja 

romanos de juguete patricios subdesarrollados 

abrían el desfile 

la murga el corso la comparsa del carnaval sangriento 
603

 

de la semana santa en guatemala mi país natal 

 

 

                                                             
602 El ―fresco de súchiles‖ es originario de Guatemala. Receta: para dos litros de fresco, se tuesta en un comal 

una libra de maíz amarillo, una libra de cebada, dos onzas de pimienta gorda, una onza de clavo, una onza de 

canela, un poco de anís y un cordoncillo para amarrarlo todo. Luego se depositan en una olla de barro. Se 

agrega una marqueta de panela, cáscaras de piña jocotes, jengibre y agua hervida. Dejar reposar un mínimo de 

ocho días; después se cuela y se enfría con cubitos de hielo hechos también de súchiles. Servirlo de 

preferencia en copas de barro. 

Se le atribuyen propiedades medicinales. Debido a que el anís y el jengibre son desinflamantes y antibióticos 

naturales, puede aliviar los dolores causados por el nervio ciático, malestares estomacales y resfriados. 
Véase: Garzaro, Michelle; Refresco de súchiles. La mezcla. Tradicional bebida fermentada. Guatemala : 

―Nuestro Diario‖, jueves 30 de julio de 2009. Edición digital en: 

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwM

DkvMDcvMzA.&pageno=NDE.&entity=QXIwNDEwMA..&view=ZW50aXR5    
603 ―murga‖; es una forma semipopular de música; designa a una banda de músicos que tocan instrumentos de 

percusión y entonan canciones, generalmente en tono cómico y poniendo en ridículo algunas situaciones del 

momento.  

―corso‖; el vocablo no figura en el diccionario de la Academia, pero sí lo registra el de americanismos; 

término muy usado en países hispanoamericanos, como Uruguay, Paraguay y Argentina, con el significado de 

―desfile de carruajes, vehículos, personas disfrazadas y comparsas, que generalmente se realiza en la época de 

carnaval‖. Véase: Ramallo, Nené; Del carnaval, el corso, la comparsa y la murga. Edición digital, 11 de 
febrero de 2013, en: http://www.mdzol.com/nota/446171-del-carnaval-el-corso-la-comparsa-y-la-murga/ 

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMDkvMDcvMzA.&pageno=NDE.&entity=QXIwNDEwMA..&view=ZW50aXR5
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMDkvMDcvMzA.&pageno=NDE.&entity=QXIwNDEwMA..&view=ZW50aXR5
http://www.mdzol.com/nota/446171-del-carnaval-el-corso-la-comparsa-y-la-murga/
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me acordaba de aquel heroico jesucristo que vi una vez en un lejano 
604

 

pueblo y que dio la vuelta a la plaza duramente interrogado 

y que murió más tarde en la mesa de torturas sin denunciar a los compañeros 

aquí también dieron la vuelta a la plaza con gran aparato 

con orquestas marciales con equipos electrógenos 

con cu-cu-ruchos ku-kus-clanes del trópico 

cuarenta ochenta cien encorvados bajo el peso literal del pasado 

bajo el peso de las imágenes en grandes plataformas 

idólatras ególatras comunidad enferma 

 

los profesores de la universidad de san carlos hablan 

de niveles culturales pautas aculturación ladinización 

analfabetismo marginalidad ID Y ENSAÑAD A TODOS 
605/

 
606

  

mientras acumulan plusvalía en guatemala atesoran diplomas 

en alas de Panam recorren capitales panamericanas 

 

medir el coeficiente mental del guatemalteco medio 

destruir casa por casa esta ciudad adúltera humildemente 

el Señor entró en jerusalem de pobre en burro 

con su corte de pescadores en quiebra zapateros mendigos 

prostitutas la humanidad en suma 

 

en la ciudad de guatemala imágenes fastuosas sobrehumanas 

se paga por llevarlas en procesión los masoquistas los mercaderes 

desfilando disfrazados negro y violeta centenares centuriones 
607

 

                                                             
604 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―heroíco‖. 
605 El eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) dice: ―Id y enseñad a todos‖. El poeta 
hace una mordaz crítica a la universidad estatal de Guatemala. 
606 En mayo de 1973 un grupo de universitarios expulsados de la revista ―Alero‖ universitaria, pintaron 

murales en varios edificios de la USAC. Uno de los mismos dice todavía: «Id y aprended de todos». 

El Imparcial; Pintarrajean edificios de la Plazuela Rogelia Cruz. Ala independiente contra la llamada 

Stalinista; los del Grupo Alero, activos en escribir una serie de letreros. Guatemala : miércoles 2 de mayo de 

1973. Páginas 1 y 2. 
607 ―disfrazados negro y violeta‖. Se trata de los cargadores de andas, vestidos con traje de cucurucho, de tales 

colores. Miguel Ángel Asturias le ―confesó‖ a su amiga la escritora Claribel Alegría (Nicaragua, 1924) a 

principios de 1954, siendo embajador en El Salvador, que en su juventud fue cargador durante semana santa: 

―‒Me tapaba la cara con el lienzo negro ‒se reía‒, vestía el hábito y me ponía un cucurucho sobre la cabeza. 

Los santos eran pesados y teníamos que caminar interminables cuadras con ellos a cuestas, pero valía la pena, 
a veces la muchacha de la que estabas enamorado te volteaba a ver. / Era contradictorio Miguel Ángel: 
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esturiones tiburones aquí se aprende a sufrir la vida no vale nada 

este país enfermo de violencia 

este país enfermo de sadismo 

a sus mejores hijos los condena al exilio o a la muerte 

los manda de cabeza a la frustración a la rebelión inútil 

[38] de la borrachería 

entre tantos tribunos escribas gladiadores puedo decir que yo también 

fui crucificado por guatemala por eso decir que odio 
608

 

quizá no sea demasiado cristiano en este día pero cuando fueron 

expulsados del templo a latigazos lo poseía una rabia sagrada 

: ahora tendría que expulsar al Templo 

 

y aquellos años verdes van cuatrocientos cincuenta que la sangre 

sabor de guatemala te corona la frente: 
609

 
610

  

las veces que fuiste ametrallado 

rociado de napalm tu rostro 

te sacaron los ojos para que no vieras la muerte 

te arrancaron los testículos 

devoraron los buitres tus entrañas 

te reventaron a golpes hígados y tímpanos 

te cortaron la lengua para que no gritaras 

te cortaron la lengua con tus dientes 

te hicieron beber tu propio orín comer tus excrementos 

                                                                                                                                                                                          
comunista pero también creyente y supersticioso‖. Alegría, Claribel; Mágica tribu. España : Editorial 

Berenice, 2007. Página 30. 
608 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―éso‖.  
609 La invasión y conquista de Guatemala por los españoles ocurrió en 1524. El poeta hace bien la cuenta de 
sangre desde tal año. 
610 En mayo de 1973 el grupo de universitarios ya referidos, incluyen en el texto de los murales el siguiente: 

―Imitando un anuncio de la cerveza Gallo: «Sangre el sabor de Guatemala».‖ Véase: El Imparcial; 

Pintarrajean edificios de la Plazuela Rogelia Cruz. Ala independiente contra la llamada Stalinista; los del 

Grupo Alero, activos en escribir una serie de letreros. Guatemala : miércoles 2 de mayo de 1973. Páginas 1 y 

2. 

Si Gustavo Valdés tuvo o no participación en el diseño de los textos e imágenes colocados en los murales de 

protesta es algo que no se sabe. Por ―coincidencia inversa‖, su libro de Poesia (1973) lleva el nombre de 

SABOR DE GUATEMALA, donde critica las campañas publicitarias de las bebidas gaseosas Coca-Cola y 

Pepsi-Cola, y la de la cerveza Gallo. En sentido inverso, como los murales fueron pintados en mayo de 1973, 

es posible que Gustavo haya tomado la frase del mural y de la marca Gallo para darle nombre a su colección 
de 19 poemas que aquí se transcriben. 
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te quemaron la piel con cigarrillos 

te quebraron los huesos lentamente 

te tatuaron —refinada ironía— una cruz en el pecho 

te descuartizaron te asfixiaron con gamexane 

te violaron te cortaron los senos 

te aplicaron corriente eléctrica 

dispersaron tus restos los quemaron los tiraron 

al motagua los tiraron al mar se los dieron a los tiburones 
611

 

doliente eucaristía los arrojaron al volcán de fuego 
612

  

echaron suertes con tus vestiduras 

ayer hoy mañana 

y aquí la lista sería interminable 

 

primario amor de postprimaria mi bella guatemala 

allá quedaste en el recuerdo entonces aún podía enamorarme 

entonces pude enamorarme sabor de amor sabor de muerte 

tu paisaje enfermo de erosión enfermo de tradición 

―era una fiesta verde de pífanos y trigo‖ 
613

 

era una fiesta de incendios y disparos —en realidad— 
614

 

era una fiesta de hambre y de sequía tu territorio 

ya desquiciado el último quetzal sobreviviente 

despeinado suicídase en su canto 

el río dulce que la muerte amarga 
615

 

las ruinas —eso vamos quedando— pretexto milenario 

fetichismo de las piedras talladas robadas exportadas 

                                                             
611 El río Motagua se volvió ―famoso‖ en tiempos del coronel y después general Carlos Arana Osorio, porque 

era utilizado como tiradero de cadáveres e incluso de víctimas vivas que morían ahogadas, atados sus pies a 
una piedra. Se estima que pasó de 35,000 el número de muertos que ahí aparecieron, aunque muchos nunca 

porque los peces dieron cuenta de sus restos. 
612 El volcán de Fuego era también otro lugar para botar a los secuestrados desde un avión; varios de los 

tenebrosos viajes fueron conducidos por el hijo del presidente, ―Tito‖ Arana.  
613 El texto transcrito por Valdés corresponde a los versos de ―Mi Guatemala criolla‖ de Augusto Meneses 

(1911-1955), ―Generación de 1930‖,  incluido en el poemario Mi Guatemala criolla (1938). 
614 Tiene razón Valdés al cuestionar que Guatemala era ―una fiesta de incendios y disparos‖ y no la idílica que 

pintó el poeta Meneses en 1938: ―era una fiesta verde de pífanos y trigo‖. Sin embargo, al tenor de la época en 

que este último escribió, no podía decir otra cosa pues el régimen de Jorge Ubico se encontraba en su apogeo 

en su segundo período de gobierno dictatorial, que lo alargó a un tercero a partir de 1941. 
615 En el nororiente del país se encuentra el río Dulce, de 43 kilómetros de longitud, departamento de Izabal; 
su desembocadura se ubica en la Bahía de Amatique, mar Caribe. 
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[39] con la complicidad 
616

  

tradición igual traducción de una cultura ajena que les robamos 

a punta de arcabuz 
617

  

arbenz enloquecido aún recorre su alma las agencias noticiosas 
618

  

gritando sin descanso ―reforma agraria… cueste lo que cueste…‖ 
619

  

tradición igual traición de un destino manifiesto 

cosecha roja de mártires inútiles ríos de generosa sangre 

fertilizando tu castigado territorio las cicatrices dejadas 

por éstos años negros jamás cejarán la sombra de tu sonrisa 

yace sepultada entre crímenes y sangre 

 

mientras tanto inocente 

no responsable de los sacrilegios que en su nombre 

que invocando su nombre se cometen 

jesucristo es arrastrado por las calles grises de guatemala 

y la semana santa llega al orgasmo a las tres de la tarde 

del viernes santo 

—guatemalteco, a las tres de la tarde del Viernes Santo 

suspende toda actividad y reza el Credo— 
620

  

creo en verdad que este dolor tuyo 

guatecristo guatedolorosa guatecrucificada 

no pide versos 

no pide lágrimas 

                                                             
616 Se refiere indudablemente a las ruinas de Tikal, en el departamento de Petén, cuyos monumentos datan del 

siglo iv a. C.; la ciudad fue descubierta en 1848. Su cuidado y conservación está a cargo del Ministerio de 

Cultura y Deportes como Parque Nacional Tikal; la Unesco declaró el Parque y sus monumentos 

prehispánicos como Patrimonio de la Humanidad  en 1979. 
El ―fetichismo‖ indicado por Valdés es porque se alaba el arte milenario de los mayas que pervive hasta la 

fecha, pero a la vez se margina y discrimina a los indígenas, quienes son útiles solo para las tarjetas postales 

pero no para considerarlos como parte de la interculturalidad del país. 
617 El robo de la cultura e identidad indígena deviene inmediatamente después de la conquista española en 

1524, ―a punta de arcabuz‖. 
618 Cuando Valdés escribe este verso, Juan Jacobo Arbenz Guzmán tenía casi tres años de haber fallecido en 

la ciudad de México, el 27 de enero de 1971, y por ello ―aún recorre su alma las agencias noticiosas‖. 
619 En su discurso de toma de posesión el 15 de marzo de 1951 Jacobo Arbenz expresó: ―Cueste lo que cueste, 

pase lo que pase, yo intentaré sacar de la miseria a mi pueblo y darles a todos el mayor bienestar posible, 

basándome en los modernos cánones de la democracia‖. 
620 Transcripción textual de un anuncio que durante la Semana Santa de los años setenta y previo al Viernes 
Santo, se escuchaba en las emisoras radiales de Guatemala. Por eso el autor utiliza mayúsculas. 
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reclama a gritos 

gritos y fusiles 
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ciento cincuenta mil 

 

[39] 

 

según datos del Instituto Neurológico de Guatemala que fueron publicados 

por los 

diarios de la Capital del día 30 de mayo de 1973 en mi país existen 150,000 
621

 

retrasados mentales 

podríamos incluso aristotélicamente dividirlos por grupos 

científicamente así: 

 

leves y moderados —cuya edad mental es de 7 a 12 años 

severos —con edad mental entre 3 y 7 años 

y graves —con edad mental entre 0 a 3 años 

o sea prácticamente sin edad mental 

o lo que es lo mismo —cuestión de terminología—: 

[40] fronterizos —educables— entrenables 

o igual, pero no idénticamente correcto: 

torpes —idiotas— imbéciles 

o dicho de otra forma: 

benignos —moderados— severos y profundos 

TOTAL: 150,000 

 

resumiendo: 

el 30 de mayo de 1973 —ayer por la tarde—  

estaban viviendo en guatemala 150,000 retrasados mentales 

los diarios hablaban —en páginas interiores— de 150,000 

retrasados mentales según datos del Instituto Neurológico 

de Guatemala 

jerárquicamente clasificados: 

leves y moderados 7 a 12 años tanto por ciento 
622

 

severos 3 a 7 años tanto por ciento 

                                                             
621 Córdova Palacios, Jaime R.; 150,000 retrasados mentales hay en el país, según el Neurológico. Guatemala 

: Prensa Libre, miércoles 30 de mayo de 1973. Página 48. Véase infra el capítulo INSPIRACIÓN PARA EL 

POEMA ciento cincuenta mil. Mayo de 1973. 
622 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―moderadas‖, pero en el contexto se refiere a 
LOS retrasados mentales.  
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graves 0 a 3 años tanto por ciento 

fronterizos educables entrenables 

torpes idiotas imbéciles 

benignos moderados severos profundos 

en su orden: 150,000 

 

de cualquier manera en guatemala 

(usted sabía que GUATEMALA ES MAS SABROSA CON PEPSI?) 
623

 

habitan 150,000 retrasados mentales algunos torpes los demás profundos 

estudios lo demuestran si severos test lo aseguran moderados políticos 

lo afirman benignos periodistas lo propalan entrenables generales 

entrañables burócratas aseguran graves doctores lo determinan 

que el 30 de mayo de 1973 digamos a las doce de la noche 

comieron bebieron soñaron lloraron gruñeron aullaron rugieron 

lamieron retozaron amaron deglutieron defecaron y porque nó? 

rezaron 150,000 enfermos mentales de diferente graduación  

social 

resulta un hecho indiscutible que el 30 de mayo de 1973 aquí en guatemala 

(DESTAPE, SABOREE GUATEMALA CON PEPSI Y GANE!) 
624

  

vivieron 150,000 fronterizos técnicamente distribuidos por todo 

el territorio nacional 

algunos educables otros benignos la mayoría torpes que nunca 

cumplirán más de 12 años de edad mental aunque mueran de viejos 

para vivir como viven ignorando por supuesto sin preguntarse 

edad mental DE QUIEN? 

quién está enfermo? quién está sano? 

guatemala es un quetzal neurótico 

                                                             
623 Sátira de Valdés por la propaganda de la empresa:  

―Pepsi sigue regalando…/ Con su gran promoción/ Destape… saboree Guatemala con Pepsi y gane miles de 

fabulosos premios‖ El Imparcial; Anuncio Pepsi Cola. Guatemala : jueves 31 de mayo de 1973. Página 9. 

―Saboree los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala con Pepsi‖. El Imparcial; Anuncio 

Pepsi Cola. Guatemala : lunes 17 de septiembre de 1973. Página 6.  
624 ―Los personeros de la embotelladora La Mariposa y Pepsi Cola Continental, hicieron la noche del viernes 

último, la presentación de la promoción que desarrollarán con vistas a la celebración en nuestro país, de los I 

juegos deportivos centroamericanos, programados del 24 de noviembre al 2 de diciembre del año en curso. 

[…] la promoción basada en el lema «Saboree los primeros juegos deportivos centroamericanos con Pepsi»‖. 

Prensa Libre; Promoción de Pepsi Cola para los Centroamericanos. Guatemala : martes 11 de septiembre de 
1973. Página 51. 
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[41] en guatemala destápela y bébasela con pepsi 

ignorando por supuesto que ese día los diarios publicaron la información 

correspondiente entre los crímenes de accidentes y asesinatos habituales 

aunque algunos mansos moran en la selva furiosa 

 

en guatemala destápela y bésela con pepsi 

desnúdela y viólela con ron 

saboréela y escúpala másquela y GANE! 

viven o algo así unos cinco millones de personas 

de las cuales 150,000 son además retrasados mentales 

tanto por ciento de la población afirma escéptico el estadístico 

pero es una cifra en expansión replica el experto en población 

demógrafo sismógrafo técnico en demográfica explosión 

el resto (TANTO POR CIENTO) sigue siendo normalmente pobre 

y sano generalmente analfabeto a excepción de los altos jefes 

burócratas industriales comerciantes universitarios y profesionales 

(tanto por ciento) que sí pueden disfrutar de la primavera 
625

 

junto al río de ron y coca-cola bellísimo país de la monja en onda 
626/

 
627

  

 

los retrasados mentales colmarían el parque central el estadio olímpico 
628

  

mateo flores beberían de la fuente luminosa subirían a la shell acústica 
629

  

desbordarían el campo de marte dios de la guerra según griegos antiguos 
630

 

                                                             
625 Dado el contexto gramatical, corregido como aparece en el texto; la edición original omite la tilde en ―si‖, 

donde dice ―que si pueden‖.  
626 En esos días de septiembre de 1973 la empresa de publicidad McCann Erickson dio a conocer su nueva 

campaña de prensa, radio y televisión, ―Hay que compartir‖, para la marca de bebida gaseosa Coca-Cola, 

anticipando que el éxito ―está asegurado, ya que el nuevo comercial se identifica plenamente con el momento 
actual, a la vez que está bien logrado‖. Prensa Libre; “Hay que compartir”, es el mensaje de la novedosa 

campaña de Coca-Cola. Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. Página 6. 
627 No se trata de una irreverencia del poeta hacia las monjas católicas, sino de la Monja Blanca, flor nacional. 
628 El Estadio nacional Mateo Flores lleva el nombre en honor a: ―Doroteo Guamuch Flores -también 

conocido como Mateo Flores- (11 de febrero de 1922-11 de agosto de 2011) fue un deportista guatemalteco, 

ganador del Maratón de Boston en 1952. El Estadio Nacional de Guatemala, situado en la zona 5 de la capital, 

fue bautizado como Estadio Nacional Mateo Flores por su logro obtenido en Estados Unidos. Participó 

también en los Juegos Olímpicos de 1952 en Finlandia.‖ Fuente: Wikipedia. 
629 La ―Concha acústica‖ se encuentra en el parque Centenario (ubicado en el Centro Histórico) y por su 

forma el autor la compara con el símbolo de la concha que utiliza la marca Shell; de ahí el juego de palabras. 
630 El Campo de Marte se ubica en la zona 5 capitalina. Su administración es compartida por el Ministerio de 
la Defensa Nacional y el Ministerio de Cultura y Deportes. Tiene espacio para más de 100,000 personas. 
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cultura clásica cultura colonial juventud estudiosa 

severos y profundos escucharían al político arengarlos 
631

 

otros benignos irían por el trébol buscando las cuatro hojas de la suerte 
632

  

moderados se arrastrarían por la catedral en viernes santo 

algunos iracundos violarían beatas 

 

en general en coronel o en capitán el hombre de la calle ignora esta cuestión: 

los débiles mentales no actúan por televisión 

—aunque a veces parezca lo contrario— 

no se disfrazan de cucuruchos en semana santa 

—aunque a veces parezca lo contrario— 

ni participan en los desfiles militares 

—aunque a veces parezca lo contrario— 

ni hacen vida política en congresos y convenciones 

—sí, aunque a veces parece lo contrario— 

 

los retrasados mentales de guatemala destápela etcétera y GANE 

los débiles los profundos los que se ocultan los hijos del alcoholismo 
633

  

de la sífilis de la dictadura de la miseria del colonialismo de la  

estructura agroexportadora presentarán al Registro Electoral las firmas 

o huellas digitales o genitales de ley para solicitar su inscripción 

[42] como partido político comité pro formación de 

ES MI BELLA GUATEMALA UN GRAN PAIS 
634/ 635

  

 

es necesario que no olvides que en guatemala (GANE!) 

el 30 de mayo los diarios publicaron de 1973 

                                                             
631 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―escncharían‖.  
632 ―el trébol‖ es una intersección y a la vez puente seccionado en cuatro hojas; el autor integra la construcción 

física del puente y sus hojas, con la suerte buscada por los ―benignos‖. Se encuentra a dos cuadras del 

―Guarda Viejo‖, antiguo barrio donde vivía Valdés de León. 
633 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―de lalcoholismo‖.  
634 Nombre y letra de la mazurka Mi Bella Guatemala de German Alcántara (1863-1910). Los primeros 

versos dicen precisamente: ―Es mi bella Guatemala un gran país, / que en la América del centro puso Dios, / 

es su suelo paraíso, do anida la paz, la libertad.‖ 
635 Hablando de locos, el poeta quezalteco Oscar Boj escribió en ―Diálogo‖: ―A veces/ cuando hablo con las 

piedras/ cuando beso la tierra/ cuando ofrendo una flor/ me ven como un loco/ es más, me llaman loco. / Qué 

dirán si les cuento/ lo que me dicen‖. Tzoc, Manuel; Coy, Negma; Boj, Oscar; Chavajay, Pedro; y Loayes, 

Wilson; Palabras para colgar en los árboles. Breve selección de poesía guatemalteca. Guatemala : Metáfora 
editores, 2013. Página 79.  
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que el Presidente de la República visitó las obras de la futura 
636/

 
637

  

escuela de niños subnormales que atenderá 100 escolares 

150,000 a 100: tanto por ciento del subdesarrollo 

es necesario que sepas 

que la erosión está arrasando nuestro suelo 

que la reacción está destruyendo nuestro pueblo 

 

150,000 guatemaltecos retrasados mentales 

piden venganza contra el que les robó su lucidez 

150,000 retrasados mentales 

habitan guatemala 

no lo olvides 

 

  

                                                             
636 A la sazón, el presidente de Guatemala era el coronel Carlos Manuel Arana Osorio (1918- 2003), quien 

gobernó del 1 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974. Tenía el mote de ―el chacal Arana‖, porque en el 

gobierno anterior, el de Julio César Méndez Montenegro, se desempeñó como ministro de la defensa y en 

calidad de tal fue el encargado de la dirigir las acciones de contrainsurgencia contra la guerrilla, al extremo 

que por la violencia extrema que generó, el gobierno norteamericano presionó al guatemalteco para que lo 

sustituyera; en 1969 fue enviado como agregado militar a la embajada de Guatemala en Nicaragua. 
637 Molina Nannini, Fernando; Un Centro de Tratamiento y Recuperación. Presidente y señora de Arana 
hacen un recorrido esta mañana. Guatemala : El Imparcial, miércoles 23 de mayo de 1973. Páginas 1 y 2.  
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final de un día perfecto 

 

[42] 

 

comienza el día luminoso de abril en guatemala 

loco de azul el cielo atribulando el verde paisaje 

precoz de tierno sol trina el amanecer 

dulce y suave maíz de azúcar 

que atravieso aterido de amor de amor mi guatemala 
638

  

muerto de la vida que me das 

que me niegas 

 

miro por sobre mi hombro esta ascensión 

que ya dura veinte años 
639

  

trepo de prepo este lenguaje familiar 

aprendizaje de la soledad que me enseñaste 

amar es olvidar fíjate que curioso 

olvidar ese pasado que separa 

olvidar ese futuro que separa 

 

corre juega y va jugando la bola de la vida 

rodando va la rueda de la muerte 

—sabor de guatemala— 

[43] país que alguna vez fue mío 

—presentimiento sentimiento miento— 

te recuerdo en otras tardes: 

estamos los dos solos como entonces 
640

 

pero hoy estoy cansado de tanta muerte 

tanta vida perdida 
641

  

 

vengo de visitar las tumbas de mis amigos 

—algunas son fastuosas, zonas residenciales— 

                                                             
638 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―atraviezo‖.  
639 Gustavo Valdés salió al exilio el 9 de septiembre de 1954. Para 1973 cuando escribe este poema, ya son 

casi 20. 
640 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―sólos‖.  
641 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―tánta‖.  
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he contemplado sus despojos mortales 

los que quedaron 
642

 

la red los enredó muchachos inocentes 
643

  

murieron sin saberlo de gloria coronados 

cementerio de guatemala cementerio jardín 

vergel de muerte sabor de guatemala mi país 

tropical primer cementerio jardín de centroamérica  

los cipreses ululando las sirenas su cántico 
644

  

el florido vergel el sistema colonial 

el cordero pascual territorio de miel 

que tierno arropa su mansa muerte inútil 

 

este día de abril conduce hacia la muerte 

final de un día perfecto 

con cántaros y flores el día desenrolla su musical serpiente 
645

  

su caracol ardiente 

este viaje corona mi lenguaje 

me conduce al silencio 

loco de azul el cielo rueda y va rodando 

el cielo llora y va llorando 

sabor de guatemala 

 

  

                                                             
642 ―los que quedaron‖, porque hubo miles cuyos cuerpos nunca aparecieron y por ende no tuvieron cristiana 

sepultura. 
643 ―la red los enredó‖; se trata de la red tejida por el enfrentamiento armado interno, donde jóvenes inocentes 

fueron enrolados en ambos bandos (guerrilla y ejército), quienes ―murieron sin saberlo‖. 
644 El autor satiriza la propaganda del cementerio Los Cipreses, ubicado en la zona 5 de la capital, fundado en 

1971: ―Usted todavía puede ser dueño, sin dar enganche y con grandes facilidades de pago. […] Llame o 

visite: Camposanto Los Cipreses, único cementerio jardín de Centroamérica‖. El Imparcial; Anuncio 

Cementerio Los Cipreses. Guatemala : viernes 14 de septiembre de 1973. Página 20.  
645 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―desenrrolla‖.  



 368 

Carta abierta al Señor Intendente de Quezaltenango 

 

[43] 

 

árganas de silencio 

gárgaras de silencio 

señor le escribo intendente para intentar inteligencia 

usted me entiende —para intentar correspondencia— 

usted allá en los cielos helados en los cerros piedras nevados 

[44] y el viento frío debajo del pantalón 

usted comprende señor inteligente señor gobernador 

que intentamos comunicación 

¡oh joven adelantado fui por la columna vertebral de américa 

—la miércoles! que frase me salió — tras las huellas no señor transitadas 

del exilio del pobre y he allí que en callao y corrientes buenos aires 
646

  

república argentina anclé mis anclas 

puerto de arribo las quemadas naves y el vino del exilio 

consumido se desmaya en la mesa 

 

lejos 

el nombre de su ciudad intendente señor de su ciudad 

lejana 

exótico suena para mis oídos: quezaltenango o lisamente: 
647

  

luna de paco xelajú pérez gardenia bañada de 
648

  

 

hay un cerro me dicen donde la luna —águila huevos de luz empolla 

bajo barrigonas marimbas de escorbuto 

algo así como gardenia de plata luna de recordamos te cantamos 
649

 

                                                             
646 En algún lugar de la enorme calle Corrientes (más de 80 cuadras de longitud) vivió el poeta durante su 

exilio en Buenos Aires, Argentina. 
647 El nombre correcto es Quetzaltenango pero para algunos acostumbrados a la deformación de nombres, 

pronunciar ―Quezaltenango‖ todavía es normal.  
648 El poeta juega con las palabras correspondientes al nombre de Francisco ―Paco‖ Pérez Muñoz (1917-

1951), autor de ―Luna de Xelajú‖ (1944), cuyo primer verso empieza así: ―"Luna gardenia de plata, / Que en 

mi serenata/ Te vuelves canción‖. Se considera como el segundo himno nacional de Guatemala. Entre otros, 

ha sido interpretada por el Grupo Abracadabra de Argentina, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Ray 
Connif.  
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canción en la serenata te me vuelves te recortamos de cartón de ojalá 

de hojalata en el recuerdo que tenemos luna de Xelajú 
650

  

los jóvenes de mi generación —muertos todos ahora— decían me recuerdo 

vamos a xela y era una fiesta de tragos y patojas vagamente 

románticas por conventuales calles y seguramente al final la borrachera 

madre con olla quezalteca 
651

  

 

al llegar a la orilla del xequijel dijeron los guerreros: 
652

  

aquí la batalla daremos kukulkán al enemigo aquí derrotaremos 

extranjero así dijeron los guerreros del xequijel el río  

a sus orillas oh mi Hermano mayor oh mi Hermano menor 

así dijeron 
653

  

 

pienso que aquella bella historia que nos contaron en la escuela del príncipe 

tecún contra alvarado ecuestre castellano de tonathiú tonante de tonathiú 
654

  

tunante el cristalino vuelo del quetzal interrumpido por el fogonazo 

es pura historia la realidad es dura el león como lo pintan es 
655

  

qué tal mi tecún umán? 

 

                                                                                                                                                                                          
649 Pudiera parecer un error del autor al anotar ―gardenia de plata luna de recordamos‖, toda vez que la 

expresión ―de recordamos‖ no está completa y puede llamar a confusión. Sin embargo, acostumbrado al juego 

de palabras, lo que hace es unir la primera y última línea de la primera y segunda estrofa de ―Luna de Xelajú‖, 

quizá pensando que el lector interpretará que se basó en: ―Luna gardenia de plata/ […] la luna plateada de mi 

Xelajú‖. 
650 Se corrige como se anota, porque en el texto original dice ―luna de de‖, lo cual es una errata advertida. 
651 El poeta rememora el licor ―Olla añeja de dos chivos‖, actualmente conocido como ―Quezalteca Especial‖. 
652 Valdés utiliza la ―figura‖ del río Xequijel, ubicado en el municipio de Olintepeque (departamento de 

Quetzaltenango en Guatemala), lugar donde el 18 de febrero de 1524 ocurrió la célebre batalla entre el 
ejército del conquistador Pedro de Alvarado y el príncipe quiché Tecún Umán. La batalla fue tan cruenta que 

el río quedó teñido con la sangre de cientos de indígenas; en idioma quiché ―río Xequijel‖ quiere decir ―río de 

sangre‖. 
653 Fragmento inspirado en el Popol Vuh o Pop Wuj (libro sagrado de los quichés), de cuando los dioses 

indígenas se reúnen para conversar sobre sus planes de creación del hombre, de la destrucción de sus 

enemigos en Xibalbá y otras acciones. 
654 A Pedro de Alvarado  los indígenas mexicanos que le acompañaban durante la conquista en Guatemala le 

llamaban Tonatiuh -el sol- en idioma nahualt, por su rubio cabello y tez blanca. 
655 No es ―historia‖ sino una leyenda elaborada para el gusto de los niños, a quienes no podía decírseles en los 

libros oficiales de historia que el conquistador masacró a cientos de indígenas en el río Xequijel, y que Tecún 

Umán murió peleando, pero no necesariamente que el Quetzal, ave símbolo de libertad y de la unidad 
monetaria de Guatemala desde 1924, murió con él posada sobre su pecho. 
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como se siente morir de nuevo mi tecún castillo mi tecún turcios 
656

  

mi tecún mijangos mi tecún guevara bajo otros cielos 
657

 

y es el mismo de entonces más trágico si cabe mi 

ché tecún que malherido yaces y el enemigo de siempre? 

 

[45] 

Aquí plantaremos las ametralladoras dijeron los guerrilleros 

aquí plantaremos la bandera aquí los campesinos iremos a las armas 

aquí plantaremos una escuela aquí les haremos bailar el son 

de la revolución marimba capitana 

así dijeron los guerrilleros oh mi Hermano mayor oh mi Hermano 

menor —así dijeron 

 

Intendente señor de la ciudad de cal y canto erguida el alta cumbre 

de maestra sierra madre la nuestra mi Señor Intendente: 

yo quiero escribir un poema político de amor a guatemala  

señor de quezaltenango señor de esquipulas señor de san felipe antigua 

que malheridos yacen crucificados sobre sus duras cruces 

 

evoco xelajú e imagino unas calles bañadas de luna la culpa la tiene paco 

el pérez que te instaló en la música 
658

 

imagino un ferrocarril de los altos llamado guzbelí trepando como un tigre  

las laderas empinadas en seis por ocho el son de la guarimba 
659

 

(anote corrector: con agua de guaro nuestra leche con gua de guatemala 
660

 

nuestra madre que malherida yace)  

                                                             
656 Se refiere al poeta-guerrillero Otto René Castillo (1936-1967) y al comandante Luis Turcios Lima (1941-

1966). El primero fue cruelmente torturado en la base militar de Zacapa y su cuerpo quemado al pie de un 
árbol donde fue enterrado; en el caso de Turcios, falleció en un accidente cuando conducía su automóvil en la 

ciudad capital.  
657 Se trata del abogado laboralista, nacido en Quetzaltenango, Adolfo Mijangos López (1929-1971), 

asesinado el 13 de enero de 1971, cuando en su silla de ruedas salía del bufete profesional. El Tecún Guevara 

es Ernesto ―Che‖ Guevara (1928-1967). 
658 Paco Pérez escribió en la segunda estrofa: ―Calles bañadas de luna/ Que fueron la cuna de mi juventud, / 

Vengo a cantarle a mi amada, / la luna plateada de mi Xelajú‖. 
659 El autor de ―Ferrocarril de los altos‖ es Domingo Bethancourt Mazariegos (Quetzaltenango, 1906-1980). 

Cuando el poeta menciona a ―guzbelí‖, se está refiriendo al compositor Wotzbelí Aguilar (Huehuetenango, 

1897-Quetzaltenango, 1940), a quien se atribuye la creación del género de la guarimba, un ritmo de danza en 

compás de 6/8. 
660 Este ―corrector‖ devenido en ―editor‖ no se atreve a corregir nada. 
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las tribus domesticadas que llegaron de méxico 

desde la cumbre del nahualt te nombraron: 

―ciudad de los quetzales‖ — oh quezaltenango 

y a propósito Señor Intendente: 

sos cakchiquel vos? 

sos revolucionario vos? 

 

―me ves llorando mi desilusión‖ llora el vals en el aire mi flor del café 
661/

 
662

  

mi flor de izote mi flor de pascua mi flor: 

qué fue de tus quetzales —oh quezaltenango? 

si juntáramos toda la sangre que nos costó tu nombre 

toda la sangre derramada por el pueblo en feroces batallas 

en asesinatos desconocidos en masacres anónimas 

en el lento fusilamiento sin pólvora del hambre 
663

  

qué xequijel ni nada qué xibalbá de lujo! 
664

  

 

Respetuosamente mi Intendente Mayor comparecemos vos mi Señor hemos 

milpa sembrado algunos animalitos los frijoles hemos vivido hemos rozado 

el monte puesto los cercos sembrado ranchos sembrado hijos 

aquí mi abuelo aró agujereó la tierra y aró su padre y el padre de su padre 

ixquic aquí sembró la tierra mi Señor Intendente Mayor 

y vos me querés ir la tierra me querés quitar los 
665

  

animalitos Respetuosamente Mi señor vos 

                                                             
661 ―me ves llorando mi desilusión‖ es otro verso de ―Luna de Xelajú‖. 
662 ―el vals en el aire mi flor del café‖ es una clara referencia al vals ―La flor del café‖ (1909), de German 

Alcántara (1863-1910), cuyo nombre lleva el Conservatorio Nacional de Música. 
663 El ―lento fusilamiento sin pólvora del hambre‖ es una alusión directa al exterminio de los indígenas a 

manos de los españoles durante la colonia y en el período republicano. A decir de Margaret Mazzantini, 

nacida en Dublín en 1961 y residente en Roma: ―[…] la historia del hombre es la historia de su hambre. De 

hambrientos que se desplazan. Es el hambre de los pobres, de los colonos, de los prófugos. Es el hambre ávida 

de los poderosos.‖ Mazzantini, Margaret; Mar de mañana. Madrid : Alfaguara, 2013 [2011]. Página 101. 
664 Xibalbá es el inframundo en el Popol Vuh o Pop Wuj. 
665 ―me querés ir la tierra‖, es un modismo en el habla indígena cuando traduce al castellano, siendo que lo 

que trata de decir es me querés quitar o robar la tierra. El problema en Xelajú (para los íntimos dice Valdés) 

es que al igual que en muchos lugares de Guatemala, por costumbre todos sabían de quién era la tierra, desde 

época ancestral, pero no había documentos que lo demostraran, de lo que se aprovechaban los terratenientes 

para robar sus tierras a los indígenas, utilizando al Intendente (alcalde) o al Gobernador para ejecutar una 
orden judicial amparando a sus nuevos y ―legítimos‖ dueños, todos ladinos. 
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[46] desde buenos aires capital de las américas y a tantos años de distancia 
666

 

sueña extraño tu nombre —quezaltenango (xela, para los íntimos) 

suena sonoro suena xelajú suena salcajá suena chichicastenango 

momostenango chimaltenango jocotenango huehuetenango incomprensible 

música bien nahualt 

 

alguna vez recorreré tus calles en voz alta con pajarito pérez 

en noches de luna viejos portales donde la sombra de los adelantados 

mora 

alguna vez reconquistaré hombre con hombre tu nombre 

alguna vez el son de la revolución sonará en tus marimbas 

ché xelajú y en tu tún 

alguna vez encontraré reencontraré mi juventud entre las mariposas 

que te inundan caudalosas papaloapam de papel barriletes 
667

  

de luz revoloteando sobre las morenas champurradas a la caza del azúcar 

alguna vez iremos a tu encuentro mi tecún armado 

iremos con los indios con los naturales que aún quedan 

iremos con los hombres que aún quedan mi comandante 

a establecer el vals definitivo 

a instalar la canción de los cerros al valle 

a darles con todo al baile de la revolución 

 

mientras tanto esta es mi forma armada mía de xelajú que tengo 

de cantarte de sentirte propia de sentarme con los compañeros 

bajo los árboles de la plaza 

de ir con los compañeros a dar la lucha 

 

déjame ser el último de tus palafreneros 

ciudad lejana 

tierra de los tamales colorados 

 

déjame lavarte los pies 

ciudad lejana 

territorio del trago 

                                                             
666 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―tántos‖.  
667 El poeta seguramente quiso escribir Papaloapan, que es un vocablo náhuatl: lugar de mariposas. Empero, 
acostumbrado a los juegos de palabras, seguramente la cambió por ―papaloapam‖. 
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remanso del tabaco 

 

déjame latir con el tambor tón tón de los días de fiesta 

dibujar en el aire transparente de las cumbres tu verdadero nombre 

Intendente Señor: 

yo me despido 

pongo a su consideración esta proclama 

esta declaración de amor 

[47] estas palabras 

 

Volveremos a cantar alguna vez con la luna gardenia 

que supiste alumbrar 

      OH XELAJU! 
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del mar Caribe 

 

[47] 

 

el mar 

años que no lo veo 

el piélago maduro 

la pura reventazón 

las altas olas devoradoras 

arriba el sol marrón y abajo el tiburón 

y arriba el sol marrón 

 

el mar 

verde patrón que enseñorea playas amarillas 

despeina cocoteros acumula corales madreperlas 

madréporas medusas transparentes peces multicolores 
668

  

sumergidos tesoros de piratas el mar caribe 

el caribeño mar 

años que no lo veo 

 

el mar que transitó colón y el siglo XV isabel y fernando 

castilla y aragón 
669

  

el mar de hernán cortés y agustín lara 

ese azul lejanía donde rubén tu cisne navegara 
670

  

ese jarocho delantal de espuma 

la loca caballería de la espuma 

reluciente el reflejo el espejo el encaje el reflejo 

la espuela la piel la lentejuela y en fin la prodigiosa escuela 

de las gaviotas la caligrafía de sus alas en el cielo 

y arriba el sol marrón 

                                                             
668 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―madrepóras‖.  
669 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―aragon‖.  
670 Se refiere al poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) quien tenía al cisne como emblema y fuente de 

inspiración en varios de sus poemas. Así por ejemplo, en ―Los cisnes‖, dedicado al poeta español Juan Ramón 

Jiménez (1881-1958), dice el aeda nicaragüense: ―¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello/ al 

paso de los tristes y errantes soñadores?/ ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, / tiránico a las 

aguas e impasible a las flores?‖. Darío, Rubén; Rubén Darío : Sus mejores poemas. Perú : Primer festival del 
libro centroamericano. Director: Miguel Ángel Asturias. Editora Latinoamericana S. A., 1959. Página 49. 
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al mar que cruzaron los Descubridores los Conquistadores 

los Grandes Depredadores los Inquisidores los Detentadores 
671

  

los Señores Oidores los Adelantados Navegadores 

los Imperiales Invasores los Distinguidos Inversores 

[48] los Excelentes Embajadores 

caballeros en frágiles carabelas artillados galeones 

los doblones los reyes españoles los negreros 

los negros los arcones 

bucaneros corsarios piratas y filibusteros 

recorrieron tu pampa bebieron tu ron 

maracaibo jamaica portobello la guaira 

islas de oro y estruendo de los abordajes bajo la luna de hojalata 

y el anclaje el cordaje el andamiaje 

de las estrellas que la noche levanta bacardí 

y arriba el sol marrón 

 

y después las plantaciones de algodón las fiebres tropicales 

la exterminación de las poblaciones las relaciones coloniales 

de producción y las genuflexiones y las reparticiones y las imposiciones 

imperiales y luego las importaciones de esclavos y la cabaña 

del Tío Tom en la maraña del Tío Sam 

y por fin las compañías la gran calaña 

: marines desembarcando panamá canalizando colombia 

desmembrando cuba invadiendo puerto rico deglutiendo 

república dominicana dominando haití pacificando veracruz 

bombardeando guatemala interviniendo presidente quitando 

presidente poniendo nicaragua ocupando sandino combatiendo 

el congreso aplaudiendo destino manifiesto descubriendo 

doctrina monroe estableciendo corolario roosevelt 

deduciendo dividendos creciendo ―divide y vencerás‖ divide 

y crecerás tal la divisa yes de dividir 

el mar caribe ardiendo martí muriendo 

martí viviendo y es 

el mar caribe acunando que te acuna cuba tu caimancito verde 

                                                             
671 En el contexto del verso, debe decir ―Depredadores‖, aunque en el original dice ―Depredarose‖. Se efectúa 
la corrección por considerar que se trata de una errata advertida. 



 376 

que un día mordería la mano del patrón 

¡si señor! 

y arriba el sol marrón 

 

alimentado de voraces ríos tropicales mississippi 

motagua usumacinta dulce orinoco magdalena amazonas 

por donde américa se te desangra el mapa 

mar caribe te surcan piratas todavía 

pata de palo no pero con napalm 

mar que serías rojo de verdad si la sangre de todos 

los que cayeron por tu libertad en ti desembocara 

cálida espera sonora y belicosa como un son: 

[49] son del caribe mar 

para bailar 

 

  a-yé 

son del caribe mar 

para cantar 

 

  a-yé 

son del caribe mar 

para tocar 

 

  a-yé 

sobre un tambor 

  a-yé 

 

tensado con la piel 

del invasor 

 

  a-yé-ayé! 

 

son para bailar en la cumbancha 

son para tocar con la charanga 

son para tocar con las maracas 

  o con los huesos del colonizador 

¡SI SEÑOR! 
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y aguanta que te agigantas bombo bomgo batuque binda cachimba 

jícara sonora milonga rompedora matunga tumbaora matungo conga 

guaracha malambo yoruba cafre carabalí catinga catonga zandunga 
672

 

candombe cancombé capanga mandinga minga que te caramba la marimba 

yoruba que te cafúa que te enquilomba al güiro la guajira la guayaba 

la guayabera sengue senguengue chango changó tango tangó 

bantú balabú guanábana guantánamo guantanamera la caimanera 

y aguanta que te agigantas república tu bananera: 

honduras company capital san pedro sula 

united fruit company capital escuintla-tiquisate 

bluefields company capital venezuela 
673

 

standard oil company capital barquisimeto 

tabaco company cocotero company filibustero company 

capital martinica curazao tampico puerto rico-puerto pobre 

puerto-piojo las bahamas hilton hotel bermudas 

mar antillano tus mujeres desnudas los prostíbulos 

de caracas la noche es su bolívar 

bolívar en persona encenderá su chesterfield su mariguana 

[50] lo grande es volar por Panam al caribeño mar 

de las antillas de pacotilla 

de barlovento 

de sotavento 

y arriba el sol marrón 

 

mar caribeño tigre con dueño 

fuiste por siglos la gusanera de la tierra 

rumbero mar prostibulario 

trujillo aquí reinó omnipotente Dios y Trujillo 
674

 

                                                             
672 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―caravalí‖. El carabalí es una persona de raza 

negra de la costa de Calabar (región africana), a quien se le atribuye un carácter indómito. 
673 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―bluefiels‖.  
674 ―Dios y Trujillo‖ con mayúsculas, es una copia textual de la frase que en mala hora anotó un servil lacayo 

de Leónidas Trujillo en República Dominicana, para justificar la reelección del dictador. Véase: Batres 

Villagrán, Ariel; La Fiesta del Chivo: El Gobierno de la fuerza y de la farsa. Publicado el 28 de agosto de 

2009 en http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa/fiesta-chivo-gobierno-
fuerza-farsa.shtml; y en el portal de  academia.edu el 23 de noviembre de 2014, 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa/fiesta-chivo-gobierno-fuerza-farsa.shtml
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somoza fundó su dinastía que aún dura caradura 

batista masacró bañó en sangre su isla duvalier fue proclamado 

emperador vudú desfiló la comparsa de diversas figuras: 

figueres betancourt muñoz marín jiménez y demás presidentes 

puestos repuestos depuestos enhiestos deshonestos que hollaron 

tu piel jacarandosa 

fuiste mi mar caribe el estercolero de la historia 

el lupanar de imperialismo 

y el contrito Almirante que te descubriera 

—y lo peor de todo sin necesidad— 

enloquecido rueda por los mares gritando TIERRA! 

ese Colón 

 

años que no te veo mar almirante 

verde patrón del sol varón de las palmeras 

capitán de los cañaverales 

indias occidentales & the Company & the cha-cha-chá 

& the chévere-chévere señor de la pachanga 

años que no te veo 

el fuego que ahora arrasa a los arrasadores 

la cólera que te colma 

la furia que ahora incendia tus mullidas praderas marineras 

la fiesta de fusiles que te late pichón 

no cesará mientras el son no alumbre 

—el sol marrón— 

tu rostro liberado 

tu tesoro sin dueño mar caribeño 

y venga con nosotros a bailar el son 

de la revolución 

—el sol marrón— 

a bebernos el ron 

de la revolución 

el son 

                                                                                                                                                                                          
https://www.academia.edu/9447599/La_Fiesta_del_Chivo_El_Gobierno_de_la_fuerza_y_de_la_farsa. Dicho 

lacayo, calificado en su tiempo de buen estadista y hombre de letras, Joaquín Balaguer, publicó: Dios y 

Trujillo: una interpretación realista de la Historia Dominicana (1954) y Memorias de un Cortesano de la 
Era de Trujillo (1988). 

https://www.academia.edu/9447599/La_Fiesta_del_Chivo_El_Gobierno_de_la_fuerza_y_de_la_farsa
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[51] el ron 

el danzón 

el tremendo vacilón 

de la revolución 

 

y arriba el sol marrón! 
675

  

  

                                                             
675 Según se aprecia, todo el poema es la historia económica, social y política de Latinoamérica, descrita 

posteriormente por Valdés en prosa, en el Capítulo XIII, ―Ni Macondo ni macdonalds, otra América es 

posible. Introducción al Latinaje‖ de: Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño 
(2010). Véase.  
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yo también estuve 

 

[51] 

 

trato de amar quiero decir de armar 

mi día cada día 

con retazos de pájaro que me quedaron 

con el eco de canciones que alguna vez canté 

en lo posible limpiamente humanamente: 

alguna carta a veces 

un tango alguna vez 

aquella ciudad allá abajo —o arriba— 

del mapa según como se mire 

donde mora la luz donde la luz demora 

donde gallardo el pueblo y mi mujer 
676

 

derriban a gritos las paredes de las cárceles 

hoy 25 de mayo 
677

 

 CON LA LUCHA POPULAR-A LOS PRESOS LIBERAR! 

 AL PUEBLO LE DA EL CUERPO-LIBERTAD A LOS PRISIONEROS! 

sueltan por el aire la vida blanca y celeste 

y roja también ahora 

la tiran por el aire 

para que vuele libre liberada poderosa 

y yo también estuve 

con este material que provee la historia 

y mucho amor entre pecho y espalda 

armo o amo entonces mi día 

trabajo escribo sueño dibujo 

mariposas en el viento de américa 

fugaces mariposas de colores 

para que mis hijos corran tras ellas 

                                                             
676 Se refiere a su primera esposa, con la que contrajo matrimonio en 1959: Ilka Davida Landesman quien 

todavía vive; ciudadana argentina hija de padres europeos (rumanos y húngaros). Con ella procreó a Patricia 

(1962) y a Leonardo David (1965). 
677 El 25 de mayo de cada año se conmemora la independencia de Argentina, la cual data de 1816 aunque la 

historia registra una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en mayo de 1810 en la ciudad de 
Buenos Aires, a los que se conoce como ―Revolución de mayo‖. 
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bajo la tarde azul y aquel perrito compañero 

y aprendan libertad 

maduren de ternura 

sepan por qué construyo 

el día que construyo 

día a día 
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[52] página en blanco 

 

[53] SABOR DE GUATEMALA  CONTENIDO (índice) 

 

[54] página en blanco 

 

[55 a 60] Segundo Premio 

BOCETOS PARA LOS DISCURSOS DE MAXIMON BONAPARTE  

Luis Alfredo Arango  

 

FIN DEL LIBRO POESÍA 
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VII. INSPIRACIÓN PARA EL POEMA ciento cincuenta mil. Mayo de 1973 
 

―Una poesía/ nació esta mañana/ en el aire claro. 

Estaba distraída,/ se me fue de la mano.‖ 

Alaíde Foppa 
678

  

 

Uno de los 19 poemas incluidos en Sabor de Guatemala (Poesía, 1973) es el que lleva por 

título ciento cincuenta mil. Su autor ofrece la pista necesaria para poder corroborar de 

dónde extrajo la información que le sirvió de material para inspirarse y componer dicho 

poema, al anotar abiertamente ―30 de mayo de 1973‖. Esto es, no se le fue de la mano la 

poesía que compuso esa mañana al leer en el diario sobre un problema de salud que nunca 

ha sido atendido como se debe, tan solo paliativos. 

 

El poema dice: 

 

ciento cincuenta mil 
679

 

 

[39] 

 

según datos del Instituto Neurológico de Guatemala que fueron publicados 

por los 

diarios de la Capital del día 30 de mayo de 1973 en mi país existen 150,000 

retrasados mentales 

podríamos incluso aristotélicamente dividirlos por grupos 

científicamente así: 

 

leves y moderados —cuya edad mental es de 7 a 12 años 

severos —con edad mental entre 3 y 7 años 

y graves —con edad mental entre 0 a 3 años 

o sea prácticamente sin edad mental 

o lo que es lo mismo —cuestión de terminología—: 

[40] fronterizos —educables— entrenables 

o igual, pero no idénticamente correcto: 

                                                             
678 Foppa, Alaíde; Viento de primavera/ Antología poética Alaíde Foppa 1945-1979. Estudio preliminar 

―Alaíde Foppa: realidad y poesía‖, de Luz Méndez de la Vega. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de 

Cultura y Deportes, 2014. Página 205. 
679 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 
páginas 39 a 42.  
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torpes —idiotas— imbéciles 

o dicho de otra forma: 

benignos —moderados— severos y profundos 

TOTAL: 150,000 

 

resumiendo: 

el 30 de mayo de 1973 —ayer por la tarde—  

estaban viviendo en guatemala 150,000 retrasados mentales 

los diarios hablaban —en páginas interiores— de 150,000 

retrasados mentales según datos del Instituto Neurológico 

de Guatemala 

jerárquicamente clasificados: 

leves y moderados 7 a 12 años tanto por ciento 

severos 3 a 7 años tanto por ciento 

graves 0 a 3 años tanto por ciento 

fronterizos educables entrenables 

torpes idiotas imbéciles 

benignos moderados severos profundos 

en su orden: 150,000 

 

de cualquier manera en guatemala 

(usted sabía que GUATEMALA ES MAS SABROSA CON PEPSI?) 

habitan 150,000 retrasados mentales algunos torpes los demás profundos 

estudios lo demuestran si severos test lo aseguran moderados políticos 

lo afirman benignos periodistas lo propalan entrenables generales 

entrañables burócratas aseguran graves doctores lo determinan 

que el 30 de mayo de 1973 digamos a las doce de la noche 

comieron bebieron soñaron lloraron gruñeron aullaron rugieron 

lamieron retozaron amaron deglutieron defecaron y porque nó? 

rezaron 150,000 enfermos mentales de diferente graduación  

social 

resulta un hecho indiscutible que el 30 de mayo de 1973 aquí en guatemala 

(DESTAPE, SABOREE GUATEMALA CON PEPSI Y GANE!)  

vivieron 150,000 fronterizos técnicamente distribuidos por todo 

el territorio nacional 

algunos educables otros benignos la mayoría torpes que nunca 

cumplirán más de 12 años de edad mental aunque mueran de viejos 
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para vivir como viven ignorando por supuesto sin preguntarse 

edad mental DE QUIEN? 

quién está enfermo? quién está sano? 

guatemala es un quetzal neurótico 

[41] en guatemala destápela y bébasela con pepsi 

ignorando por supuesto que ese día los diarios publicaron la información 

correspondiente entre los crímenes de accidentes y asesinatos habituales 

aunque algunos mansos moran en la selva furiosa 

 

en guatemala destápela y bésela con pepsi 

desnúdela y viólela con ron 

saboréela y escúpala másquela y GANE! 

viven o algo así unos cinco millones de personas 

de las cuales 150,000 son además retrasados mentales 

tanto por ciento de la población afirma escéptico el estadístico 

pero es una cifra en expansión replica el experto en población 

demógrafo sismógrafo técnico en demográfica explosión 

el resto (TANTO POR CIENTO) sigue siendo normalmente pobre 

y sano generalmente analfabeto a excepción de los altos jefes 

burócratas industriales comerciantes universitarios y profesionales 

(tanto por ciento) que sí pueden disfrutar de la primavera  

junto al río de ron y coca-cola bellísimo país de la monja en onda  

 

los retrasados mentales colmarían el parque central el estadio olímpico  

mateo flores beberían de la fuente luminosa subirían a la shell acústica  

desbordarían el campo de marte dios de la guerra según griegos antiguos 

cultura clásica cultura colonial juventud estudiosa 

severos y profundos escucharían al político arengarlos  

otros benignos irían por el trébol buscando las cuatro hojas de la suerte  

moderados se arrastrarían por la catedral en viernes santo 

algunos iracundos violarían beatas 

 

en general en coronel o en capitán el hombre de la calle ignora esta cuestión: 

los débiles mentales no actúan por televisión 

—aunque a veces parezca lo contrario— 

no se disfrazan de cucuruchos en semana santa 

—aunque a veces parezca lo contrario— 
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ni participan en los desfiles militares 

—aunque a veces parezca lo contrario— 

ni hacen vida política en congresos y convenciones 

—sí, aunque a veces parece lo contrario— 

 

los retrasados mentales de guatemala destápela etcétera y GANE 

los débiles los profundos los que se ocultan los hijos del alcoholismo  

de la sífilis de la dictadura de la miseria del colonialismo de la  

estructura agroexportadora presentarán al Registro Electoral las firmas 

o huellas digitales o genitales de ley para solicitar su inscripción 

[42] como partido político comité pro formación de 

ES MI BELLA GUATEMALA UN GRAN PAIS  

 

es necesario que no olvides que en guatemala (GANE!) 

el 30 de mayo los diarios publicaron de 1973 

que el Presidente de la República visitó las obras de la futura  

escuela de niños subnormales que atenderá 100 escolares 

150,000 a 100: tanto por ciento del subdesarrollo 

es necesario que sepas 

que la erosión está arrasando nuestro suelo 

que la reacción está destruyendo nuestro pueblo 

 

150,000 guatemaltecos retrasados mentales 

piden venganza contra el que les robó su lucidez 

150,000 retrasados mentales 

habitan guatemala 

no lo olvides 

 

Ahora bien, qué dice el artículo del cual Gustavo Valdés no indica título ni nombre 

específico del periódico que consultó, pero sí proporciona la fecha exacta. Al buscar en los 

diarios de mayor circulación del país en ese año, resulta sencillo encontrar el texto en el 

matutino Prensa Libre; 150,000 retrasados mentales hay en el país, según el Neurológico. 

Guatemala : miércoles 30 de mayo de 1973. Página 48. Fue elaborado por el redactor del 

periódico, Jaime R. Córdova Palacios. 

 

A continuación se transcribe literalmente el artículo en cuestión. 
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   ―Datos estadísticos recopilados por técnicos del Centro psicopedagógico del 

Instituto neurológico de Guatemala señalan que en Guatemala la cifra de retrasados 

mentales alcanza más de los 150,000. 

   Precisamente esta entidad encara el problema y viene trabajando desde hace 

algunos años por contrarrestar tan aflictiva situación, proporcionando atención, 

estímulo y ayuda a la niñez afectada y a sus propias familias. 

   Un problema desapercibido 

   El problema de retraso mental ha pasado desapercibido para las autoridades 

gubernamentales de muchas épocas, pues a pesar de que la cifra mencionada 

alcanza porcentajes de consideración, al momento nada se ha hecho para enfrentar 

en forma directa tal situación. 

   Los investigadores semejan el extremo con los altos índices de desnutrición y 

mortalidad infantil, como lo hicieron ver en un detallado estudio presentado 

recientemente ante el seminario subregional de la educación especial de 

Centroamérica y Panamá, celebrado en esta ciudad. 

   Sin embargo, se considera que el trabajo callado y desinteresado que hace once 

años inició a costa de muchos sacrificios el instituto, ha venido dando sus frutos 

positivos, en bien —especialmente— de los chicos con afecciones de retraso 

mental. 

   Necesidad de educación especial 

   Los mismos técnicos señalan la necesidad de instituir una política educativa a 

nivel nacional que implique la organización de una entidad que promueva la 

educación especial en todo el país. 

   Para eso es obligatorio unir esfuerzos de todas aquellas instituciones que en forma 

aislada han venido trabajando en el campo del retraso mental mediante un programa 

impulsado a nivel oficial. 

   Como se entenderá, el centro psicopedagógico del Instituto neurológico de 

Guatemala ha hecho y está haciendo su parte en tan encomiable labor con 

proyecciones hacia el futuro. Otras pequeñas entidades dirigidas por profesionales 

han hecho lo suyo para tratar de rehabilitar a estas personas. 

   Lo lamentable es que a la fecha no exista en Guatemala una institución organizada 

en forma multidisciplinaria para atender a niños, adolescentes y adultos con retraso 

mental y encarar en forma directa el problema a nivel nacional. 

   De ahí que la labor del instituto a través de su centro es notoriamente agigantada. 

   Clasificación de alumnos 

   La conveniencia de clasificar a los alumnos del centro han estimado los 

departamentos técnicos de psicología y personal docente del mismo, y de ahí que los 
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grupos se encuentren organizados según su nivel intelectual, edad cronológica y 

madurez social. 

   Así encontramos cuatro agrupaciones: leves y moderados, cuya edad mental oscila 

entre 7 a 12 años, es decir que son educables, a nivel de cuarto o sexto grado de 

primaria; severos: pueden hablar o aprender a comunicarse, y cuya edad mental 

oscila entre 3 y 7 años. 

   Graves: llamados también pre-entrenables, con edad mental oscilante entre 0 y 3 

años, con manifestación de algún desarrollo motriz no pueden beneficiarse con 

entrenamientos a sí mismos, por lo que, aunque lleguen a la edad adulta, necesitan 

de completo cuidado y supervisión. 

   En el centro se les denomina fronterizos, educables, entrenables y de terapia 

vocacional. Por otra parte, se han descartado los términos de torpes, morón, idiota e 

imbécil, por considerarlos ofensivos, sustituyéndolos por los de benigno, moderado, 

severo y profundo.‖ 
680

 

 

Aunque no se trata de hacer un análisis filológico del poema ciento cincuenta mil, por lo 

menos procede efectuar el cotejo entre lo que en este advierte en forma satírica Gustavo 

Valdés, y lo descrito por el redactor de Prensa Libre. Nótese que en tabla siguiente se 

colocan dos columnas para la comparación entre un texto (verso) y otro (crónica), 

resaltando con negrillas las palabras o términos que el poeta adaptó en su inspiración 

fundamentada en la crónica del redactor de prensa. 

 
Poema ciento cincuenta mil inspirado en una crónica de prensa  

(fragmentos seleccionados) 

Qué inspiración provocó en Gustavo Valdés la descripción del problema Qué dice la crónica de prensa 

ciento cincuenta mil 

 

150,000 retrasados mentales hay 

en el país, según el Neurológico 

 

según datos del Instituto Neurológico de Guatemala que fueron publicados 

por los 

diarios de la Capital del día 30 de mayo de 1973 en mi país existen 150,000 

retrasados mentales 

podríamos incluso aristotélicamente dividirlos por grupos 

científicamente así: 

 

 

Datos estadísticos recopilados por 

técnicos del Centro 

psicopedagógico del Instituto 

neurológico de Guatemala 
señalan que en Guatemala la cifra 

de retrasados mentales alcanza 
más de los 150,000. 

 

 

 

 

                                                             
680 Córdova Palacios, Jaime R.; 150,000 retrasados mentales hay en el país, según el Neurológico. Guatemala 
: Prensa Libre, miércoles 30 de mayo de 1973. Página 48.  



 389 

Poema ciento cincuenta mil inspirado en una crónica de prensa  

(fragmentos seleccionados) 

Qué inspiración provocó en Gustavo Valdés la descripción del problema Qué dice la crónica de prensa 

leves y moderados —cuya edad mental es de 7 a 12 años 

severos —con edad mental entre 3 y 7 años 

y graves —con edad mental entre 0 a 3 años 

o sea prácticamente sin edad mental 

o lo que es lo mismo —cuestión de terminología—: 

[40] fronterizos —educables— entrenables 

o igual, pero no idénticamente correcto: 

torpes —idiotas— imbéciles 

o dicho de otra forma: 
benignos —moderados— severos y profundos 

TOTAL: 150,000 

 

resumiendo: 

el 30 de mayo de 1973 —ayer por la tarde—  

estaban viviendo en guatemala 150,000 retrasados mentales 

los diarios hablaban —en páginas interiores— de 150,000 

retrasados mentales según datos del Instituto Neurológico 

de Guatemala 
jerárquicamente clasificados: 

leves y moderados 7 a 12 años tanto por ciento 
severos 3 a 7 años tanto por ciento 

graves 0 a 3 años tanto por ciento 

fronterizos educables entrenables 

torpes idiotas imbéciles 

benignos moderados severos profundos 

en su orden: 150,000 

 

resulta un hecho indiscutible que el 30 de mayo de 1973 aquí en guatemala 

(DESTAPE, SABOREE GUATEMALA CON PEPSI Y GANE!)  

vivieron 150,000 fronterizos técnicamente distribuidos por todo 

el territorio nacional 

algunos educables otros benignos la mayoría torpes que nunca 
cumplirán más de 12 años de edad mental aunque mueran de viejos 

para vivir como viven ignorando por supuesto sin preguntarse 

edad mental DE QUIEN? 

quién está enfermo? quién está sano? 

 

 

Clasificación de alumnos 

   La conveniencia de clasificar a 

los alumnos del centro han 

estimado los departamentos 

técnicos de psicología y personal 

docente del mismo, y de ahí que 

los grupos se encuentren 

organizados según su nivel 

intelectual, edad cronológica y 
madurez social. 

 

 

   Así encontramos cuatro 

agrupaciones: leves y 

moderados, cuya edad mental 

oscila entre 7 a 12 años, es decir 

que son educables, a nivel de 

cuarto o sexto grado de primaria; 

severos: pueden hablar o aprender 

a comunicarse, y cuya edad 
mental oscila entre 3 y 7 años. 

   Graves: llamados también pre-

entrenables, con edad mental 

oscilante entre 0 y 3 años, con 

manifestación de algún desarrollo 

motriz no pueden beneficiarse con 

entrenamientos a sí mismos, por 

lo que, aunque lleguen a la edad 

adulta, necesitan de completo 

cuidado y supervisión. 

    

   En el centro se les denomina 

fronterizos, educables, 

entrenables y de terapia 

vocacional. Por otra parte, se han 

descartado los términos de torpes, 

morón, idiota e imbécil, por 

considerarlos ofensivos, 

sustituyéndolos por los de 

benigno, moderado, severo y 

profundo.    
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Al final del poema Gustavo Valdés advierte al lector, para que no se le olvide, que: 

 

el 30 de mayo los diarios publicaron de 1973 

que el Presidente de la República visitó las obras de la futura  

escuela de niños subnormales que atenderá 100 escolares 

150,000 a 100: tanto por ciento del subdesarrollo 

 

La visita efectivamente la realizó el presidente Carlos Manuel Arana Osorio, aunque no fue 

informada en fecha 30 de mayo sino en días anteriores; para fines de la estructuración en 

verso quedaba mejor indicarlo así.  

 

Las respectivas notas de prensa reseñan tal inspección del presidente a la obra en 

construcción de la ―escuela de niños subnormales‖, misma que meses después fue 

inaugurada como Centro de Rehabilitación de Niños Subnormales ―Álida España de 

Arana‖, esposa del mandatario. Quizá como una ―cuestión de terminología‖ dice el poema 

de Valdés, ―pero no idénticamente correcto‖, agrega, posteriormente, y para ser 

políticamente correctos debe entenderse que no son subnormales sino ―niños con 

capacidades diferentes‖ se le cambió el nombre por el de Centro de Educación Especial 

―Álida España de Arana‖, dependencia de la Secretaría de Bienestar Social de la 

Presidencia, cuya misión es: 

 

―Brindar Educación Especial Integral a niños y niñas de 0 a 14 años de edad, que 

presentan Retraso Mental Leve y Moderado, mediante el personal y los programas 

de educación y tratamientos especializados que propicien su intendencia personal, 

integración social y escolar‖. 
681

 

―El funcionamiento del centro en su fase inicial, su objetivo era el atender a 100 

niños educables y a 30 entrenables, con un personal administrativo de diversos 

niveles, y personal técnico especializado, tanto médico como paramédico, 

pedagógico, psicológico, así como trabajadoras sociales.‖ 
682

  

 

Nótese que a propósito se han resaltado algunos términos clave en los dos párrafos 

anteriores, mismos que figuran también en el poema de Gustavo Valdés y en la crónica de 

                                                             
681 Pascual López, Julia Izabel; Aplicación de la terapia de juego en niños y niñas con discapacidad que 

evidencian problemas emocionales asistentes al Centro de Educación Especial Alida España de Arana en 

edades comprendidas de seis a catorce años de edad. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Escuela de Ciencias Psicológicas, 2008. Tesis de graduación. Página 3. Resaltado propio. 
682 Idem., página 1. Resaltado propio. 
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prensa del 30 de mayo de 1973 (tabla supra). El resultado es ―sorprendente‖, no porque 

haya copia sino que el poeta se inspiró en una lamentable realidad y no se anduvo con 

tapujos para describirla en los versos de ciento cincuenta mil.  

 

Igual inspiración tuvo el filósofo León Aguilera (1901-1997) 
683

 en octubre de 1945, 

después de leer la breve crónica referente una gallina viva y sin cabeza. Resulta que el 

periódico de la tarde trajo la siguiente noticia: 

 

   ―Grand Junction, Colorado, 30. PU. ―Una extraordinaria gallina llamada Mike, 

que vive sin cabeza, ha sido llevada hoy a Los Angeles por su propietario, L. A. 

Olsen, de Fruita, Colorado, para servir de modelo de fotografías para revistas. Mike, 

ave de corral blanca, fue decapitada el día 10 del mes actual, pero a pesar de ello, 

decidió continuar viviendo, y sigue recibiendo alimentos y agua por su cortado 

cuello.‖
 684

 

 

Como pensando qué de extraordinario tenía el que un ave pudiera sobrevivir y comer aún 

sin cabeza, dos días después León Aguilera escribe sus reflexiones sobre el tema, pues era y 

es normal ver, conversar e interactuar con personas que aun teniendo cabeza no utilizan el 

cerebro. 

 

   ―Una gallina sin cabeza vive normalmente. Decapitada camina y cumple las 

funciones de rutina. Come por el pescuezo. Depositan la comida en su esófago y la 

lleva al buche. Hay asombro ante el suceso, algo inusitado: una gallina con sólo el 

cuerpo persiste en existir, lo que prueba que el cerebro no es esencial para la vida. 

Para la vida espiritual, trascendental, creadora, hará falta. Para la vegetativa, de 

ninguna manera. ¿Qué de extraño vivir sin cabeza? Desde que el mundo es mundo 

la mayoría ha tenido el cerebro atrofiado y prácticamente ha existido sin hacer uso 

de sus circunvoluciones cerebrales. Hombres y mujeres en masa se han movido 

como bajo la decapitación. Nos horrorizaría el espectáculo de miles y miles de 

degollados caminando por las calles, actuando y gesticulando como autómatas. Pero 

autómatas son quienes han seguido a caudillos para ir a matanzas de nación contra 

                                                             
683 Entre otras publicaciones del autor, deben resaltarse: 

Treinta años de “El Imparcial”, o la lucha de un diario por su independencia. Guatemala : Unión 

Tipográfica, 1952.  

Miguel Ángel Asturias en el Olimpo del Nobel. Guatemala : martes 24 de octubre de 1967. Página 3. 
684 El Imparcial; Gallina sin cabeza continúa viviendo: come por el cuello. Guatemala : lunes 1 de octubre de 
1945. Página 1. 
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nación, autómatas quienes en nombre de una creencia han encendido la hoguera del 

fratricidio, autómatas quienes siembran destrucción y muerte por un fanatismo. 

   Posee mala fama la gallina. Se dice: tiene memoria de gallina. Tiene cabeza de 

gallina, como para indicar a una mentalidad torpe, roma. A la gallina poco le hará 

falta su cabeza, que será menos que sus patas, ya que con éstas camina y con la 

cabeza no piensa. A Pope en su Ensayo sobre el hombre se le olvidó ampliar sus 

sátiras respecto al ave de corral en su parangón con el bípedo humano. Tanta gente 

sin cabeza es el horror de los pensantes, tanta gente sin cabeza, pero engreída, 

creyéndose genial. ¿Habrá mayor vanidad que la de una persona con humo en vez 

de sesos? Andan y corren, hablan al estilo de los loros, saben unas trescientas o 

quinientas palabras y las repiten indefinidamente. Si no veamos a esas muchachitas 

pintarrajeadas. Saben hacerse a las mil maravillas la máscara facial, aun cuando a la 

hora de ir a la oficina corran a darse una mojadita en la cara. Para la higiene un 

minuto; para aparentar un aseo que no se lleva, una pulcritud apócrifa, y el lujo, una 

hora. Gallinas sin cabeza, toman jaibol, consumen por el esófago, bailan 

estereotipadamente y sueñan con su gringo, entre olor a tabaco y whisky. 

   Como noticia espectacular no hay nada mejor como una gallina sin cabeza. Es un 

fenómeno. Horror nos causaría saber que un hombre vive sin cabeza. Pero no nos 

horroriza pensar que se puede existir llevando un cerebro sin hacer uso de él. ¿A 

cuánta gente con cerebro conoce, querido lector? Usted platica todos los días y sabe 

cómo le repiten incesantemente lo mismo. Si usted se sale algo fuera de lo normal se 

hace sospechoso. Usted debe reír, contar chistes, decir un montón de banalidades, 

repetir los comentarios y rumores, hablar del tiempo sin saber qué está diciendo, 

preguntar por preguntar, asistir a la tertulia, ir a los salones de bebidas y moverse en 

ritmo de rutina siempre. Está entre las gallinas sin cabeza. Cuidado con ostentar 

cabeza. Para ellas eso será un fenómeno! 

   No, no hay ninguna cosa nueva en una gallina caminando aún sin cabeza. El ave 

se sentirá feliz de haber perdido un apéndice molesto. Pensar es al hombre, como las 

pulgas al perro, muy molesto, expresó cierto filósofo pesimista. Quien sabe conducir 

la cabeza lo hace como un dios, lleno de luz y nobleza. ¿Conoce usted a algún 

hombre o mujer, así?‖ 
685

 

 

Regresando al motivo de inspiración de Gustavo Valdés para escribir su poema ciento 

cincuenta mil, en las siguientes crónicas de prensa se resaltan algunas palabras o términos 

                                                             
685 Aguilera, León; Gallina sin cabeza que está viviendo. Columna ―Urnas del tiempo‖. Guatemala : El 
Imparcial, miércoles 3 de octubre de 1945. Página 3. 
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utilizados por los redactores, para que el lector pueda tenerlas a la vista y compararlas 

mental o gráficamente con el poema transcrito supra. 

 

   ―Un Centro de Tratamiento y Recuperación  

   La construcción de la escuela de rehabilitación para niños subnormales, la 

primera estatal en su género que luchará por la rehabilitación de niños retrasados 

mentales, está tocando a su fin. 

   En una ceremonia que tuvo lugar hoy a las 11 horas, en los propios edificios de lo 

que será la moderna escuela, se informó sobre el avance de los trabajos. 

   Asistieron el presidente de la república, general Carlos Arana Osorio, el 

vicepresidente licenciado Eduardo Cáceres Lehnhoff; general Leonel Vassaux 

Martínez; 
686

 los secretarios privado y de relaciones públicas de la presidencia y 

otros altos funcionarios y personas invitadas. 

   La esposa del presidente, señora Álida España de Arana, quien se encontraba 

acompañada de las distinguidas damas que integran el comité central de Acción 

social, inició el acto dando un somero informe sobre lo que será el moderno centro y 

agradeció la asistencia de las personas invitadas. 

   El doctor Roberto Ibarra, en forma sucinta, explicó lo que se persigue con la 

escuela próxima a inaugurarse y donde por el momento serán atendidos unos cien 

niños subnormales. 

   Dijo que está seguro de que un 97 por ciento de niños subnormales pueden 

rehabilitarse mediante una terapia apropiada y la labor del equipo 

multidisciplinario que tendrá a su cargo esa tarea. 

   «No se trata de un asilo ―dijo―, sino de un centro de tratamiento y recuperación, 

por lo que los niños después de permanecer durante el día en la escuela, serán 

trasladados por medio de buses del propio establecimiento a sus hogares. 

Lógicamente, la labor de la escuela será la de la educación y adiestramiento de los 

padres de familia, a efecto de que la labor de la escuela no sea destruida en el hogar. 

Se solicitará, pues, la cooperación de los padres o encargados de los niños». 

   […] 

   Concluido el acto, la señora de Arana invitó a los asistentes a recorrer las 

instalaciones, donde el arquitecto Vargas fue dando las explicaciones del caso. El 

presidente Arana expresó su satisfacción por el grado de adelanto de los trabajos y 

especialmente por los fines que persigue la nueva escuela, de rehabilitar a los 

                                                             
686 A la sazón Ministro de Gobernación. 
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niños subnormales guatemaltecos, a fin de que puedan en el futuro ser ciudadanos 

útiles a Guatemala.‖ 
687

 

 

En virtud que la crónica del redactor de Prensa Libre (Jaime R. Córdova Palacios) 

publicada el 30 de mayo de 1973, en la que se ―inspiró‖ Gustavo Valdés para componer su 

poema, es continuación de la que dicho redactor editara en fecha 26, conviene transcribirla 

parcialmente, aunque no se refiere a la ―escuela de niños subnormales‖ que orientó al poeta 

(la que al ser inaugurada se le denominó como Centro de Rehabilitación de Niños 

Subnormales ―Álida España de Arana‖), sino al Centro Psicopedagógico en construcción 

(zona 11 capitalina) a cargo del Instituto Neurológico de Guatemala. 

 

   ―Centro psicopedagógico será inaugurado pronto; la sociedad se interesa por los 

retrasados mentales. 

   Haber interesado a la ciudadanía sobre el grave problema que representan los 

niños retrasados mentales y la construcción del nuevo edificio del Centro 

Psicopedagógico ―a inaugurarse en breve―, son dos de las metas de mayor 

satisfacción logradas por el Instituto Neurológico de Guatemala. 

   Durante un recorrido hecho por las instalaciones del centro ―cuya inauguración 

está programada para el 1º de junio próximo― se logró palpar por un lado, la grave 

situación de estos niños y por el otro, la satisfacción de ver a personas que con 

amor, comprensión, paciencia, dedicación, entusiasmo e iniciativa, encaran el 

problema. 

   […] 

   Un poco de historia 

   Gracias al interés demostrado por un grupo de ciudadanos que sintieron la 

necesidad de afrontar el problema del retraso mental en el medio, fue posible en 

1961 la fundación del Instituto Neurológico de Guatemala que hoy en sus once 

años de vida ofrece un servicio indispensable a la comunidad. 

   Uno de sus primeros pasos fue abrir un centro psicopedagógico, donde en forma 

científica y técnica se atendiera a la niñez con afecciones psico-neurológicas y se les 

brindara la comprensión que se les niega, incluso ―en algunos casos― por sus 

propios familiares que ven en un niño afectado, un serio problema sin inmediata 

solución. 

   Lograron buen objetivo 

                                                             
687 Molina Nannini, Fernando; Un Centro de Tratamiento y Recuperación. Presidente y señora de Arana 

hacen un recorrido esta mañana. Guatemala : El Imparcial, miércoles 23 de mayo de 1973. Páginas 1 y 2. 
Resaltado propio. 
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   Una de las metas logradas por las autoridades del Centro de educación especial y 

lógicamente por las del Instituto, es haber llamado la atención de la comunidad a 

este problema y logrado con ello que diversos niveles ―y ahora gubernamental― 

manifestaran su interés y ayuda concreta para los retrasados mentales. 

   […] 

   Un edificio nuevo 

   El moderno edificio, con instalaciones adecuadas a la labor que un grupo de 

ciudadanos realiza calladamente, está ubicado a un costado del hospital Roosevelt y 

ya da albergue al centro, en tanto se inaugura. 

   Tanto el sostenimiento del instituto, del centro y de todas sus actividades en bien 

de la niñez afectada por este triste síndrome complejo (no enfermedad), como 

otros aspectos, tal el caso de la construcción, se logran gracias a las contribuciones 

voluntarias de personas, instituciones y producto del mes anual de conscripción y al 

afán desinteresado de quienes dirigen la institución.‖ 
688

 

 

El periodista Baltasar Morales de la Cruz, quien también estuvo presente en el acto donde 

la esposa del presidente explicó a este y a otros funcionarios de gobierno, los avances de la 

construcción del Centro de Rehabilitación, ofreció la siguiente reseña a los lectores. 

 

   ―Una Escuela de Rehabilitación de Niños Subnormales (1) 

   Tuvimos el privilegio de asistir, con otros compañeros de prensa, a la presentación 

de la obra que se está construyendo en la manzana y media de terreno que ocupó el 

campamento de San Diego, en la zona tres entre Avenida Elena y Avenida del 

Cementerio, con destino a la Escuela de Rehabilitación para niños subnormales. 

La presentación, de magnífica oportunidad informativa, fue hecha por el Comité 

Central de Acción Social que presiden la esposa del presidente doña Álida España 

de Arana Osorio, y del vicepresidente 
689

 doña Mercedes García Salas de Cáceres 

Lehnhoff, cuando el avance del trabajo ya es considerado. 

                                                             
688 Córdova Palacios, Jaime R.; Objetivos logrados. Instituto Neurológico resume sus actividades. Centro 

psicopedagógico será inaugurado pronto; la sociedad se interesa por los retrasados mentales. Guatemala : 

Prensa Libre, sábado 26 de mayo de 1973. Página 12. Resaltado propio. 
689 Eduardo Cáceres Lehnhoff  (1906-1980), fallecido durante la quema de la Embajada de España en 

Guatemala, el 31 de enero de 1980, junto con más treinta campesinos y estudiantes universitarios, entre los 

cuales Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. El 21 de enero de 

2015 el exjefe policial que dirigía el asalto a la embajada fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato 

de 37 personas dentro de la embajada, 50 años más por haber asesinado a dos estudiantes universitarios que 

asistían al sepelio de las víctimas y a pagar US$ 1.15 millones de resarcimiento a familiares de 6 de las 
víctimas. 
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   […] 

   La obra que se construye en San Diego es la concreción de una idea generosa, que 

en eminente expresión de sensibilidad social, surgió de la esposa del presidente 

Arana, propuesta como estuvo ella desde los inicios de la administración de su 

esposo, a ejecutar una amplia acción personal, para beneficio social de Guatemala 

[…] y que Dios mediante, quedará concluida en diciembre y funcionando a partir de 

enero de 1974. 

   Una obra que no se levanta con fondos del tesoro público, sino por un aporte 

social recaudado a través de las más variadas y múltiples actividades que el propio 

Comité promueve.‖ 
690

 

 

   ―Centro de Rehabilitación de Sub-normales (2) 

   En reciente reportaje de uno de los redactores de PRENSA LIBRE, se habló de las 

actividades y propósitos del Instituto Neurológico, una entidad privada entre cuyos 

fines se comprende la atención al problema de los niños subnormales, en cuyo 

campo ha realizado un buen trabajo, siendo lo más importante que sus programas 

vienen cumpliéndose satisfactoriamente. También puede hacerse referencia a uno o 

dos esfuerzos aislados que, en menor escala, se han cumplido en otros centros 

educativos privados, pero que no pasan de ser escuelitas para la atención de los 

niños de esa condición, como una que nos tocó alguna vez ver funcionar en un local 

de la cuarta calle de la zona uno; haciéndolo muy bien, por cierto, pero con recursos 

muy limitados. 

   Empero, todo lo hecho hasta hoy no cubre la complejidad del problema, el cual ha 

venido extendiéndose a medida que avanza el de la explosión demográfica, siendo 

naturalmente ése uno de sus tantos efectos desesperantes.  

   De ahí que este gran esfuerzo, también de iniciativa privada, del Comité Central 

de Acción Social presidido por las señoras de Arana y Cáceres; un esfuerzo que a 

nuestro entender vendrá a complementarse con las experiencias aisladas que se han 

realizado, las cuales a decir verdad, solas no alcanzarían nunca a llenar un 

planteamiento de solución nacional. El esfuerzo, como lo hemos informado antes, se 

refiere a la creación de la Escuela de Rehabilitación para niños sub-normales, en 

cuyas obras se viene trabajando intensamente, habiéndose avanzado en ellas hasta 

en un 80%, lo cual garantiza que muy pronto estará en condiciones de operar. 

   En realidad, a juzgar por los planes de operación trazados, tanto por la magnífica 

estructura de las obras que se levantan en el antiguo predio de San Diego, así como 

                                                             
690 Morales de la Cruz, Baltasar; Una Escuela de Rehabilitación de Niños Subnormales (1). Guatemala : 
Prensa Libre, sábado 26 de mayo de 1973. Página 10. Resaltado propio. 
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por su perfecta adecuación técnica para el fin que se destinan, se puede afirmar que 

esta creación asistencial no tiene precedentes y que será ejemplar en su ramo, no 

sólo en el ámbito nacional. Un equipo humano bien dotados por médicos, 

ingenieros, trabajadoras sociales, etc., toda gente especializada en la materia que va 

a cubrirse, trabaja con el Comité, y lo hace con un entusiasmo y una dedicación 

absoluta.‖ 
691

 

 

 

 

  

                                                             
691 Morales de la Cruz, Baltasar; En donde está el quid de la crisis de nuestra izquierda/ II. Centro de 

Rehabilitación de Sub-normales (2). Guatemala : Prensa Libre, martes 29 de mayo de 1973. Páginas 10 y 21. 
Resaltado propio. 
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VIII. A PESAR DE TODO -ENTREVISTA. Mayo de 2009 
 

―Este premio es, a la vez, un reconocimiento a los intelectuales guatemaltecos 

residentes en el extranjero: una expresión de que nuestra identidad no está, ni 

necesaria ni únicamente, ligada al hecho de vivir dentro de las fronteras del 

territorio físico. […] Otorgarle este premio es un reconocimiento a la diáspora 

guatemalteca.‖ 
692

  
 

En mayo de 2009 le fue realizada una entrevista a Gustavo Adolfo Valdés de León por la 

Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA) con el título “A pesar de 

todo”, entrevista a Gustavo Valdés.  

 

Tras su fallecimiento y en calidad de homenaje póstumo, el 1 de diciembre de 2014 la 

UDGBA ―posteó‖ de nuevo la entrevista en su portal, en atención a las excelentes gestiones 

que el 13 de noviembre hiciera la socióloga guatemalteca Beatriz Barrera, misma que 

recibió respuesta del DG Sergio Braguinsky Carrera, quien en nombre de la UDGBA le 

indica: ―Republicamos la entrevista en nuestro sitio: http://udgba.com.ar/entrevista-

gustavo-valdes/‖. 

 

En el mismo año 2009 dicha entrevista fue publicada en dos partes en un blog del internet. 

El responsable del portal no indica su nombre ni la fecha de conversación, pero se deduce 

que fue en dicho año porque la dirección de internet así lo consigna. 
693

 En el encabezado 

del texto Amuki coloca la siguiente fotografía: 

 

 

                                                             
692. Ministerio de Cultura y Deportes; ―Sobre el Premio Nacional de Literatura ‗Miguel Ángel Asturias‘ 

2014‖. En: Unger, David; Para mí, eres divina. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y 

Deportes, 2014. Contraportada. 
693 Amuki Creadores de Conceptos; Entrevista a Gustavo Valdés de León. Parte I en 

http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html. Parte II en 
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0  

http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html


 400 

Empero, es de hacer notar una gran diferencia: la entrevista es extensa y la UDGBA 

―republica‖ en 2014 la versión completa, en tanto que las dos partes en que Amuki la 

presentó en 2009 es parcial, solo transcribe las respuestas dadas por Valdés a tres 

preguntas, en tanto que fueron doce cuestionamientos e igual número de respuestas. 

 

Las preguntas fueron: 

 

 ¿Qué incidencia tiene el Diseño en la sociedad contemporánea? ¿Herramienta de 

consumo o calidad de vida? 

 Desde la perspectiva de tu experiencia académica, ¿hacia dónde se dirige la 

formación académica del Diseñador gráfico? 

 ¿Cómo se relaciona el Diseño Gráfico con otras disciplinas? 

 ¿Cómo fue tu experiencia en la FADU–UBA y en otros ámbitos? 

 ¿Cómo fueron tus inicios en la profesión? 

 ¿Qué rol, si es que tienen alguno, le asignás a las asociaciones profesionales? 

 ¿Cuál fue tu participación en la ADG? 

 ¿Qué visión a futuro tenés sobre el ejercicio de la profesión? 

 Si tuvieras que elegir una tipografía, ¿cuál sería? 

 ¿Y una película? 

 ¿Un diseñador? 

 ¿Un libro? 

 

Cabe mencionar que la UDGBA, a través de su cuenta de Facebook dio un mensaje de 

pésame a la familia del finado. En el presente documento se integran tanto dicho mensaje 

como el texto completo de la entrevista, a la cual se le han adicionado algunas notas al pie, 

responsabilidad del autor de estas líneas, en calidad de ―editor‖. 

 

Sin más preámbulo, a continuación el texto de la entrevista. 

 

 
 

  



 401 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
694

 

                                                             
694 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA). El texto de la esquela puede apreciarse en 

https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/74230356251
2524/?type=1&theater   

La Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires lamenta el 

fallecimiento del DG Gustavo Valdés, de extensa trayectoria en el 

medio local. 

 

Su actividad docente influyó a varias generaciones. Será recordado con 

afecto por sus colegas y ex-alumnos. 

 

Hacemos público nuestro reconocimiento por su legado y expresamos 

nuestras condolencias a sus familiares y amigos. 

 

12 de noviembre de 2014  

https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&theater
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&theater
http://udgba.com.ar/
http://udgba.com.ar/
https://www.facebook.com/udgba/photos/a.470607843015432.1073741828.403735329702684/742303562512524/?type=1&permPage=1
http://udgba.com.ar/


 402 

“A pesar de todo”, entrevista a Gustavo Valdés 695 
 

Posted: December 1, 2014 Tags: entrevista, gustavo valdés 

 

“El contacto con Gustavo Valdés de León fue mucho antes de que intuyera una profesión 

llamada Diseño. En el año 1975 tenía 10 años, a poco tiempo de que falleciera Perón y de 

que se desatara una época muy difícil en nuestro país llamaron mi atención los 

comentarios de admiración de mi padre (siempre muy atento a la literatura) sobre un poeta 

guatemalteco que había tenido que „huir‟ de su país por problemas ideológicos y políticos 

incluso después de haber ganado un premio Quetzal. 
696

 Ese poeta es Gustavo. Al poco 

tiempo y por azarosas vueltas del destino terminamos siendo compañeros de escuela 

primaria con su hijo menor, Leonardo, con el que cultivamos una estrecha amistad durante 

varios años. No puedo (ni quiero) olvidar, cuando lo íbamos a visitar a su casa en 

Barracas y paseábamos algunos domingos por la tarde por los talleres ferroviarios 

abandonados a los cuales llegábamos pasando por el costado de las casillas de las „chicas‟ 

de la Isla Maciel, en donde reflexionaba con nosotros acerca de la miseria en 

Latinoamérica y nos inculcaba un gran compromiso social. 

 

En más de una oportunidad también lo fuimos a visitar a su trabajo, que no era ni más ni 

menos que el estudio de diseño González Ruiz/Shakespear, el estudio más destacado en el 

momento histórico más importante del diseño gráfico argentino. Ahí pude espiar de reojito 

que era „eso‟ llamado diseño y decidí en ese momento que quería hacer „eso‟ cuando fuera 

grande. Lo hablamos en un par de oportunidades e incluso estuve tentado de hacer los 

cursos de la Escuela Panamericana de Arte en donde él ya era docente. Después de 

terminada la primaria lo vi muy pocas veces más. Siempre seguí a la distancia su 

trayectoria profesional como diseñador para, entre otros, el CEAMSE, el Centro de 

Investigación y Estudios Cinematográficos y el Centro Editor. Y me enteraba por terceros 

de su continua formación en diversos ámbitos y de sus publicaciones también sobre 

diversas disciplinas. 

 

                                                             
695 Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA); “A pesar de todo”, entrevista a Gustavo 

Valdés. Realizada en mayo de 2009 y publicada en el portal digital de la Unión en dicho año. Tras su 

fallecimiento y en calidad de homenaje póstumo, el 1 de diciembre de 2014 la UDGBA ―posteó‖ de nuevo la 

entrevista en http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/    
696 No es premio Quetzal sino el primer lugar en el concurso de poesía de los Juegos Florales de 
Quetzaltenango, Guatemala, en 1973. 

http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/
http://udgba.com.ar/tag/entrevista/
http://udgba.com.ar/tag/gustavo-valdes/
http://udgba.com.ar/entrevista-gustavo-valdes/
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Es una de las personas más inteligentes que conozco, de mucho carácter, de una gran 

personalidad, enorme compromiso y férreas convicciones sin importar cuáles sean las 

consecuencias. Conocer a Gustavo confirma y reafirma el hecho de que detrás de un gran 

diseñador generalmente hay un gran hombre. De las cosas que comento seguramente 

Gustavo ni se acuerde, pero para mí él es una importante influencia como diseñador y más 

como ser humano.” 

 

Así, entre recuerdos de la infancia e impresiones personales, nuestro colega Alejandro 

Bottini nos pinta un entrañable retrato de Gustavo Valdés, a quien en mayo de 2009 le 

realizamos una extensa entrevista y que, en su honor, republicamos: 

 

 
¿Qué incidencia tiene el Diseño en la sociedad contemporánea? ¿Herramienta de 

consumo o calidad de vida? 

 

En tanto práctica social el Diseño siempre ha incidido en las sociedades humanas, desde sus 

orígenes: diseño y sociedad son términos inseparables que se determinan mutuamente en la 

práctica histórica. En la lucha del género humano por el creciente dominio del mundo 

http://udgba.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/cabezal_valdes.jpg
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material, impulsado por motivaciones económicas, el Diseño ha cumplido siempre un rol 

fundamental. 

 

En todas las épocas, desde el Paleolítico Superior y con particular potencia desde el 

Neolítico, la función del Diseño ha consistido en facilitar la reproducción de la vida 

material de los hombres, tanto en cuanto a su hábitat, vestimenta, armas, herramientas, 

vehículos y utensilios como en cuanto a la producción y circulación de creencias, ya sean 

laicas o religiosas, así como a la instauración de modelos de conducta socialmente 

aceptables. 

 

En la Modernidad tardía que habitamos, el Diseño, como práctica profesional especializada, 

se ha convertido en un insumo necesario para la producción capitalista, tanto de bienes 

materiales como simbólicos, atendiendo –principal cuando no exclusivamente– a las 

demandas del Mercado, –incorporando a los productos valor agregado. En ese sentido, el 

Diseño ha contribuido poderosamente a la cultura del consumo, condición indispensable 

para el funcionamiento del sistema económico vigente. El mejoramiento de la calidad de 

vida de las masas nunca ha sido una prioridad para el Mercado, salvo que tal mejoramiento 

le procure beneficios económicos o de ―imagen‖, puesto que su razón de ser, en tanto modo 

de producción, no es otra que la acumulación de capital mediante el lucro. 

 
Es así como el Diseño gráfico va en camino de convertirse en el apéndice ―visual‖ del Marketing y 

la Publicidad, de mano de la obsesión casi patológica de las empresas e instituciones por instalar –

por cualquier medio– la ―marca‖ del producto, sea este material o intangible, esto es, ideológico, 
―en la mente del consumidor‖. Algunas prácticas ―modernas‖ tales como el Branding, que se ha 

puesto de moda en algunas instituciones de enseñanza del diseño, se proponen, además, instalar la 

―marca‖ ya no en la mente –o no solamente en ella– sino también ―en el corazón del 

consumidor‖. 
697

  

 

En términos generales, como resultado de este proceso de ―aplanamiento‖ –para usar la 

muy adecuada expresión de Martin Heidegger– el Sujeto en tanto sede de la acción y de la 

libertad según el pensamiento liberal, ha quedado reducido a la condición de mero receptor 

(en el sentido literal del término) de la ideología del Mercado. Sujeto en falta, carente de 

ser, que sólo alcanza el espesor de la cierta existencia en tanto y en cuanto cumpla el rol de 

                                                             
697 ―Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y 

construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma 

directa o indirecta al nombre y/o símbolo que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto 
para el cliente como para la empresa propietaria de la marca.‖ Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Branding 

http://es.wikipedia.org/wiki/Branding
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consumidor que el Mercado le asigna. Ni el Diseño gráfico ni el resto de los diseños son 

ajenos a este proceso global de alienación. 
698

 

 

Desde la perspectiva de tu experiencia académica, ¿hacia dónde se dirige la formación 

académica del Diseñador gráfico? 

 

La formación de los diseñadores responde, inevitablemente, de manera directa o indirecta, a 

las demandas del mercado laboral, en un doble movimiento. 

 

En primer lugar, y a partir de una concepción funcionalista del diseñador como un 

profesional capacitado para ―resolver problemas‖ de orden formal, operativo y/o 

comunicacional que el comitente no puede resolver por sí mismo, la formación estándar 

tiende a producir en serie ―operarios‖ calificados, capacitados para resolver con eficiencia y 

rapidez (sobre todo con rapidez) aquellos problemas, en una coyuntura económica y 

cultural donde la velocidad de circulación y consumo de las mercancías –materiales o 

intangibles– es condición del ―éxito‖ empresarial y de la acumulación de capital. 

 

En consecuencia, la formación de los diseñadores tiende a privilegiar la instancia de la 

―práctica‖ proyectual –la ―colgada‖ de bocetos, en general resueltos con los mismos 

programas de diseño, es un ritual obligado en los ―talleres‖ de diseño bajo el arbitrio 

indiscutible del docente de turno en tanto sujeto supuesto saber. Todo ello, como es lógico, 

en detrimento de la reflexión y del análisis de los fundamentos ―teóricos‖ (filosóficos, 

históricos, científicos, ideológicos y políticos) que condicionan y determinan aquella 

―práctica‖. 

 

El pensamiento crítico es desconsiderado por irrelevante y hasta peligroso al momento de 

diseñar y los aspectos humanísticos de la formación profesional son sacrificados a la mera 

                                                             
698 Lo que Valdés de León le respondió a su entrevistador en mayo de 2009 es consistente con lo que en 

septiembre de 1973 a través de su poema ciento cincuenta mil (incluido en el presente texto de homenaje in 

memóriam), que se refiere a igual número de enfermos mentales declarados que había en el país. En varias de 

sus estrofas inserta en forma satírica las siguientes frases utilizadas por la fábrica embotelladora de la bebida 

Pepsi-Cola: ―(usted sabía que GUATEMALA ES MAS SABROSA CON PEPSI?) / […] (DESTAPE, 

SABOREE GUATEMALA CON PEPSI Y GANE!) / […] en guatemala destápela y bésela con pepsi / 

desnúdela y viólela con ron/ saboréela y escúpala másquela y GANE!‖ Véase: Juegos Florales 

Centroamericanos 1973; Poesía. Op. Cit., páginas 39 a 42. 

La empresa patrocinaba los Juegos deportivos para noviembre de 1973 y decía: ―Saboree los primeros Juegos 

Deportivos Centroamericanos en Guatemala con Pepsi‖. El Imparcial; Anuncio Pepsi Cola. Guatemala : lunes 
17 de septiembre de 1973. Página 6. 
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empiria –como plantea cierto profesor, al cual nos referiremos más adelante, quien en un 

―libro‖ de reciente aparición sostiene paladinamente que ―a diseñar se aprende diseñando‖, 

lo que implica la supresión absoluta del pensamiento y la reflexión. 

 

Por otro lado –y de manera complementaria– en la formación de los diseñadores tiende a 

sobrevalorarse el mito de la ―creatividad‖ –que nunca es explicada científicamente– 

propiciando un perfil profesional que, más allá de los engorros técnicos y la incómoda e 

inútil lectura de textos ―teóricos‖, es, sin embargo, o mejor dicho, pretende ser capaz de 

proponer, en base a su particular espíritu ―creativo‖, soluciones originales e innovadoras a 

los problemas planteados, forjándose la creencia, lamentablemente muy extendida entre los 

estudiantes, de que para ser diseñador ―no hace falta estudiar‖. 

 

En tanto las políticas pedagógicas oscilen entre la formación de profesionales hábiles para 

un determinado ―oficio‖ –como sostienen algunas figuras canónicas de la farándula 

académica– o la formación de diseñadores ―estrella‖ cuya creatividad omnipotente, casi en 

los arrabales del Arte o de la patología, les permite arribar a soluciones ―brillantes‖ sin 

esfuerzo intelectual alguno, el Diseño no podrá superar su condición actual de disciplina 

menor, subordinado a instancias académicas más ―serias‖ y prestigiosas –como ocurre en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la U(N)BA* 699
 en la cual las carreras de 

grado de los diseños fueron colonizadas desde su origen por la Arquitectura o, mejor aún, 

por ―el pensamiento de la Arquitectura‖, según la fórmula pergeñada por Guillermo 

González Ruiz. 

 

En el ―libro‖ antes mencionado el autor se ocupa con esmero en desacreditar todo tipo de 

reflexión teórica en la formación de los diseñadores, desde su propia –y tautológica– 

definición de la disciplina: ―Diseño es lo que hacen los diseñadores cuando diseñan‖. 

Consecuentemente, el ―libro‖ en cuestión carece en absoluto de referencias bibliográficas, 

gesto heroico del autor que no ha perdido su valioso tiempo –que seguramente invertirá en 

―hacer‖ diseño –en leer libro alguno sobre el diseño y su enseñanza –y lo hace evidente. 
700

  

                                                             
699 Nota al pie de la entrevista: (*) Valdés suele agregar la N entre paréntesis. Advierte que, “quizá como una 

manifestación inconsciente del centralismo porteño en el significante, la Universidad de Buenos Aires –UBA– 

es la única Universidad nacional que reniega de dicha condición desde su nombre propio.” 
700 Esta crítica demoledora contra González Ruiz es más que evidente cuando Valdés lo cuestiona con un 

elegante sarcasmo: ―(5) ‗La imagen es la forma particular que adopta mentalmente cada señal visual. Es el 

reflejo psíquico (sic) que las señales suscitan en nosotros, entendiendo por señal la simple manifestación 

física de los objetos y los hechos. La imagen no apela a la reflexión sino al reflejo‘. Guillermo González Ruiz: 

Estudio de Diseño (1994). […] La versión 5 (González Ruiz) por el contrario, sólo sirve para ilustrar la 
pobreza teórica vigente en nuestro medio que, por desconocimiento radical de los procesos cognitivos 
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No obstante, se está trabajando por elevar el nivel académico en la formación del diseñador 

–y aquí corresponde mencionar a la Universidad de Palermo, entre otras– implementando 

ciclos de Licenciatura y de Maestría en Diseño que una vez consolidados irán definiendo, 

en el corto plazo, un nuevo tipo de profesional del diseño en el que confluyan una 

formación rigurosa en los aspectos técnicos y una mirada humanista y totalizadora del 

complejo entorno social sobre el cual ejercerá su profesión, todo ello desde la particular 

situación de nuestra identidad latinoamericana. 
701

 

  

¿Cómo se relaciona el Diseño Gráfico con otras disciplinas? 

 

El Diseño gráfico (¿alguna vez se tomará nota de la insoportable redundancia semántica de 

estos términos?) puede describirse, en tanto praxis, como una intersección de diferentes 

saberes y habilidades, siempre y cuando no se confunda el concepto, en última instancia, 

matemático, de intersección con la banalidad, tan a la moda, de la ―interdisciplina‖. 

 

El Diseño, en todas sus especialidades, es un proceso que desde su inicio fáctico (el 

encargo formulado por un comitente), su materialización práctica (regida por una 

metodología racionalista) y su puesta en contacto físico –visual, audiovisual, táctil, etc.– 

con el usuario, se eslabona como una sucesión de actos de lenguaje, en síntesis, como 

un hecho lingüístico que cumple una función práctica. 

 
“La fórmula „Emisor/Receptor‟ –pareja dura de matar en los ámbitos universitarios– 
reduccionismo elemental que deja literalmente „ciego‟ al diseñador de cara al fenó-
meno social y político del cual forma parte.” 
 

Los diseñadores operan con signos lingüísticos visuales, en especial los diseñadores 

gráficos, por lo que su conocimiento de la Semiología (o de la Semiótica, según la elección 

que se haga de los autores) deviene indispensable, aun cuando no en todas las escuelas 

superiores de diseño se incluyan asignaturas que aborden esta temática. Nuestra práctica 

docente nos demuestra que, aun en los estudiantes de postgrado, existe un profundo 

desconocimiento acerca de las teorías del signo: Tzvetan Todorov o Umberto Eco, tanto 

                                                                                                                                                                                          
confunde el psiquismo humano, dinámico y creativo por excelencia, con un tosco aparato que, al peor estilo 

pavloviano, sólo es capaz de ‗reflejar‘ de manera pasiva las ‗señales‘ de la realidad.‖ Valdés, Gustavo Adolfo; 

Tierra de nadie. Op. Cit., páginas 107 y 109. 
701 Nótese que en 2009 Valdés se ufana del apoyo que recibe de la Universidad de Palermo para desarrollar 

sus actividades académicas; no sabía que cuatro años después dicha universidad prácticamente lo botaría a la 
calle, después de una carrera docente iniciada en 1990, cuando la misma fue fundada. 
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como Saussure o Peirce no suelen figurar en los top ten de nuestros estudiantes –ni que 

decir Benveniste, Barthes o Derrida–. Y, lo que es más preocupante, tampoco en el de 

algunos de sus profesores. 

 

Pero, además, en el caso de los estudiantes de Diseño gráfico también resulta indispensable 

el conocimiento de las diversas teorías de la comunicación, en cuya tramitación empírica 

juegan el rol fundamental, puesto que su función estriba, precisamente, en representar en 

términos visuales los enunciados que las empresas e instituciones quieren comunicar a sus 

públicos. El desconocimiento del rol que la comunicación cumple en la trama social tiene, 

como resultado práctico, que los estudiantes –así como algunos profesores y profesionales– 

reduzcan a los efectos de su ―práctica‖ la compleja cuestión de la Comunicación al 

facilismo insostenible de la fórmula ―Emisor/Receptor‖ –pareja dura de matar en los 

ámbitos universitarios– reduccionismo elemental que deja literalmente ―ciego‖ al diseñador 

de Comunicación visual (valga la paradoja) de cara al fenómeno social y político del cual 

forma parte. 

 

El rol que los llamados ―medios de comunicación de masas‖ cumplen en la conformación 

de los imaginarios colectivos y de la ―opinión pública‖, así como en la manipulación 

política de dicha opinión es determinante, como pudo observarse en el 2008 durante el 

conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector de las patronales sojeras que fue convertido 

por los ―medios‖ –y así asumido por parte de la opinión pública– como un enfrentamiento 

fundamentalista de ―Cristina‖ con ―el campo‖, significante éste que fue presentado con los 

atributos míticos de la ―patria‖ y la nacionalidad, en una hábil y exitosa expropiación 

semántica. 

 

Este episodio no puede ser analizado si no se dispone de una conceptualización integral del 

fenómeno comunicacional que postule que no hay comunicación si no hay circularidad, 

esto es, si no existe la posibilidad real de un retorno, respuesta o refutación por parte del 

Destinatario (el público) a los enunciados, inevitablemente interesados, del Destinador (los 

―medios‖), condición que en esta coyuntura no se produce. En efecto, en el modus operandi 

de los ―medios‖ la comunicación no circula en un ―ida y vuelta‖ –eso que los teóricos de 

habla inglesa designan como feedback, sin el cual no se puede hablar de comunicación– 

puesto que los ―mensajes‖ se articulan verticalmente, de manera autoritaria, (a esto los 

intelectuales orgánicos del poder económico denominan ―libertad de expresión‖) sin 

posibilidad alguna de réplica eficaz por parte del público, que carece de los medios de 

respuesta, lo cual pondría en cuestión si los ―medios‖ son efectivamente medios de 

―comunicación‖. 
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Por otra parte, para poder arriesgar una mirada crítica sobre estos mecanismos, que hacen a 

la esencia del Poder, que es en última instancia poder económico, y de los cuales –

insistimos– los diseñadores son parte estructural y necesaria, éstos deberían disponer de 

información suficiente acerca de las industrias culturales, o ―industrias de la conciencia‖, y 

alguna aproximación al concepto de razón instrumental, en otras palabras, deberían haber 

podido acceder, en su etapa formativa, al pensamiento militante y aún vigente, de la 

Escuela de Frankfurt (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert 

Marcusse, entre otros), pero eso implica disponer de algunas nociones básicas de filosofía y 

eso obligaría a estudiantes y profesores a leer y reflexionar, engorro fácilmente evitable con 

una oportuna ―colgada‖ de bocetos, puesto que como ya es sabido ―a diseñar se aprende 

diseñando‖ y no ejerciendo el arma de la crítica, que es lo contrario a la ―crítica de las 

armas‖. Está por demás agregar que estas cuestiones no se trabajan en las escuelas de 

diseño. No por ser consideradas irrelevantes sino, peor aún, porque se desconoce su 

existencia. 

 

El estado actual de los diseños –como empiria y como ―teoría‖ – no es sino el resultado 

fáctico, observable, de su devenir histórico en el marco de la Historia general de las 

sociedades en cuyo seno los diseños han ido surgiendo y se han historizado. 

 

En lo que respecta al Diseño gráfico los alcances de tal historia son establecidos según el 

concepto que los profesores tengan de aquel. El límite temporal será situado, entonces, en 

la Bauhaus –otro mito duro de matar–, 
702

 en las ―vanguardias artísticas‖ del siglo XX, en la 

Revolución Industrial –la primera o la segunda no importa, total da lo mismo– o en el 

invento de Gutenberg, en el mejor de los casos. 
703

 

                                                             
702 ―La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal), o simplemente la Bauhaus, fue la escuela 

de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada 

por las autoridades prusianas en manos del Partido Nazi. 
‗Arquitectos, escultores, pintores, ... debemos regresar al trabajo manual ... Establezcamos, por lo tanto, una 

nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una 

barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas.‘ Walter Gropius‖ Wikipedia; Escuela de la Bauhaus. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus 
703 La opinión demoledora de Valdés sobre la Bauhaus la declaró en 2003, como sigue: ―El autor propone 

desmontar la mitología que sacraliza la Bauhaus, con decisiva influencia hoy en el Diseño Gráfico, para 

desmantelar la significación de la Escuela en el desarrollo teórico y práctico de la disciplina. Canonizada, 

fetichizada, la Bauhaus debe ser historizada más que invocada o exorcizada. La propuesta es situarla en un 

análisis crítico dentro del contexto histórico que le dio origen para lograr la remisión de sus determinaciones. 

La importación del modelo Bauhaus al campo del Diseño Gráfico argentino y la función legitimadora del 

mismo en la nueva profesión, devienen en una barrera para el surgimiento de perfiles genuinos.‖ Valdés, 
Gustavo; ―Bauhaus: Crítica al saber sacralizado‖. En: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
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Pero si el Diseño ―gráfico‖ se interpreta –como debería ser, si el árbol no ocultara al bosque– como 

Diseño de la Comunicación visual, su origen se desplazaría, lícitamente, hasta la invención de la 

escritura y aún más atrás, hasta las primeras manifestaciones del (mal) llamado ―arte‖ rupestre. Lo 
mismo podría sostenerse con respecto al resto de los diseños: la disposición del espacio y de los 

objetos en la caverna primordial, la construcción de los primeros monumentos funerarios, los 

conocidos dólmenes y menhires (como ejemplo, Stonehegen), ni que decir de los zigurats 

mesopotámicos o de las pirámides, tanto las de Gizeh como las de Tikal, 
704

 puesto que todas estas 

―obras‖ –abusivamente expropiadas por las historias del ―Arte‖– fueron el producto material, 

concretado mediante el trabajo, de un proceso previo de ideación, de un proyecto o plan mental, de 
una prefiguración –con bocetos o sin ellos– que constituyen la esencia misma de lo que hoy 

denominamos ―diseño‖. 

 
¿Hasta cuándo se seguirá enseñando en las escuelas de diseño la ya centenaria, 
y por demás contradictoria, „teoría de la Gestalt‟ como la única explicación 
existente para el fenómeno de la percepción visual? 
 

En síntesis, Semiología (o Semiótica), Teorías de la comunicación, Nociones básicas de 

filosofía, Pensamiento contemporáneo, Historia integral del Diseño e Historia social del 

Arte –que implicaría una clara distinción entre ―arte‖, como expresión subjetiva que se 

materializa en objetos que carecen de utilidad práctica y ―diseño‖, como la puesta en forma 

de objetos destinados a cumplir alguna función útil en relación a un encargo– son algunas, 

entre otras que sería ocioso enumerar aquí, de las disciplinas que forman esa intersección 

de saberes que constituyen el Diseño –además de su cualidad específica de prefiguración y 

su propia metodología de producción– entendido desde un enfoque totalizador 

y transdisciplinar. 

 

Está claro que el Diseño no se reduce a la sumatoria de las disciplinas mencionadas y que 

no se con–funde con ninguna de ellas en particular, así como que no son saberes periféricos 

de importancia relativa –como los que se engloban en la equívoca categoría de ―cultura 

general‖, por el contrario, se trata de conocimientos necesarios, constitutivos del saber del 

Diseño, que operan sobre un núcleo básico, disciplinar: conocimiento racional y sensible de 

la forma, técnicas de representación y de reproducción, composición en el plano y en el 

espacio real, metodologías proyectuales, dominio consciente del color, entre otras, además 

del conocimiento de la tipografía y de las técnicas digitales de composición y puesta en 

página. 

                                                                                                                                                                                          
Comunicación [Ensayos] Cuaderno 15; Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires, Argentina, noviembre 2003. Páginas 69 a 81. 
704 En Egipto y Guatemala, respectivamente. 
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Por presentar casos concretos: ¿hasta cuándo se seguirá ―enseñando‖ en las escuelas de 

diseño la ya centenaria –y por demás contradictoria– ―teoría de la Gestalt‖, en rigor, la 

escuela de Psicología de Berlín, como la única explicación existente para el fenómeno de la 

percepción visual, desconsiderando los aportes provenientes de otras corrientes de 

pensamiento, entre ellas la conceptualización freudiana del inconsciente o, desde otro 

enfoque, la Psicología cognitiva? ¿Hasta cuándo el concepto de ―imagen‖ seguirá reducido 

a su dimensión meramente visual –y peor aún, icónica– en tanto existen en la realidad 

perceptible y con eficacia operativa imágenes visuales no icónicas, tales como la escritura, 

imágenes acústicas (el Significante del algoritmo saussuriano) por definición ―invisibles‖, 

imágenes mentales, tales como las imágenes oníricas y las de la imaginación creadora, y 

por fin, las imágenes que conforman el imaginario colectivo que, aunque carecen de 

existencia material, pueden ser mensuradas mediante encuestas de opinión? 

 

En un reportaje publicado en Ñ revista de cultura, un profesor titular de Tipografía I y II de 

la FADU–U(N)BA, define a la Tipografía, como un ―código simbólico‖. ¿Ignora tal 

profesor que todo ―código‖, en tanto es producto de convenciones sociales, es 

necesariamente ―simbólico‖? 

 

Algunos años atrás, la misma publicación en su nota de tapa ―El reinado del diseño‖, 

entrevistó a otro profesor, por entonces Director de la carrera de Diseño Industrial de la 

misma casa de altos estudios, quien después de referirse elogiosamente al llamado ―Diseño 

Universal‖ agrega: ―la SP (Semántica de los Productos) es usado por el marketing para 

productos con más significado que función‖ (sic) con lo cual, además de sugerir que el 

―significado‖ de un producto puede ser medido, minimiza los aportes de la teoría 

comunicativa del producto, formulada por Bernhard E. Bürdek, que no se limita a los 

aspectos ―semánticos‖ del producto industrial sino que además incorpora a éste funciones 

simbólicas y estéticas. La evidente incomprensión de esta vertiente del funcionalismo 

ampliado lo lleva a afirmar: ―Los objetos de Diseño Industrial pueden llegar a convertirse 

en íconos, en símbolos de estatus, etc.‖ Más allá de que no queda claro a qué se refiere el 

profesor con ese curioso ―etc.‖, sí queda claro que para él ―ícono‖ y ―símbolo‖ viene a ser 

lo mismo, desconociendo la rigurosa distinción que entre ellos estableciera Charles S. 

Peirce, la que cualquier alumno de primer año de nuestra asignatura ―Introducción al 

Lenguaje Visual‖ conoce perfectamente. En la misma entrevista nuestro profesor sostiene, 

con referencia a la relación entre Diseño y Arte: “El diseño sigue siendo diseño y el arte 

seguirá siendo arte”. Con lo cual todo queda aclarado y no tendría sentido seguir 

discutiendo esta enojosa cuestión. O no. ¿Hasta cuándo el Diseño seguirá arrastrando 
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semejante indigencia teórica? ¿O habrá que llegar a la conclusión de que nuestros jóvenes 

estudiantes no están, precisamente, en las mejores manos? 
705

 

 

 
 

¿Cómo fue tu experiencia en la FADU–UBA y en otros ámbitos? 

 

Me formé, ya adulto, en la mítica Escuela Panamericana de Arte a mediados de los 70 y 

muy tempranamente, a fines de dicha década, me inicié en la docencia en la misma Escuela. 

Desde entonces, por fortuna, he venido ejerciendo la enseñanza del Diseño en forma 

ininterrumpida en diferentes instituciones lo que me convierte en el profesor en actividad 

con mayor antigüedad, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Participé, junto a un nutrido grupo de diseñadores ―idóneos‖, esto es, sin formación 

universitaria, liderado por Guillermo González Ruiz, en la fundación de la carrera de 

Diseño Gráfico en la entonces Facultad de Arquitectura y Urbanismo y pasé a formar parte 

del personal docente de la flamante carrera en las ―cátedras‖, por entonces interinas, de 

                                                             
705 En este punto concluye la edición de la entrevista publicada en el portal de Amuki Creadores de 

Conceptos; Entrevista a Gustavo Valdés de León. Parte I en http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-

gustavo-valdes-de-leon-parte.html. Parte II en http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-

de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0 . Esto significa que los lectores del blog de Amuki no disfrutaron del 

resto de las valiosas opiniones de Valdés de León expuestas en mayo de 2009 y que en diciembre de 2014, 

gracias a la eficiente gestión de Beatriz Barrera y tras su requerimiento, fueron ―posteadas‖ de nuevo por la 
Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA). 

http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte.html
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0
http://amuki.blogspot.com/2009/08/entrevista-gustavo-valdes-de-leon-parte_20.html#.VHZLGvmUeJ0
http://udgba.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/valdes02.jpg
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Oskar Alcaide, primero, y de Alfredo Saavedra, después. En 1993 accedí por concurso de 

oposición y antecedentes al cargo de Profesor Regular Adjunto (el jurado estaba integrado, 

entre otros, por Norberto Chaves) y en 1995 el director de la carrera me invitó a organizar 

una cátedra de Diseño I, II y III, con el rango de Profesor Titular Interino. En 1990 me 

incorporé a la Facultad de Diseño y Comunicación de la recién inaugurada Universidad de 

Palermo, desplegando desde entonces mi actividad en ambas instituciones. 

 

Mi experiencia docente en la FADU fue muy rica, aunque problemática y relativamente 

breve. La masividad de los cursos implicó el desafío de organizar y dirigir un equipo 

docente, integrado por cerca de 15 profesores y profesoras de primer nivel, en su mayoría 

egresados de la misma Facultad, gracias a cuya eficacia y dedicación se pudo sostener el 

complejo proceso de enseñanza/aprendizaje de grupos numerosos sin merma de la 

excelencia académica. 

 

Gracias a la colaboración de este equipo docente, compenetrado con los objetivos 

pedagógicos y políticos de la Cátedra, logramos editar regularmente la publicación de la 

Cátedra, Otro Diseño es posible, cuyos 4 números, con un tiraje de 1000 ejemplares por 

edición, fueron distribuidos en forma gratuita entre los estudiantes y profesores de la 

Facultad. Pudimos organizar a los estudiantes de la Cátedra mediante delegados por 

comisiones y niveles con los cuales mantuvimos reuniones periódicas para monitorear el 

desarrollo de los programas y proyectos, y detectar y solucionar los problemas de orden 

pedagógico que pudieran irse presentando; a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo la 

Cátedra funcionó como Taller vertical con equipos de trabajo compuestos por alumnos de 

los tres niveles para diseñar una serie de afiches referidos a la lucha de Abuelas por 

recuperar los niños y niñas apropiados durante la Dictadura Militar; participamos en el 

Proyecto de Identidad Visual y Señalización del Hospital Neuropsiquiátrico José. T. Borda; 

realizamos seminarios intensivos de actualización profesional para el equipo docente, con 

destacados disertantes de distintas áreas del conocimiento y defendimos con intransigencia 

la autonomía de la Cátedra de cara a las pretensiones hegemónicas del ―pensamiento de la 

Arquitectura‖ que consideramos ajeno a la disciplina del Diseño de la Comunicación 

visual. 

 

Esta actividad, como era de esperar, pronto entró en colisión con las estructuras 

burocráticas e ideológicas de las autoridades de la FADU, por entonces hegemonizadas por 

los sectores más conservadores de Franja Morada –el ―brazo‖ universitario de la Unión 

Cívica Radical– las que, por vía administrativa, pusieron fin a la Cátedra Valdés, 

eliminándola del organigrama de la Facultad. Los detalles de dicha maniobra que, entre 
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otras cosas, pone en cuestión la transparencia académica de los concursos docentes en la 

FADU, prefiero exponerlos en otra oportunidad. 

 

La experiencia en la Universidad de Palermo, caracterizada por el contacto personal con los 

estudiantes ya que las comisiones no superaban los 20 o 25 alumnos, fue muy diferente. Al 

principio, acostumbrado a dar clases a grupos de 200 o 300 estudiantes, hacerlo frente a 25 

me producía cierta incomodidad, pero a la vez, esta escala permitía un trabajo más 

intensivo y personalizado, y una compenetración mayor con los procesos de aprendizaje y 

con el seguimiento de cada proyecto de diseño. 

 

De la experiencia en la Universidad de Palermo puedo rescatar, además, la libertad con la 

que pude elaborar los programas de contenidos y de trabajos prácticos de las asignaturas a 

mi cargo, sin otra limitación que la propia responsabilidad profesional, el aval de la 

experiencia acumulada y la permanente actualización bibliográfica, sin la intromisión de 

factores extra pedagógicos. El estilo de trabajo –más allá de su carácter solitario puesto que 

no existe el respaldo de un equipo, propio de la estructura piramidal tradicional de las 

cátedras universitarias– me proveyó de condiciones propicias para la investigación teórica, 

materializada en cerca de 10 ensayos publicados entre 2001 y 2009 en los órganos de la 

Universidad, una producción intelectual que en ámbito de la FADU hubiera sido imposible. 

Me gustaría mencionar que estos textos forman el núcleo de un futuro libro, actualmente en 

preparación. 
706

  

 

 ¿Cómo fueron tus inicios en la profesión? 

 

Tempranamente, pero recuérdese que estudié Diseño gráfico en plena adultez, ingresé al 

campo laboral por la puerta grande: recomendado por uno de mis profesores de la Escuela 

Panamericana: me incorporé al Estudio González Ruiz y Asociados hacia 1978, donde 

habré permanecido un par de años, rigurosamente ―en negro‖ por cierto. Más adelante me 

convocaron para hacerme cargo de la sección Arte del Centro Editor de América Latina –lo 

que ocurrió, aunque suene extraño, en dos oportunidades diferentes separadas por un 

interregno– donde me especialicé en diseño editorial dentro de una empresa que ha dejado 

huellas imborrables en la difusión de la cultura democrática en Argentina y Latinoamérica. 

Trabajar en el Centro Editor en plena Dictadura implicaba cierto riesgo –en esa época se 

                                                             
706 El guatemalteco Valdés cumplió su propósito un año después de la presente entrevista, algo que 

seguramente él sabía que lo haría, en tanto que el entrevistador seguramente se quedó con la duda. Véase:  

Valdés, Gustavo Adolfo; Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. Buenos Aires : 
Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. 
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produjo, como es sabido, la quema en la localidad de Sarandí de gran parte del fondo 

editorial del Centro, considerado subversivo por las autoridades– pero la experiencia, 

profesional y personal, de pertenecer al Centro bien valió la pena. 

 

La personalidad agresivamente irónica, pero profundamente humanística de Boris 

Spivacov, su voluntad indomeñable por editar textos y colecciones al alcance de todos, me 

marcaron profundamente. Y eso que, en mi segunda etapa en la Editorial, terminamos 

enfrentados a propósito de mi empeño en encuadrar sindicalmente al personal de la 

editorial para revertir su práctica de pagar los salarios con cuentagotas y con considerable 

retraso, lo que motivó mi retiro. A la distancia, creo que Boris tuvo razón al despedirme 

puesto que yo me había convertido en un molesto obstáculo, para su proyecto editorial –de 

características prometeicas–, al que sólo pudo poner término su muerte. 

 
Más adelante trabajé en otras editoriales en algunas de las cuales tuve la oportunidad de conocer la 
otra cara de la moneda, el lado oscuro del Diseño: el del periodismo amarillista –curioso 

―homenaje‖ a The Yellow Kid, historieta que se publicaba en uno de los diarios sensacionalistas de 

la cadena Hearst— con el lucro como único objetivo, a cualquier precio. 
707

 Allí conocí a 

personajes dignos de la mejor picaresca criolla: militares ―carapintada‖ que cobraban para ser 

entrevistados o señoritas pulposas, aspirantes a modelos, que mercaban con su cuerpo para figurar 

en una ―nota‖, pero también a profesionales, periodistas y diseñadores, comprometidos con su 
vocación. 

 

Durante ese período y en la medida en que los tiempos así lo permitían trabajé, en calidad 

de free lance para diversos comitentes: diseño de tapas y colecciones para Ediciones de la 

Flor (dirigida por el inolvidable Daniel Divinsky), afiches y avisos para la Secretaría de 

Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires (gestión de Pacho O‘Donell), entre muchos 

otros. 708  

 

Mi compromiso personal con la docencia me llevó a alejarme, dolorosamente, de la 

práctica profesional del Diseño gráfico para asumirme como profesional de la enseñanza 

del Diseño: ya en los 90 estaba totalmente volcado a esta actividad compartiendo el tiempo 

entre la FADU y la UP, tratando de sintetizar en mi práctica docente lo mejor de ambas 

experiencias. No obstante haber sido despojado de la Cátedra pude seguir enseñando en la 

                                                             
707 La tira cómica se publicó únicamente entre los años 1895 a 1898. 
708 Pacho O‘Donell es el prologuista del libro de Baudes de Moresco, Mercedes y colaboradores: Grupos 

operativos, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991. En dicha obra, que contiene varios artículos de 

diversos autores, figura el de Valdés, Gustavo: (1991) Poesía y psicoanálisis: un boceto inconcluso, que él 
mismo incluye en la bibliografía de Tierra de nadie (2010), página 279. 
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FADU gracias a Jorge Gaitto, Titular de Tipografía I y II, quien tuvo la deferencia de 

convocarme a colaborar en mi carácter de Profesor Regular Adjunto, tarea que continué 

desempeñando hasta que la FADU me jubiló compulsivamente dificultando mi presencia 

en la Facultad. Actualmente, a pesar de todo, dos veces al año soy invitado a dar clase a los 

alumnos de la Cátedra Gaitto sobre Historia de la escritura y de la tipografía, temáticas en 

las que fui adquiriendo una cierta especialización, invitación que no deja de ser 

reconfortante en tanto implica un reconocimiento efectivo a mi actividad, por encima de las 

barreras de la burocracia –esa máquina de impedir que en un mal momento inventó la 

Modernidad, y que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, utilizan como 

recurso para desalentar o extirpar cualquier pensamiento disidente, sofocando en la práctica 

aquella ―creatividad‖ de la que tanto alardean públicamente–. 

  

¿Qué rol, si es que tienen alguno, le asignás a las asociaciones profesionales? 

 

La existencia y funcionamiento de organizaciones profesionales de los diseñadores en 

general, y de los diseñadores gráficos en particular, es un problema hasta ahora irresuelto –

a casi veinticinco años de la existencia de la carrera a nivel universitario– pese a que 

constituye una condición necesaria para el reconocimiento social de una profesión cuya 

imagen social –otra vez las paradojas– está desvalorizada y banalizada ante la opinión 

pública, en gran parte por la manera frívola y superficial con que la mayoría de los 

―medios‖ aborda la cuestión del Diseño. 

 

En la actualidad deben existir seguramente varios miles de diseñadores gráficos egresados 

de la U(N)BA que al no estar organizados legalmente no pueden intervenir en el gobierno 

de la Facultad, cuyo Consejo Directivo está conformado, casi en su totalidad, por 

arquitectos: la falta de una organización representativa deviene funcional a los intereses 

hegemónicos de la Corporación. Pero, además, no todos los diseñadores gráficos han 

egresado de la universidad pública, habrá, pues, muchos más diseñadores en actividad que 

carecen de una organización profesional que los represente. 

 

Una organización representativa de este conjunto estaría en condiciones de delimitar, en 

términos prácticos y legales, el campo de las incumbencias profesionales así como 

diferenciar a los diseñadores con formación universitaria de los ―oficiantes‖ autodidactas e 

improvisados que han proliferado gracias al fácil acceso al software ―para diseñar‖ –lo que 

redundaría en beneficio de los comitentes. Además, tendría la personería suficiente para 

poder asesorar a las instituciones educativas respecto a los contenidos de las currículas y a 
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las autoridades públicas en orden a generar políticas de Diseño que, en la actualidad, brillan 

por su ausencia. 

 

Por otra parte, tendría la autoridad socialmente reconocida como para poder organizar 

exposiciones de Diseño, locales, regionales y nacionales, así como para convocar y formar 

parte de los jurados de concursos, editar publicaciones especializadas (que tanta falta hacen 

en nuestro medio) y anuarios con la producción de sus miembros y asesorar a éstos en 

cuestiones de orden legal y laboral. 

 

El individualismo, que a veces deviene en franco vedettismo, de algunos diseñadores, el 

desinterés general por los emprendimientos de orden colectivo –herencia de la destrucción 

violenta de los lazos sociales producida por la Dictadura Militar– y, quizá, cierto resquemor 

todavía vigente respecto a la política y los políticos –consecuencia del menemato y del 

fracaso traumático de la Alianza en 2001– y la creación de una asociación profesional es, 

sin duda, un hecho político- son algunos de los obstáculos a demoler. 

  

¿Cuál fue tu participación en la ADG? 

 

Con respecto a mi participación en la fundación y primeras etapas de la hoy extinta ADG 

trataré de ser muy escueto ya que, afortunadamente, los hechos que a continuación se 

detallan han quedado registrados en las publicaciones de la época. 

 

Con gran esfuerzo personal y con una considerable inversión de tiempo por parte de 

algunos colegas (debemos destacar aquí el rol que cumplieron Helena Homs y Alberto 

Oneto, entre otros) en 1981 se logró constituir formalmente la Asociación de Diseñadores 

Gráficos de Buenos Aires (ADG) que incluía, junto a profesionales ―consagrados‖, a los 

jóvenes recién egresados de las instituciones privadas (en particular la ya mencionada 

Escuela Panamericana de Arte) y a los diseñadores provenientes del campo de las Bellas 

Artes (como el inolvidable Oscar, ―El Negro‖, Díaz) y de la práctica histórica del oficio. 

 

En esta etapa pionera la ADG editó el Primer Anuario de Diseño gráfico con trabajos de 24 

diseñadores y estudios de diseño que fue solventado por los participantes sin aporte oficial 

alguno. No olvidar que estábamos viviendo las postrimerías de la Dictadura que un año 

después llevaría al país al descalabro de la Guerra de Malvinas con su trágica secuela de 

inútiles muertes. 
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Con gran esfuerzo personal y con una considerable inversión de tiempo por parte 
de algunos colegas […] en 1981 se logró constituir formalmente la Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (ADG) 
 

En 1982 la ADG organizó la Primera Exposición Nacional e Internacional de Diseño 

Gráfico en las instalaciones del Museo de Arte Moderno, que entonces funcionaba en el 

edificio del Teatro San Martín; Exposición 
709

 que presentó en sociedad –por primera vez– 

la producción de los diseñadores gráficos de Buenos Aires. Esta Exposición contó con el 

apoyo de ICOGRADA (International Council of Graphic Desing Asociation) gracias a los 

buenos oficios de Jorge Frascara, por entonces funcionario de dicha Asociación, lo que 

permitió la presentación de trabajos de diseñadores extranjeros. Como era de suponer, en el 

clima opresivo de la Dictadura, tuvimos problemas con los envíos provenientes del Reino 

Unido, potencia con la cual la Argentina había entrado en conflicto bélico y al que las 

autoridades consideraban como ―país enemigo‖. 

 

En circunstancias en las que me desempeñaba como Presidente de la Asociación, 

mezquinos intereses de orden personal y político motorizaron un peculiar ―golpe de estado‖ 

(a tono con la época) dentro de la Comisión Directiva lo que motivó mi renuncia al cargo y, 

años después, mi alejamiento de la Asociación que con tanta pasión habíamos contribuido a 

fundar. 

 

Posteriormente uno de los protagonistas de aquel ―golpe‖, ya convertido en Presidente de la 

Asociación se empeñó en que la ADG organizara el Congreso anual de ICOGRADA en 

Buenos Aires emprendimiento demasiado ambicioso que por supuesto fracasó 

estrepitosamente con grave perjuicio material y moral para la Asociación, dando inicio al 

doloroso proceso de disolución y desmantelamiento de la ADG y a la indebida apropiación 

y venta al mejor postor de sus bienes materiales y simbólicos. 

 

¿Qué visión a futuro tenés sobre el ejercicio de la profesión? 

 

Desde sus orígenes las sociedades humanas han ido desarrollando diferentes modalidades 

de comunicación –y de comunicación visual–, al ritmo de la invención y masificación de 

nuevas tecnologías. Nada hace suponer que este proceso se detenga. 

 

Lo más probable es que se sigan produciendo cambios en los soportes materiales de dicha 

comunicación, por lo que el Diseño gráfico se irá haciendo cada vez menos ―gráfico‖ y más 

                                                             
709 ―San Martín; Exposición‖. Así en el original. 
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Diseño de la Comunicación visual. En efecto, al papel y soportes similares se seguirán 

incorporando, como ya ocurre, soportes y herramientas digitales cada vez más veloces y 

sofisticadas, sin que por ello los libros, los diarios, las revistas y los afiches de vía pública 

vayan a desaparecer del escenario urbano, de la misma forma en que la masificación de la 

TV –como antes de la radio– que permite la instantaneidad de la transmisión de la 

información no significó la desaparición del periodismo impreso. 

 

Sin embargo, los medios gráficos deberán incorporar y perfeccionar nuevos recursos 

visuales, tales como la Infografía, y mejorar la calidad y profesionalidad de su diseño para 

poder competir mejor con los medios virtuales que cuentan con la ventaja de la imagen en 

movimiento, los vínculos hipertextuales, la velocidad y la interacción del usuario con el 

medio. 

 

En cualquiera de sus vertientes la Comunicación visual deberá ser diseñada por 

profesionales idóneos, cada vez más especializados pero a la vez con una amplia visión 

generalista, (la dialéctica del ―conocedor‖ y el ―experto‖ que preanunciara Siegfried Maser 

oportunamente) lo que asegura larga vida a la profesión. Ya no cabe duda que el paradigma 

del Diseño gráfico como artesanía, con predominio de la habilidad manual, ha sido 

sustituido por modos de producción industriales y digitalizados y que el producto ―gráfico‖ 

tradicional, de carácter estático y desprovisto de sonido, si bien se mantendrá, irá dando 

lugar a productos de carácter dinámico y audiovisual, en la línea del Motion Graphic. 

 

Consecuentemente, las teorías del Diseño deberán ir incorporando a su agenda la reflexión 

sobre las transformaciones que se están produciendo en su objeto de estudio: nuevas formas 

de comunicar, nuevas formas de diseñar la comunicación en términos visuales y 

audiovisuales, nuevas formas de leer e interpretar aquella comunicación, y las instituciones 

de enseñanza de Diseño deberán aggiornar sus currículas. 

 

No obstante, en algunas áreas del Diseño gráfico, tales como la ilustración, a pesar de todo, 

la impronta personal de los procedimientos manuales se mantendrá incólume por mucho 

tiempo: por fortuna, las computadoras (todavía) no piensan por sí mismas y (todavía) no 

pueden experimentar ni expresar emoción alguna frente a la belleza y la poesía. 

 

Si tuvieras que elegir una tipografía, ¿cuál sería? 
 

La siempre majestuosa y distante Bodoni. 

  



 420 

¿Y una película? 

 

Los falsificadores / Die Fälschen (2008) Stefan Ruzowitzky. Por el amor al oficio gráfico 

que demuestran los impresores prisioneros en un campo de concentración nazi, obligados a 

diseñar e imprimir billetes falsos en el marco de la Operación Bernard y el conflicto que 

experimentan entre su responsabilidad profesional y sus convicciones políticas. Además de 

la punzante música de fondo interpretada por Hugo Díaz. 
710

 

  

¿Un diseñador? 

 

La dupla Alexandr Rodchenko y Vladimir Maiacovski (plástico y poeta, respectivamente, 

conjunción poco usual lamentablemente) por su producción gráfica para la ROSTA, 

agencia de noticias del gobierno revolucionario surgido en Rusia después de la Revolución 

Bolchevique, que luego continuaría, con el nombre de ―Constructor–Publicitario‖ en la 

época de la N.E.P. (Nueva Política Económica) en la década del 20, referencia insoslayable 

del Constructivismo Soviético. 

  

¿Un libro? 
 

Juez, Martín Fernando (2002): Contribuciones para una antropología del diseño. 

Barcelona. Gedisa. Por situar al Diseño en la perspectiva latinoamericana y Bürdek, 

Bernhard E. (1994): Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona. 

Gustavo Gili. Por su riguroso análisis de la complejidad del Diseño. 

 

En mi formación no tuve maestros; quienes en algún momento consideré tales demostraron 

con el tiempo que, como todo ídolo, tenían los pies de barro. Esa no elegida circunstancia 

me obligó a buscar y, eventualmente, a construir por mí mismo los fundamentos teóricos y 

éticos de mi profesión. 

 

Mi pasaje por la Escuela Abierta de Psicología Operativa me proporcionó las herramientas 

adecuadas para desconfiar del saber establecido y para apostar, siempre, a pesar de todo, al 

incierto porvenir. 

                                                             
710 La descripción de la trama que ofrece Gustavo Valdés coincide con la reseña que de la misma aparece en 

Wikipedia, donde se indica también que la película ganó un Oscar en 2008 a la mejor película de habla no 

inglesa y que la banda de sonido consiste en tangos clásicos grabados décadas antes por el intérprete 

de armónica argentino Víctor Hugo Díaz. Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Los_falsificadores  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_falsificadores
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 (*) Valdés suele agregar la N entre paréntesis. Advierte que, ―quizá como una 

manifestación inconsciente del centralismo porteño en el significante, la Universidad de 

Buenos Aires –UBA– es la única Universidad nacional que reniega de dicha condición 

desde su nombre propio‖. 

  

Fotos: Natalia Miglino. 

  
UDGBA. Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Asociación civil sin fines de 

lucro. Personería jurídica Nº 913/13 
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IX. EXILIO Y POESÍA (TEXTO PROVISORIO). Agosto de 2013 
 

―Apagad vuestras lámparas…/ que viene la aviación. 

Apagad vuestros cigarrillos…/ que viene la aviación. 

Apagad la sonrisa de ese niño…/ que viene la aviación.‖ 

Melvin René
 
Barahona (1932-1965)

 711
 

 

Quince meses antes de su fallecimiento Gustavo Valdés escribía sobre lo que para él 

significaba el exilio, y comprendía que igual pudo haberle ocurrido a otros connacionales 

suyos y también poetas. 

 

La razón de preparar el texto EXILIO Y POESÍA se debió a la invitación que le hizo la 

―Comisión Centenario Jacobo Arbenz -Argentina‖, fundada ‒entre otros‒ por los exiliados 

guatemaltecos Miguel Ángel Asturias Amado, Beatriz Barrera y Carlos Dardón. No 

pertenece a ningún partido político. ―Es una agrupación de guatemaltecos y guatemaltecas 

autoconvocados, autofinanciados e independientes‖. En coordinación con la ―Comisión 

Organizadora del Centenario del Nacimiento de Jacobo Arbenz Guzmán‖ de Guatemala, el 

13 de septiembre de 2013 realizó un acto especial para conmemorar el natalicio del 

―Soldado del pueblo‖ y ―Coronel de la primavera democrática‖. La Comisión se mantiene 

vigente y regularmente publica en el portal de Facebook noticias y denuncias sobre 

injusticias sociales que se cometen en Guatemala. Un ejemplo de su actividad reciente es la 

inauguración el 27 de marzo y que durará todo el mes de abril de 2015: 

 

«Inaugura la muestra Guatemala, la Primavera Democrática 

La Comisión Jacobo Árbenz Argentina exhibe una selección de fotografías 

históricas que muestran el auge y la participación democrática a partir de la 

Revolución de 1944. 

El  viernes 27 de marzo, a las 19.30 h, en el CELChe (Av. del valle 2734), 

inaugura Guatemala 1944-1954. La Primavera Democrática. 

Las imágenes fueron tomadas entre 1944 a 1954, documentando el auge y la 

participación democrática de distintos sectores de la sociedad guatemalteca a partir 

de la Revolución del 20 de octubre de 1944. La exposición incluye información 

sobre la presencia de Ernesto ―Che‖ Guevara en Guatemala durante su segundo 

viaje por América latina.» 
712

  

                                                             
711 Barahona, Melvin René; ―La invasión‖. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. 

Volumen II. Guatemala : Tipografía Nacional, 1983. Página 124. 
712 http://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria/prensa/noticias/inaugura-en-el-celche-la-muestra-guatemala-
la-primavera-democratica  

http://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria/programas/centro-de-estudios-latinoamericanos-ernesto-che-guevara
http://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria/prensa/noticias/inaugura-en-el-celche-la-muestra-guatemala-la-primavera-democratica
http://www.rosariocultura.gob.ar/la-secretaria/prensa/noticias/inaugura-en-el-celche-la-muestra-guatemala-la-primavera-democratica
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En las imágenes correspondientes a la inauguración aparecen, entre otros, Miguel Ángel 

Asturias Amado y Beatriz Barrera, en su calidad de miembros de la Comisión. Véase  

 
https://www.facebook.com/SolidaridadGuatemalaArgentina/photos/ms.c.eJw90MENwDAIQ9GNK
gwhhP0XqxrjHp~;4iqxUl8EyLY5nnaeuV0Qh20NetI8Ttz~_~;nYZ8~_F6Od9Am1~;Xe42Kf6tvKV

ru1zH2hfc0~_pof5t~_~;sJScNmb2rB~;e67mCfv~;veofd8XWsPfH~;7UPM~;COM9Xn4cQ6o~-

.bps.a.797010373715929.1073741853.460165870733716/797011023715864/?type=1&theater  

 

En agosto de 2013 Gustavo propuso a la Comisión el borrador que intituló EXILIO Y 

POESÍA (TEXTO PROVISORIO), por medio del cual participaría en el festejo del 

centenario de Jacobo Arbenz a realizarse el 13 de septiembre, y pocos días después de 

trasladárselo por correo electrónico a Beatriz Barrera, le indicó por medio de un mail:  

 

Estimada Beatriz: 
 
Como ya te expliqué, primero por una excesiva carga laboral y, luego, por 
problemas de salud que estoy superando, hasta la fecha me fue imposible 
asistir a las reuniones. 
No obstante, contrarreloj, logré enviarte la noche del pasado viernes 16 el 
primer borrador de "Exilio y Poesía" en el cual interpelo a 5 poetas 
guatemaltecos exiliados -de diferentes épocas- quienes en primera 
persona, como no podía ser de otra manera, con sus propias palabras y 
desde sus entrañas, nos han legado su dolor, pero también sus sueños y 
esperanzas. 
Me falta todavía contextualizar el hecho histórico concreto (La Revolución 
guatemalteca, 1944/1954: Diez años de democracia en el país de la eterna 
tiranía) etapa que comienza con el asesinato de la maestra María Chinchilla 
y se cierra con la dramática y dolorosa renuncia de Jacobo Arbenz. 
Falta también presentar a los autores convocados, el hilo invisible que nos 
une -la radical ajenidad-así como la bibliografía consultada. 
Como desconozco las normas (de estilo y, sobre todo, de contenido) que el 
grupo ha establecido, hasta este momento (22 hs.) todavía no sé si el texto 
ha sido, digamos, aceptado o si debo olvidarme de él -no para siempre, 
pero sí por lo menos para el evento del 14 de septiembre. 713

  

 

                                                             
713 Transcripción de lo que Beatriz Barrera inserta en su ―Testimonio‖; véase capítulo II, supra. 

https://www.facebook.com/SolidaridadGuatemalaArgentina/photos/ms.c.eJw90MENwDAIQ9GNKgwhhP0XqxrjHp~;4iqxUl8EyLY5nnaeuV0Qh20NetI8Ttz~_~;nYZ8~_F6Od9Am1~;Xe42Kf6tvKVru1zH2hfc0~_pof5t~_~;sJScNmb2rB~;e67mCfv~;veofd8XWsPfH~;7UPM~;COM9Xn4cQ6o~-.bps.a.797010373715929.1073741853.460165870733716/797011023715864/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SolidaridadGuatemalaArgentina/photos/ms.c.eJw90MENwDAIQ9GNKgwhhP0XqxrjHp~;4iqxUl8EyLY5nnaeuV0Qh20NetI8Ttz~_~;nYZ8~_F6Od9Am1~;Xe42Kf6tvKVru1zH2hfc0~_pof5t~_~;sJScNmb2rB~;e67mCfv~;veofd8XWsPfH~;7UPM~;COM9Xn4cQ6o~-.bps.a.797010373715929.1073741853.460165870733716/797011023715864/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SolidaridadGuatemalaArgentina/photos/ms.c.eJw90MENwDAIQ9GNKgwhhP0XqxrjHp~;4iqxUl8EyLY5nnaeuV0Qh20NetI8Ttz~_~;nYZ8~_F6Od9Am1~;Xe42Kf6tvKVru1zH2hfc0~_pof5t~_~;sJScNmb2rB~;e67mCfv~;veofd8XWsPfH~;7UPM~;COM9Xn4cQ6o~-.bps.a.797010373715929.1073741853.460165870733716/797011023715864/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SolidaridadGuatemalaArgentina/photos/ms.c.eJw90MENwDAIQ9GNKgwhhP0XqxrjHp~;4iqxUl8EyLY5nnaeuV0Qh20NetI8Ttz~_~;nYZ8~_F6Od9Am1~;Xe42Kf6tvKVru1zH2hfc0~_pof5t~_~;sJScNmb2rB~;e67mCfv~;veofd8XWsPfH~;7UPM~;COM9Xn4cQ6o~-.bps.a.797010373715929.1073741853.460165870733716/797011023715864/?type=1&theater
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Lo hace en tercera persona, una costumbre en él, y es necesario advertir al lector que piense 

en que el poeta está hablando de sí propio, y no se trata de alguien que interpreta lo que 

otros pudieron haber sentido sintiéndose parias en tierra ajena.  

 

El 16 de agosto de 2013 dejó inconcluso el valioso texto de su autoría. Por fortuna le envió 

copia del borrador a la también autoexiliada en la Argentina, la socióloga Beatriz Barrera, 

quien gentilmente lo comparte para beneficio de los lectores en general y de las personas 

que en vida participaron de gratos momentos familiares, profesionales y laborales con el 

poeta de un solo libro. 

 

A continuación se transcribe literalmente lo que anotó Gustavo. Las notas a pié de página 

son responsabilidad de este ―editor‖. Se coloca en esta parte del presente documento de 

homenaje, para que el amable lector, después de haber leído y escudriñado los 19 poemas 

de Valdés, interprete adecuadamente el sentir de sus palabras y las sitúe en el contexto 

histórico social que le tocó vivir: 
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Exilio y poesía (texto provisorio) 

 

El exilio 

 

El exilado político es un sujeto que para tratar de salvar su libertad y su vida se ve obligado 

a partir hacia un país desconocido, con pasaje de ida únicamente y que pierde para siempre 

el paraíso, su patria natal. 
714

 

 

El 14 de septiembre de 1954 
715

 cerca de 180 guatemaltecos, hombres, mujeres y niños –

entre éstos Norma Batche Valdés, quien no sabía que iba a ser la única desaparecida 

guatemalteca en la Dictadura Cívico Militar 1976/1983– 
716

 arribaron a El Palomar en 

aviones de la Fuerza Aérea Argentina en calidad de asilados políticos. Un mes después 
717

 

55 de ellos, jóvenes y adultos, fueron detenidos y permanecieron presos 11 meses en la 

cárcel de Villa Devoto, sin juicio ni explicación alguna. 
718

 

                                                             
714 En su poema tribu a la que pertenezco, Valdés hace referencia burla burlando, al paraíso que es 

Guatemala, que se vende a los turistas: ―le vendemos el paraíso terrenal típico y colorido/ simple y 

elemental‖. 
 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Op. Cit., páginas 16 a 18. 
715 Corregido como aparece en el texto; la edición original dice ―1952‖; cosas del olvido de la memoria. 
716 Ella partió de Guatemala a Buenos Aires en el segundo grupo de exiliados el 1 de octubre de 1954 (en el 

primer grupo viajó Gustavo Valdés el 9 de septiembre), junto con 70 asilados -entre otros-: César Augusto 

Cazali Ávila, Marta de Cruz Wer y sus dos hijos, Julio René Estévez, Miguel García Granados, José 

Humberto Hernández Cobos, Anaité Galeotti Moraga, Arturo Morales Cubas, Saúl Osorio Paz, Ramiro Ponce 

Monroy, Luis Arturo Pineda, Humberto Pineda Aldana, Raúl Sierra Franco, Alejandro Silva Falla y 

Maximina Valdez. ―Dentro del aeropuerto, los exilados son llevados a un cuarto donde son registrados por las 

locatarias, las cuales desordenan y revuelven los equipajes buscando ‗propaganda comunista‘ o dinero dentro 

de los tacones de madera de los zapatos, esto se da como una forma de humillación, como también rompiendo 

los sacos y las medias de nylon. Si alguien protestaba era callado a gritos e intimidaciones.‖ 

González Galeotti, Rodolfo: El exilio guatemalteco en Argentina. Guatemala : FLACSO-Guatemala, 2010. 
Páginas 49 a 50. 
717 Según Carlos Manuel Pellecer fueron puestos en prisión inmediatamente a su llegada a Buenos Aires. 
718 En realidad no fueron 55 sino 34 los encarcelados, lo cual es confirmado por Carlos Enrique Dardón en su 

―Testimonio‖ (véase en este trabajo) y por el líder obrero en tiempos de Ubico y de los diez años de 

primavera democrática, Antonio Obando Sánchez (1902-1994), el que narra en sus Memorias (que abarcan 

desde su nacimiento en mayo de 1902 hasta el 7 de noviembre de 1963), sus actividades dentro del 

movimiento obrero en Guatemala, de cómo se salvó a última hora de ser fusilado en febrero de 1932 por sus 

actividades ―comunistas‖ y después de que cayera el gobierno de Jacobo Arbenz, de su asilo en la embajada 

de Argentina en Guatemala y de cómo a los pocos días de haber llegado a Buenos Aires (22 de octubre de 

1954) fueron encarcelados 34 de los exiliados, en la prisión de Villa Devoto, siendo liberados el 14 de agosto 

de 1955. Entre la lista que proporciona aparecen Víctor Manuel Gutiérrez (asesinado en Guatemala en 1966), 
Ricardo Ramírez, Roberto Paz y Paz, Fernando Valdez Díaz, Carlos Enrique Dardón y Oscar Lorenzen. 
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El exiliado está obligado a vivir en un país, un ―no lugar‖ que no es su país y que tampoco 

puede hacer propio sin perder su identidad. Como dice la canción del cantautor argentino 

asesinado en Guatemala hace un par de años: “Ni soy de aquí, ni soy de allá” –cuya 

melodía se parece demasiado a un tema de la 1ª. Sinfonía, El Titán, de Gustav Mahler. El 

exiliado no tiene otra alternativa que seguir siendo nadie en ningún lugar, soportando un 

pasado irrecuperable y enfrentando un futuro incierto. 

 

Estimo que además del análisis científico –político, sociológico, inclusive psicológico– el 

exiliado también debe ser examinado desde su subjetividad, atravesada por el tiempo 

inexorable, que no perdona. 

 

El sujeto poeta 

 

El poeta, especie en extinción, es siempre y en cualquier lugar, un exiliado que sostiene con 

dolor y con placer, con trabajo y con sueños, una relación íntima con los sonidos y las 

palabras de su lengua materna, no sólo con sus significados sino también con su música y, 

por sobre todo, con su sabor –que no comparte, o no siempre, con sus compatriotas. 
719

 

 

El poeta no es alguien que escribe, a veces, bellos poemas, sino un dócil escuchador que 

vive atento al silencio que lo circunda para verterlo en palabras: más que ―hablar‖ el poeta 

es hablado por el lenguaje que le da ser. 

 

Cuando César Vallejo –con quien suelo cruzarme por las calles Perú y Lima aquí en 

Buenos Aires, escribe: ―Yo moriré en París con aguacero un viernes del cual tengo el 

recuerdo‖ no sabe por qué lo escribió, pero sabe que es la verdad. (Siempre que nos 

encontramos nos saludamos, alguna vez pienso invitarlos a compartir un pisco; hemos 

tenido amigos en común, tales como Ricardo Palma.) 

                                                                                                                                                                                          
Obando Sánchez, Antonio y Edgar Ruano Najarro; Comunismo y movimiento obrero en la vida de Antonio 

Obando Sánchez 1922-1932 / Edgar Ruano Najarro. Y, Memorias : la historia del movimiento obrero en 

Guatemala en este siglo / Antonio Obando Sánchez. Guatemala : Ediciones del Pensativo, 2007 [1972, para 

Memorias]. Página 341. 
719 Siendo que el poeta es un exiliado que sostiene una especial relación con las palabras de ―su‖ lengua 

materna, ―por sobre todo, con su sabor‖, de aquí posiblemente se deriva también el nombre que le dio a su 

única obra poética publicada, SABOR DE GUATEMALA (1973). Quién sabe cuántos poemas más dejó 
inéditos. 
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¿Quiénes mejor entonces que los poetas guatemaltecos exiliados para que nos revelen 

aunque sea algo de lo que tramitaron con su arsenal verbal acerca de lo que fue, para cada 

uno, la pasión del exilio? 
720

 

 

Poetas en el exilio 

 

Además de bananas, cereales, café, minerales, carne y otras materias primas para los países 

industrializados, Latinoamérica también ha exportado exiliados e inmigrantes, aún antes de 

su (supuesta) emancipación. 

 

Algunos de ellos eran poetas y nos dejaron, para siempre el sonido de su voz. 

 

Rafael Landívar (sacerdote jesuita) 

Es quizá el primer poeta nacional –aunque a fines de 1700 el país aún no existía- y escribió 

su ―Rusticatio Mexicana‖ en latín. 

 

―¡ Salve cara parens, dulci Guatemala, salve‖ 

     ¡Oh salve, Patria para mi querida 

      Mi dulce lugar, oh salve Guatemala! 

      Tú el encanto y origen de mi vida. 

 

Juan Diéguez Olaverri 

―A los Cuchumatanes‖ 

     Oh cielos de mi Patria, 

     oh claros horizontes, 

     oh azules, altos montes 

     oídme desde allí. 

     La alma mía os saluda,   

     cumbres de la alta Sierra,  

     murallas de esa tierra 

     donde la luz yo vi. 

 

Y, por supuesto, los contemporáneos. 

 

                                                             
720 Valdés escribe ―tramitaron‖, aunque por el contexto de la oración quizá se trate de un error y quiso decir 

―transitaron‖, porque los poetas exiliados anduvieron de un lugar a otro. Empero, este editor no se atreve a 
efectuar cambio alguno en el original. 
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 Melvin René Barahona 

―Todo pasará‖ 
721

 

 

     Y todo pasará 

     y yo estaré contigo en la mañana 

     de las reconstrucciones. 

     Sí. Estaré en Zacapa  

     y estaré en Chiquimula, 

     estaré en todas partes 

     por donde la muerte anduvo 

     desalojando la esperanza. 

 

(en Argentina conviví con Melvin y su muerte prematura que le vedó aquel futuro con el 

que soñaba.) 
722

  

 

Otro René Castillo 

―Vámonos Patria a caminar‖ 

 

          Vámonos Patria a caminar. Yo te acompaño, 

      Yo bajaré los abismos que me digas. 

      Yo beberé tus cálices amargos. 

      Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. 

      Yo he de morir para que tú no mueras. 

      para que emerja tu rostro flameando el horizonte 

      de cada flor que nazca de mis huesos. 

 

      Tiene que ser así, indiscutiblemente. 

 

(Otto René, de quien fui amigo y rival por el amor de una patoja en Guatemala, murió 

cumpliendo con su palabra. Pero su sueño sigue vivo. Indiscutiblemente) 

 

                                                             
721 Barahona, Melvin René; ―Todo pasará‖. En: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. 

Op. Cit., página 125. 
722 El poeta Melvin Barahona salió de Guatemala hacia la ciudad de Buenos Aires, en calidad de exiliado, el 9 

de septiembre de 1954, junto con Gustavo Valdés. Quizás acuciado por alguna enfermedad mental, se suicidó 

a los 33 años en dicha ciudad, en noviembre de 1965. Cuatro de sus poemas se incluyen en Morales Santos, 
Francisco; Los nombres que nos nombran. 
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Gustavo A. Valdés de León. 

―Aparta de mí tu cáliz‖ 
723

  

 

     Allí me quedaría a renacer de nuevo 

     para construir la catedral de palabras que he soñado 

     o a morir 

     -si tal fuera mi destino- 

     y acunarme en las entrañas de la tierra 

     mi madre 

     para nacer semilla muerto ya el hombre y repartirme 

     en cántaros en cánticos en pámpanos en jícaras. 

     Mas he aquí que habito otras babeles 

     que mi jerusalem naufraga –mi tierra prometida- 

     que inexorable el tiempo me arrastra cada vez más lejos 

     su empedernido oleaje. 

     Un hemisferio entero nos separa 

     mi tierra prometida 

     cada vez más remota. 

     Mi corazón se quedó para siempre en Guatemala 

     y aquí andamos por calles siempre ajenas 

     madre mía 

     y a veces nos llegamos a sentir abandonados 

 

Allegro 

 

Pero, a pesar de todo, los poetas del exilio no han sido derrotados –y nunca lo serán. 

 

Otto René Castillo todavía sigue diciendo: 

 

     Para que los pasos no me lloren, 

     para que las palabras no me sangren: 

          canto. 

     Para que tu rostro fronterizo del alma 

     Que me ha nacido entre las manos 

         Canto. 

                                                             
723 Esta versión de 2013 posee algunas variaciones con respecto a la que figura en los poemas de 1973 con 
igual título. En capítulo específico de este trabajo de homenaje se cotejan ambas versiones. 
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     Para decir que me has crecido clara 

     en los huesos más amargos de la voz: 

          canto. 

     Para que nadie diga ¡Tierra mía! 

     con toda la decisión de la nostalgia: 

           canto. 

     Para lo que no debe morir, tu pueblo: 

          canto. 

(De ―Vámonos Patria a caminar‖) 

 

Y Gustavo A. Valdés proclama: 

 

     Comprobar que la estructura del universo se sostiene 

     en su sitio, 

     que la semilla crece hacia el perfume, que el barrilete 

     sube tenazmente, que el día empuja, 

     que fructifica el trigo. 

     Verificar que amanecer a amanecer nos reconstruimos 

      laboriosamente, que inventamos el mundo de nuevo cada día. 

     que la muerte no existe. 

     Que el amor es el estado natural del hombre. 

     Por último, verificar el lápiz y el papel o la máquina de escribir 

     o, en fin, el instrumento adecuado para la voz humana 

     y con tu propia voz, grande o pequeña, áspera o afinada. 

     cantar, simplemente, de la manera más sencilla: 

     cantar, (De ―Verificaciones previas al acto de escribir‖) 
724

  

 

Los datos biográficos de los autores y la bibliografía serán incorporadas más adelante. 

 

¡Viva la Poesía! 

¡Viva Guatemala! 

 

Valdés de León, G. A. Agosto 16, 2013. 

                                                             
724 El poema se encuentra transcrito en capítulo específico del presente trabajo. Aparece originalmente en:  

Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía./ Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. Op. Cit., 

página 13. Se encuentra también en: Morales Santos, Francisco; Los nombres que nos nombran. Op. Cit., 
páginas 194 a195. 
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X. POEMA aparta de mí tu cáliz. VERSIONES 1973 y 2013 
 

―Shuman […] Solía distinguir entre poesía y prosa: música, la primera; leyes, la segunda. 

Pensando en él, celebro mi renuncia a las disciplinas jurídicas, a la exégesis de los 

veleidosos textos legales, y reafirmo mi incondicional sometimiento a la belleza.‖ 

Roberto Díaz Castillo (1931-2014) 
725

 

 

Originalmente Gustavo Valdés escribió el poema aparta de mí tu cáliz, el cual fue 

incluido en Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Nota de Julio César Álvarez. 

Editor Mélinton Salazar. Quetzaltenango, Guatemala : Istmo, 1973. Nota de contenido: 1er. 

Premio: Sabor de Guatemala; Valdés, Gustavo Adolfo. 2do. Premio: Bocetos para los 

discursos de Maximón Bonaparte; Arango, Luis Alfredo. Páginas 30 a 32. 

 

En agosto de 2013 insertó ¿parcialmente? el poema, en el texto inédito Exilio y poesía 

(texto provisorio). Es posible que cuarenta años después el poeta haya excluido en su texto 

de 2013 algunas estrofas de la versión original de 1973, solamente por motivos de 

exposición sobre la temática de la poesía en el exilio, que es asunto de que trata, y dejado 

aquellas vinculadas directamente al tema que le interesaba transmitir al lector.  

 

Para él era normal o cuestión de licencia literaria escribir solo con minúsculas, aún los 

nombres propios o de lugares como Guatemala, y sin punto y seguido o aparte para 

diferenciar una oración de otra, razón por la cual resulta llamativo que en la versión 2013 

haya colocado algunas mayúsculas y un punto y aparte, amén de aplicar diferente tamaño 

de sangría en algunos fragmentos. En particular, una modificación especial es la que se 

refiere a mencionar a su padre en 1973 y en 2013 lo cambia por madre. 

 

A continuación se copian ambas versiones; con color rojo y resaltado con formato de 

negrita se establecen las diferencias. 
 
aparta de mí tu cáliz (1973) “Aparta de mí tu cáliz” (2013) 
 
padre mío 
     por qué me has abandonado? 
si pudiéramos juntos reconquistar esa perdida primavera  
si el largo amargo río su cauce remontara 
si el milagro del clima descendiera de pronto sobre mí 
si mi lejana niñez reconquistara 
tardes por calles de tierra transitadas 
el remoto jardín con rosas y granadas que a veces en mis sueños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
725 Díaz Castillo, Roberto; Para no saber de olvido (prosas). Guatemala : F&G Editores, 2003. Página 19. 
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aparta de mí tu cáliz (1973) “Aparta de mí tu cáliz” (2013) 
detonan su carga de perfume 
llanos de la cipresalada que ya no existen 
remoto árbol en perdida hondonada ―más que árbol, amigo―  
continente de pájaros y flores y cielos increíbles 
que ha devorado el tiempo 
 
si el largo camino desandase de años memoriosos 
si juntando nuestras fuerzas 
yo de aquí 
      tú de allá  
lográramos hacer rodar hacia atrás la rueda de la historia 
y cuidadosamente despertar en un lluvioso junio 
bajo el asedio de la guerra  
y tantas ilusiones pisoteadas por los cascos del tiempo 
allí me quedaría 
en el centro del mapa 
allí cavaría mi trinchera o mi tumba 
allí plantaría el árbol de mi canto 
jacarandoso libre tropical y violento 
la alegría de vivir mi tierra poblaría sus ramas 
de pájaros de júbilo 
azulejos sanates las musicales flechas 
repartiendo el sonido 
el transparente incendio del atardecer me inundaría 
de canciones bajo la marejada de sonetos en celo 

 somnoliento perfil de los volcanes 
 sosteniendo la pesantez del cielo 
 el repartido corazón de las marimbas 
 el olor a mediodía del aire atravesado  
 por ráfagas de música 

cierta textura incomparable de la tierra 
cálidas noches color galope alazanado 
tibieza del hogar ausente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  
allí me quedaría a renacer de nuevo 
a construir la catedral de palabras que he soñado 
o a morir 
―si tal fuera mi destino― 
y acunarme en las entrañas de la tierra 
mi madre 
para nacer semilla muerto ya el hombre y repartirme 
en cántaros en cánticos en pámpanos en jícaras 
más he aquí que habito otras babeles  
que mi jerusalem naufraga ―mi tierra prometida―  
que inexorable el tiempo me arrastra cada vez más lejos 
su empedernido oleaje 
un hemisferio entero nos separa 
mi tierra prometida 
cada vez más remota 
mi corazón se quedó para siempre en guatemala  
y aquí andamos por calles siempre ajenas 
padre mío 

Allí me quedaría a renacer de nuevo 
     para construir la catedral de palabras que he soñado 
     o a morir 
     -si tal fuera mi destino- 
     y acunarme en las entrañas de la tierra 
     mi madre 
     para nacer semilla muerto ya el hombre y repartirme 
     en cántaros en cánticos en pámpanos en jícaras. 
     Mas he aquí que habito otras babeles 
     que mi jerusalem naufraga –mi tierra prometida- 
     que inexorable el tiempo me arrastra cada vez más lejos 
     su empedernido oleaje. 
     Un hemisferio entero nos separa 
     mi tierra prometida 
     cada vez más remota. 
     Mi corazón se quedó para siempre en Guatemala 
     y aquí andamos por calles siempre ajenas 
     madre mía 
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aparta de mí tu cáliz (1973) “Aparta de mí tu cáliz” (2013) 
y a veces nos llegamos a sentir abandonados.       y a veces nos llegamos a sentir abandonados 

 
Allegro 
 
Pero, a pesar de todo, los poetas del exilio no han sido 

 [derrotados –y nunca lo serán. 
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XI. POEMA tribu a la que pertenezco, VERSIÓN EN VIDEO 2012 
 

―He venido de lejos. Soy el ausente que vuelve. El volcán se yergue para increparme.  

Pero también, benévolo, para explicarse y comprender mi lejanía. Siento su mano sobre mi 

encanecida cabeza. Mano paternal. Estoy aquí, en mi entraña. ¿Estaré para siempre?‖ 

Roberto Díaz Castillo (1931-2014) 
726

 

 

En la muestra del video Gustavo (2012) de 1.06 m. de duración y que como homenaje in 

memóriam difundió la Comisión Jacobo Arbenz en Argentina el 23 de diciembre de 2014, 

Gustavo Valdés está leyendo un fragmento de su poema tribu a la que pertenezco. El 

video se ubica en http://vimeo.com/115296809. 

 

Lo que el autor lee es el siguiente fragmento: 

 

le vendemos el paraíso terrenal típico y colorido 
simple y elemental: 
las gárgaras de las chirimías el parloteo del tun 
el crepitar de las tortugas en navidad 727 
el aroma del pino recién cortado 
el color animal de la marimba 
el ancho paisaje salpicado de ranchos 
los cerros pletóricos de pájaros en tecnicolor 
la naturaleza tropical que vibra bajo la garramusical del sol 728

 

los lagos para fotografiar filmar televisar navegar olvidar 
las tortillas con sal la jarra de café 
las mariposas de brillantes colores 

729
  

                                                             
726 Díaz Castillo, Roberto; Para no saber de olvido (prosas).Op. Cit., página 65. 
727 En el original dice ―crepital‖, pero se anota ―crepitar‖ por dos razones fundamentales: 1) En la versión de 

video Gustavo (2012), en el segundo 24 el propio autor lee un fragmento del poema y se escucha claramente 

que dice ―crepitar‖; quizá se trate de una corrección ulterior a 1973, realizada obviamente por él mismo, y el 

texto impreso en dicho año contenga una errata no advertida. Véase Comisión Jacobo Arbenz en Argentina; 

Gustavo [2012]. Video difundido el 23 de diciembre de 2014 en http://vimeo.com/115296809. 2) ―Crepitar‖ 

se refiere a producir sonidos repetidos, rápidos y secos, que se obtienen al sonar la caparazón de una tortuga 

con la ayuda de una baqueta (pequeño palo de madera de guayabo, de aproximadamente 15 cms. de largo, en 

cuyo extremo está colocada una pequeña bola de hule específico). 
728 ―garramusical‖ seguramente es una licencia literaria del autor. Debe escribirse separado ―garra musical‖. 

Se respeta el estilo plasmado en el original. 
729 Juegos Florales Centroamericanos 1973; Poesía. Op. Cit., páginas 16 a 18. 

http://vimeo.com/115296809
http://vimeo.com/115296809
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Una composición fotográfica elaborada con base en las imágenes que ofrece dicho video 

(ubicado en http://vimeo.com/115296809), se incluye a continuación. 

 

Nótese que en la efigie que solo enfoca los ojos de Gustavo Valdés, el color de estos es azul 

claro, casi gris. Una exalumna lo recuerda así: 

 

―como olvidar esos sabios ojos tan azules!!‖  

 

Véase dicho recuerdo al final del capítulo II, ―Testimonios‖, numeral 8. 

 

Cabe mencionar que en la misma fecha del 23 de diciembre de 2014 la Comisión Jacobo 

Arbenz en Argentina editó un video que contiene la Memoria de labores 2014. Tiene 10.34 

minutos de duración y es gratificante observar que entre los segundos 12 al 26 envía un 

mensaje solidario a la familia del finado. 
730

 

 

 
 

 

                                                             
730 Comisión Jacobo Arbenz en Argentina; Memoria de labores 2014. Versión en video disponible en 
http://vimeo.com/115293133.  

http://vimeo.com/115296809
http://vimeo.com/115293133
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Sobre el valor de la palabra y el lenguaje 

 

El contenido de dicho video obviamente que ocupa un tiempo mayor. Al tratar de obtener la 

copia completa no fue factible contactar directamente a su realizador, el guatemalteco 

Eduardo Spiegler. La socióloga Beatriz Barrera colaboró con este editor efectuando varias 

llamadas y enviando diversos correos electrónicos. Obtuvo respuesta parcialmente 

favorable el 22 de febrero de 2015, en el sentido de que el Sr. Spiegler le remitió una 

pequeña muestra del video, de apenas 3.19 minutos de duración, misma que no obstante es 

sumamente útil para fines del presente trabajo sobre Gustavo Valdés. 

 

Hubo que correr con el proceso de ―bajar‖ el video de 1GB de memoria, transmitido vía 

―WeTransfer‖, toda vez que en el mismo aparecía la condición de que estaría disponible 

hasta el 28 de febrero de 2015. 

 

A continuación se transcribe literalmente el audio del video, aunque la responsabilidad en 

la puntuación y signos correspondientes es de este modesto editor. 

 

―Yo respeto el papel, por ejemplo, respeto el papel. Cuando un alumno viene con un 

papel doblado le digo, no, le duele al papel. De hecho es orgánico, es celulosa, es 

algo vivo, ahora está allí, pero si esto yo lo entierro saldrían todos los bichitos, 

habría vida. Entonces con más razón respeto la letra, ¡a las letras!  

 

Para mí como dice ese texto, 
731

 son seres vivos, tienen sonido pero también tienen 

como carnadura… a mí me encantan las palabras. Contaba recién a un amigo que 

por ejemplo con la letra «a» tengo una alumna que se llama Bárbara Salazar; me 

llamó la atención todas «aes». Dije, voy a escribir un texto usando únicamente como 

vocal la letra «a», y ninguna otra. Y se puede, hay que ponerse…; es algo como 

maleable, algo mágico. Eso desde el punto de vista de lo sensible, pero si uno lo ve 

desde un punto de vista más académico ¡qué gran invento este de las letras! Es 

decir, la palabra. 

 

                                                             
731 Como el audio del video que aquí se transcribe es solo una muestra, no es factible determinar si ―ese texto‖ 

es el referente al POEMA tribu a la que pertenezco, o a algún otro. Posiblemente se trate del texto completo 

de Sabor de Guatemala (1973), pues en su conjunto el poemario está relacionado con el valor de la palabra y 

de las letras como característica única del ser humano, que lo diferencia de los animales irracionales que no 

pueden hablar. Empero, lo más seguro es que Valdés esté señalando su más reciente obra en el momento en 

que concedió la entrevista (2012): Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño (2010), 
porque en esta habla profusamente de la palabra y del lenguaje como signo lingüístico verbal. 
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Con mis alumnos discutimos siempre, porque nos han enseñado que el hombre es un 

ser racional. Yo como tengo mi Freud leído digo no, están equivocados, no es un ser 

racional es un ser hablante. Lo que nos diferencia de los animales es que hablamos. 

Encontramos hace cientos, de miles de años (cincuenta mil, cien mil años), 

inventamos esta cosa de poder nombrar los objetos con palabras, que es maravilloso. 

Le pusimos nombre. Y el poner el nombre a algo es como que inventamos ese algo. 

 

Para mí las palabras tienen sabor. 
732

 Hay palabras… No tengo sinestesia [esboza 

una leve sonrisa], 
733

 no se trata de eso. Hay gente que ve la música por ejemplo, no 

es mi caso. Pero yo creo que tienen sabor: hay palabras dulces, palabras ácidas, 

palabras amargas, y como a mí me gusta escribir además de estos textos, ahora 

escribo además otros textos, soy un enamorado, un enamorado de las palabras. 

 

A mis alumnos no les gustaba, porque soy muy riguroso cuando corrijo, cuando me 

entregan textos yo veo una cosa como que rechina. Eso por un lado. Por supuesto ya 

en un orden más… Bueno, yo veo un orden en esto que digo. Yo sigo a Saussure: 
734

 

el lenguaje, lengua, habla; esa secuencia. Esta capacidad innata de adquirir el 

lenguaje. Eso se llama lengua, lo que hablamos, lo que produce la sociedad. 
735

  

                                                             
732 Se advierte aquí que está haciendo referencia a su único libro de poesía publicado, Sabor de Guatemala 

(1973), motivo por el cual este editor se atreve a denominarlo como ―poeta de un solo libro‖. 
733 Sinestesia: ―En neurofisiología, sinestesia (del griego συν- [syn-], ‗junto‘, y αἰσθησία [aisthesía], 

‗sensación‘) es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en 

un mismo acto perceptivo. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir 

sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o tenga la 

sensación de sentirlo: lo siente realmente. La sinestesia es un efecto común de algunas drogas psicodélicas, 

como el LSD, la mescalina o los hongos psilocibios.‖  

Wikipedia; Sinestesia. http://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia  
734 A Saussure lo cita muchas veces en Tierra de nadie. Una molesta Introducción al Estudio del Diseño. 
Buenos Aires : Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, 2010. En la bibliografía lo 

anota así:  

Saussure, Ferdinand de: (1916) Course de Linguistique Générale. (Publicado por Charles Belly y Albert 

Séchéhaye con la colaboración de Albert Reigling.) París. Payot. En Castellano: (26ª edición, 1994) Curso de 

Lingüística General. Buenos Aires. Losada. 

En capítulos VI, VII y VIII de Tierra de nadie, Valdés «ensaya una crítica al llamado ―Lenguaje Visual‖ 

proponiendo, en cambio, una taxonomía razonada de los Lenguajes visuales, enfatizando su inevitable 

carácter de subordinados al Lenguaje verbal, a partir de considerar al Diseño como un hecho lingüístico.» 

(Página 12, texto citado). 
735 En capítulo IV, numeral 1, de Tierra de nadie (páginas 90 a 91), Valdés señala: «1. El signo lingüístico 

verbal: Ferdinand de Saussure/ No vamos a repetir aquí la teoría del signo enseñada por Saussure entre 1906 y 
1911 y publicada por sus discípulos, después de su muerte, como Curso de Lingüística General (1916) título 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia
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La lengua es gratis, está allí, está en la calle, la escuchamos. A partir de esa matriz 

de palabras, nuestra lengua tiene cien mil términos, es la más rica del mundo. Cada 

uno va haciendo su propia cultura, su propia habla, se va apropiando de palabras, y 

de formas de conjugar por supuesto es gramática, es sintaxis y eso es gratis.‖ 

 

 

“En la palabra, todo. Sin la palabra, nada”. 

Miguel Ángel Asturias. 

 

La frase anterior fue escrita por Asturias en el ―Prólogo‖ a Las lanzas coloradas (1931), de 

su amigo el venezolano Arturo Uslar Pietri; modificada levemente durante entrevista 

cuando expresa: En la palabra, todo; fuera de la palabra, nada. 
736

  

 

Es lo que viene a la mente al ver, escuchar y leer la entrevista a Gustavo Valdés, editada 

por el realizador Eduardo Spiegler en 2012 e incluso podría pensarse que el poeta tuvo en 

mente también la frase del escritor irlandés John Banville cuando éste refiere que del 

astrónomo Copérnico dijo un contemporáneo suyo: 

 

―[…] Solo concebimos pensamientos que podemos expresar con palabras, pero 

admitimos esta limitación con la idea, obstinadamente estúpida, de que las palabras 

significan más de lo que dicen. Es un bonito truco de magia que mantiene el engaño 

maravillosamente, hasta que llega el momento en que la verdad irrumpe contada su 

fuerza ante nosotros.‖ 
737

  

 

En los escasos 3.19 minutos de la muestra gratis del video, Gustavo habla de las palabras, 

del respeto que tiene a las mismas, de la exigencia con sus alumnos para que las utilizaran 

como debía ser en los trabajos que les revisaba, pues como era tan rígido rechazaba 

aquellos ensayos cuyas palabras como que rechinaban, no sonaban bien.  

 

                                                                                                                                                                                          
fundacional de la Semiología, la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social y que Saussure 

entendía ―como parte de la Psicología social y por consiguiente de la Psicología general‖. Nos limitaremos a 

formular aquí algunos comentarios referidos a los equívocos que con más frecuencia se observan en la 

divulgación del pensamiento saussuriano.» 
736 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. San José, Costa Rica : Editorial 

Universitaria Centroamericana (Educa), 1976 [1974]. Página 173. 
737 Banville, John; Copérnico. España : Edhasa, 2004 [1976]. Página 413. 
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Al oírle explicar que el nombre de una de sus alumnas solamente tiene la letra ―a‖ como 

vocal y que se proponía escribir algo similar utilizando solo una vocal, y ninguna otra, es 

factible recordar que el guatemalteco Antonio José de Irisarri (1786-1805) hizo lo mismo 

en cinco pequeñas ―novelas‖, donde cada una llevaba solo una vocal, de la ―a‖ a la ―u‖. 

Empero, no se han localizado cuatro de las mismas; solamente hay referencias esbozadas 

por Carlos García Bauer y David Vela, en sendos estudios que hicieron sobre este 

magnífico autor y prócer la independencia latinoamericana (primer presidente de Chile en 

1814). 

 

En efecto, don Antonio José de Irisarri puso a la vista su ingenio al escribir una pequeña 

novela intitulada Amar hasta fracasar, donde además de las consonantes escribe sólo con la 

letra vocal A. El juicio que sobre la misma emitió en 1982 el literato guatemalteco David 

Vela se transcribe a continuación: 

 

―Como una curiosidad hemos mencionado su novelita ‒«o dígase cuento», advierte‒ 

Amar hasta fracasar en la cual, superando a quienes han eliminado una vocal, 

elimina cuatro y escribe sólo con la A, empleando «palabras castizas y de buena 

ley», ayudándose con algunos arcaísmos más una sola vez de la germanía y, por 

toda licencia, conservando el género femenino a la segunda acepción del vocablo 

atalaya; pretendía «ofrecer un testimonio de la riqueza de nuestro hermoso idioma 

sin igual en la glosología: segundo, conseguir que los lectores me lean con la boca 

abierta». 

Era digno de codearse con los Bellos, Cuervos, Caros, Montalvos, Soldanes, 

Altamiranos, Rodríguez, Contos e Isazas; pero encima se le llamó «el Cervantes 

americano», desde luego por haber buceado en lo profundo de la fuente erudita del 

español y seguido el curso de la caudalosa fabla vulgar, leído tanto los clásicos 

como escuchado el lenguaje coloquial popular, con verdadera vocación de filólogo y 

de lingüista, bases de su estilo recio y flexible, como el acero toledano en la 

polémica, preciso e iluminado en la expresión, fluido y sabroso en el relato, 

penetrante y con filosas aristas en la sátira.‖ 
738

 

 

Si se compara, lo expuesto por David Vela Salvatierra en 1982, constituye la reiteración y 

paráfrasis de lo afirmado por éste en 1943 cuando publicó su Literatura Guatemalteca, en 

                                                             
738 Vela, David; ¿Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo escribimos? (Primera en la serie de charlas que 

difundió en 1982 la Radiodifusora Nacional «TGW». En: Academia Guatemalteca de la Lengua Española; 
Revista Núm. 1. Páginas 14 y 15. 
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dos tomos. Respecto a Irisarri, sus Cuestiones Filológicas (Nueva York, 1861) y dicha 

―novela‖ anotó: 

 

―El más grande filólogo que puede presentar Guatemala, es sin duda Antonio José 

de Irisarri (1786-1868), conceptuado por Andrés Bello como el ‗más eminente 

hablista de la América Española‘, por otros llamado el ‗Cervantes americano‘ 
739

 y a 

quien con justicia puede ponerse al lado de los Bellos, Cuervos, Caros, Montalvos, 

Soldanes, Rodríguez, Altamiranos, Contos e Isazas. 

Bastaría para consagrarlo en dicho rango su obra «Cuestiones Filológicas», suma de 

erudición y sana y acertada crítica, tan bien escrita como lógicamente orientada, 

amenizada con recursos anecdóticos y matizada de selectos ejemplos. Es lástima 

que, inédito y extraviado el segundo, sólo el primer tomo llegó a publicarse y es 

conocido de nosotros, editado en Nueva York, 1861, en la imprenta de Esteban 

Hallet. Es un volumen de 398 páginas, en octavo, dedicado a don Gabriel García 

Tassara, Ministro de Su Majestad Católica en Washington, y trata ‗algunos puntos 

de la ortografía, de la gramática y del origen de la lengua castellana, y sobre lo que 

debe la literatura española a la nobleza de la nación‘. Aparte de su contenido, ya su 

estilo vale como ejemplo de pureza y elegancia, las cuales no empañan, más bien 

realzan, la espontaneidad y donosura del pensamiento. 

Escaseando la edición príncipe, la Academia Guatemalteca de la Lengua reprodujo 

las «Cuestiones Filológicas», actualizando su ortografía, a partir del tomo III de sus 

publicaciones (febrero de 1935). El limpio y rico estilo idiomático de Irisarri 

resplandece por igual en toda su vasta obra de periodista, novelista, historiógrafo, 

polemista, versificador, etcétera… En fin, un alarde de Irisarri, tendiente a 

demostrar la riqueza del castellano, produjo una novelita, «Amar hasta fracasar», 

escrita sólo con aes, con exclusión de las otras cuatro vocales; a la manera como en 

«Los dos Soles de Toledo», se excluye la a, y hay otras cuatro novelas eliminando 

                                                             
739 Así lo calificó en 1896, Batres Jáuregui, Antonio; Landívar e Irisarri. Literatos Guatemaltecos. Edición 

príncipe, 1896. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular ―15 de Septiembre‖, Volumen 16. Segunda 

edición. Guatemala : Ministerio de Educación Pública, 1957. Página 192. No obstante, Rodríguez Cerna en 

1942 duda elegantemente de dicha afirmación al señalar: ―Se le ha llamado el Cervantes americano, con la 

falta de comprensión y ponderación que nos caracteriza.‖ Rodríguez Cerna, José; Interiores (Semblanzas y 

Paisajes). Segunda edición. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular ―15 de septiembre‖, Volumen 85. 

Guatemala : Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico ―José de Pineda Ibarra‖, 
Ministerio de Educación, 1965 [1942]. Páginas 100 y 101. 
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una de las otras vocales, respectivamente, mas resulta agrandada en la de nuestro 

escritor la dificultad.‖ 
740

 

 

Nótese que David Vela omite u olvida mencionar que en el Tomo II correspondiente a 

enero de 1934 la Academia Guatemalteca de la Lengua inició la reproducción de la obra 

Cuestiones Filológicas, principiando con el Prólogo escrito por el mismo Irisarri. Véase 

Irisarri, Antonio José de; Prólogo de las Cuestiones Filológicas. En: Academia 

Guatemalteca de la Lengua; Publicaciones de la Academia Guatemalteca (Correspondiente 

de la Española de la Lengua). Tipografía Nacional. Guatemala, enero de 1934. Páginas 128 

a 134. Previamente, en páginas 125 a 128 se incluye la presentación del texto con el título A 

propósito de una reproducción, por medio de la cual la Academia señala que a partir de 

dicho Tomo continuará la transcripción. 

 

Algunos de los poemas publicados por Irisarri en 1805-1806 fueron calificados en 1911 por 

don Marcelino Menéndez y Pelayo como de corto aliento poético y de forma imperfecta; 
741

 

en 1977 el historiador cubano José M. Rodríguez, indicó que los seis artículos que Irisarri 

publicó en 1832 intitulados La pajarotada, carta jocoseria o agridulce o sub-ácida, ―… 

aunque contienen interesantes notas legales no tienen valor literario; 
742

 así también, el 

inglés John Browning en 1999 los señala como de muy escaso mérito poético. 
743

 Un 

comentario similar emite respecto a la ―novela‖ -Amar hasta fracasar- el Lic. Carlos García 

Bauer en el año 2002, denominándola como historieta o relato, y también cuento, 

mencionando los nombres de otros dos (en tanto que David Vela explica que además de la 

indicada, escribió otras cuatro); agrega, bajo suposición, que en lo que toca a sus 

Cuestiones Filológicas, este libro lo escribió como una forma de perpetuar su memoria: 

                                                             
740 Vela, David; Literatura Guatemalteca. Con Notas de Prólogo por César Brañas. Guatemala : Colección 

Guatemala, Volumen XXXII. Serie Adrián Recinos, No. 4. Tipografía Nacional. Tercera edición, Volumen I, 

1985. Páginas 16 a 18.  
Notas: 1) Las Notas de Prólogo no se incluyen en la edición de 1985, aunque así se indica en el Índice, quizá 

por un lapsus cometido por la editorial. 2) La primera edición fue editada por la Tipografía Nacional en 1943. 

3) Posteriormente, las Notas de Prólogo se insertaron como parte del texto que en homenaje al autor se 

intituló: Comité de Amigos del Licenciado David Vela; David Vela. Maestro de América y Guatemalteco 

Universal. Rigoberto Bran  Azmitia, Coordinador. Guatemala : Tipografía Nacional, 1989. Páginas 224 a 231. 
741 Samayoa Chinchilla, Carlos; ―Don Antonio José de Irisarri fue también notable fabulador‖. En: Ministerio 

de Relaciones Exteriores; Centenario del fallecimiento de Don Antonio José de Irisarri. Guatemala : Editorial 

del Ejército, 1968. Página 338. 
742 Rodríguez, José M; Vida y obra de Antonio José de Irisarri. Tesis de grado (Doctor of Philosophy). The 

University of Tennessee, Knoxville. Mimeo. Marzo de 1977. Página 56. 
743 Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología. Guatemala : Academia de Geografía e Historia de 
Guatemala. Publicación Especial No. 37, 1999. Página 53. 
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―Irisarri admiraba la riqueza de la lengua castellana, aunque no cesara de señalar las 

imperfecciones que advertía y aconsejara la manera de superarlas. Ejemplos de su 

conocimiento del idioma, así como de su habilidad para manejarlos en sus escritos, 

aunque no revistan mérito literario, sino sólo presentan juegos del ingenio, son sus 

historietas y relatos que compuso con una sola vocal, excluyendo las otras cuatro. 

Así, en el título del cuento ‗Amar hasta fracasar‘, que tiene como ochocientas 

palabras, sólo empleó la ‗a‘, en ‗Pepe, el de jerez‘ sólo empleó la ‗e‘, y en ‗Los 

mozos gordos‘ sólo la ‗o‘.‖ 
744

 

Dada la forma en que se manifestaba en sus escritos, y la atención que le dedicó a lo 

largo de su vida, no es aventurado decir, como se ha dicho, que Irisarri había 

concebido desde joven la redacción de un libro sobre filología española, que sirviera 

para perpetuar su memoria.‖ 
745

 

 

Nótese que García Bauer cita a ―Montaner Bello, R.‖ y su estudio de 1933, pero no reseña 

nada del mismo, ni siquiera su nombre de pila. Para fines de demostrar que fue Irisarri y no 

Rubén Darío el autor de Amar hasta fracasar. Trazada para la A, conviene decir que la cita 

bibliográfica ―Montaner Bello, R.: Don Antonio José de Irisarri en Atenea. Revista 

mensual de ciencias, letras y artes. Universidad de Concepción, Chile, Año x, julio de 1933, 

Núm. 99, p. 40.‖, corresponde al estudio o discurso que para fines de su incorporación a la 

Academia Chilena, correspondiente de la Academia Española de la Lengua, expuso en 

1933 don Ricardo Montaner Bello; el nombre correcto del discurso es: Don Antonio José de 

Irisarri, filólogo. Fue publicado en la Revista ―Atenea‖ de la Universidad de Concepción, y 

reproducido por la Imprenta Universitaria en Santiago de Chile, 1933. 

 

Tiene un total de 30 páginas y en la número 13 es donde aparece la descripción que hace de 

tres de las cuatro ―novelas‖ que Irisarri escribiera utilizando solo una vocal en cada una de 

sus palabras, de tal suerte que lo que García Bauer hizo fue una paráfrasis de lo anotado por 

Montaner, quien adicionalmente da a conocer ―el primero y los últimos párrafos‖ de Amar 

hasta fracasar. Ergo, la demostración estriba que si en 1933 fue expuesto por este que 

Irisarri escribió tres novelas monovocales, no hay razón para atribuir a Rubén Darío ser el 

autor de Amar hasta fracasar. 

                                                             
744 Nota No. 13 al pié de página del texto de García Bauer: ―Montaner Bello, R.: Id. P. 44‖ La referencia 

corresponde, según la nota 12, a ―Montaner Bello, R.: Don Antonio José de Irisarri en Atenea. Revista 

mensual de ciencias, letras y artes. Universidad de Concepción, Chile, Año x, julio de 1933, Núm. 99, p. 40.‖ 
745 García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri. Insigne escritor y polifacético prócer de la independencia 
americana. Guatemala : Tipografía Nacional, 2002. Página 69. 
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En su discurso de ingreso a la Academia Chilena, Montaner Bello señaló que había 

escogido a Irisarri porque  

 

―Fué tan singular aventurera y compleja la existencia de este hombre, que si se 

pudiera trazar en la pizarra, gráficamente, el curso de su vida, las líneas marcarían 

violentos zigzags de su cuna al sepulcro. El destino prolongó sus años más allá del 

término ordinario concedido a los hombres, acaso para hacerlo desempeñar en la 

comedia humana los papeles más heterogéneos y contradictorios, de tal modo que es 

más fácil a los historiadores decir qué cosa no fué Irisarri, que referir todos los 

acontecimientos en que tuvo participación más o menos activa.‖ 
746

  

 

Y en página 8 de la edición citada Montaner resume varias de las actividades en que se vio 

inmerso el personaje objeto de su discurso:  

 

―Irisarri, para decirlo de una vez, fué comerciante, agricultor, militar, funcionario 

público, ministro de Estado, agente diplomático, empresario de minas, empresario 

de colonización, financista, Comandante general de Guatemala, su patria, Director 

Supremo de Chile, durante una semana, caudillo revoluciona- rio en Centro 

América, prisionero de guerra condenado a muer- te y escapado de la prisión, 

abogado y perito en leyes, periodista, historiador, crítico, polemista, filólogo y hasta 

poeta, bien que, como poeta, no alcanzó al aurea mediocritas de Horacio.‖ 

 

Como el discurso de Montaner es sobre el aporte de Irisarri a la filología, en página 16 del 

mismo señala:  

 

―Los verdaderos títulos literarios que tiene don Antonio José de Irisarri para que su 

nombre llegue a la posteridad, no son los del nativo desenfado de su genio cáustico, 

sino su conocimiento profundo del idioma, su familiaridad con los mejores modelos 

clásicos y sus grandes condiciones de escritor. […] Irisarri, como lo expresa él 

mismo, no hizo su largo estudio de la lengua castellana, en las gramáticas 

publicadas des- de los días de Lebrija hasta los de Salvá, sino en los escritos de los 

clásicos de todos los siglos. En ellos buscó las reglas a que está sometida la lengua, 

según el uso que han hecho de ella las que la formaron y los que la han seguido 

hablando y escribiendo hasta ahora. Así se formó idea de lo que fué en sus 

                                                             
746 Montaner Bello, Ricardo; Don Antonio José de Irisarri, filólogo. Santiago de Chile : Revista ―Atenea‖ de 
la Universidad de Concepción; Imprenta Universitaria, 1933. Página 7. 
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principios el castellano y de las alteraciones que en él se han ido haciendo, porque 

en los escritos de los clásicos están las reglas de la verdadera gramática.‖ 

 

Finalmente, en lo que a cuestiones filológicas interesa resaltar a Montaner Bello sobre 

Irisarri, en página 20 de la edición citada inserta un párrafo escrito por este, como 

preámbulo al libro que sobre tal tema lo haría famoso: 

 

―«Una lengua, escribe en otra parte, no es una vana especulación, no es una 

quimera; es una cosa existente, es un hecho que tiene historia, como todos los 

hechos, y esta historia tiene sus testimonios y sus pruebas; está sujeta a la crítica y 

de su examen resulta la verdad. Consultemos, pues, la historia de esta lengua: 

veamos cómo la han hablado y escrito los clásicos de todos los siglos, desde que 

dejó de ser una jerga incomprensible.» Con esta predisposición del ánimo, escribió 

Irisarri su libro titulado Cuestiones Filológicas sobre algunos puntos de la orto- 

grafía, de la gramática y del origen de la lengua castellana.‖ 

 

En realidad Amar hasta fracasar. Trazada para la A no tiene ―como ochocientas palabras‖ 

como afirmó Montaner Bello en página 13, sino 935. Algunos imputan su autoría al bardo 

nicaragüense Rubén Darío, seguramente porque mal interpretaron lo que este quiso decir 

cuando expuso que siendo joven publicó en una revista de su país dicho cuento, del que no 

sabía si su autor era ―sudamericano, seguramente, quizás antillano, posiblemente de 

Colombia. Ignoro e ignoré siempre su nombre‖, y por tal razón fue editado como Anónimo; 

siendo que el vate lo hizo reproducir, muchos creen que es de él, no obstante que en 1913 la 

reseña bibliográfica correspondiente indica: Anónimo. ―Amar hasta fracasar‖. Trazada para 

la letra A. Recopilado por Rubén Darío en Mundial Magazine. París, 1913. 

 

El texto completo es como sigue, y quizá de hacer un intento similar hablaba Gustavo 

Valdés cuando observó el nombre de su alumna, que solo tenía ―aes‖. Una publicación 

digital lo editó de nuevo y al final incluye la pregunta o reto planteado por el propio Darío a 

sus lectores: ―¿Quién me dirá el nombre del autor?‖ 

 

Amar hasta fracasar 

[Cuento. Texto completo.] 

Rubén Darío 
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Hablábamos varios hombres de letras de las cosas curiosas que, desde griegos y latinos, 

han hecho ingenios risueños, pacientes o desocupados, con el lenguaje. Versos que se 

pueden leer al revés tanto como al derecho, guardando siempre el mismo sentido, 

acrósticos arrevesados, en losange; y luego, prosas en que se suprimiera una de las 

vocales, en largos cuentos castellanos. 

Entonces yo les hablé de una curiosidad, en verdad de las más peregrinas, que hice 

insertar, siendo muy joven, en una revista que dirigía, allá en la lejana Nicaragua, un mi 

íntimo amigo. Es un cuento corto, en el cual no se suprime una vocal, sino cuatro. Vais a 

leerlo. No encontraréis otra vocal más que la a. Y os mantendrá con la boca abierta. ¿Su 

autor?, sudamericano, seguramente, quizás antillano, posiblemente de Colombia. Ignoro e 

ignoré siempre su nombre. He aquí la lucubración a que me refiero: 

 

AMAR HASTA FRACASAR 

Trazada para la A 

La Habana aclamaba a Ana, la dama más agarbada, más afamada. Amaba a Ana Blas, galán 

asaz cabal, tal amaba Chactas a Atala. 

Ya pasaban largas albas para Ana, para Blas; mas nada alcanzaban. Casar trataban; mas 

hallaban avaras a las hadas, para dar grata andanza a tal plan. 

La plaza, llamada Armas, daba casa a la dama; Blas la hablaba cada mañana; mas la mamá, 

llamada Marta Albar, nada alcanzaba. La tal mamá trataba jamás casar a Ana hasta hallar 

gran galán, casa alta, ancha arca para apañar larga plata, para agarrar adahalas 
1
. ¡Bravas 

agallas! ¿Mas bastaba tal cábala?. Nada ¡ca! ¡nada basta a tajar la llamada aflamada! 

Ana alzaba la cama al aclarar; Blas la hallaba ya parada a la bajada. Las gradas callaban las 

alharacas adaptadas a almas tan abrasadas. Allá, halagadas faz a faz, pactaban hasta la 

parca amar Blas a Ana, Ana a Blas. ¡Ah ráfagas claras bajadas a las almas arrastradas a 

amar!. Gratas pasan para apalambrarlas 
2
 más, para clavar la azagaya 

3
 al alma. ¡Ya nada 

habrá capaz a arrancarla!. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#1
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#2
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#3
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Pasaban las añadas 
4
. Acabada la marcada para dar Blas a Ana las sagradas arras, trataban 

hablar a Marta para afrancar 
5
 a Ana, hablar al abad, abastar saya, manta, sábanas, cama, 

alhajar casa ¡ca! ¡nada faltaba para andar al altar! 

Mas la mañana marcada, trata Marta ¡mala andanza! pasar a Santa Clara al alba, para 

clamar a la santa adaptada al galán para Ana. Agarrada bajaba ya las gradas; mas ¡caramba! 

halla a Ana abrazada a Blas, cara a cara. ¡Ah! la a nada basta para trazar la zambra armada. 

Marta araña a Ana, tal arañan las gatas a las ratas; Blas la ampara; para parar las brazadas a 

Marta, agárrala la saya. Marta lanza las palabras más malas a más alta garganta. Al azar 

pasan atalayas, alarmadas a tal algazara, atalantadas a las palabras: 

-¡Acá! ¡Acá! ¡Atrapad al canalla mata-damas! ¡Amarrad al rapaz! 

Van a la casa: Blas arranca tablas a las gradas para lanzar a la armada; mas nada hará para 

tantas armas blancas. Clama, apalabra, aclara ¡vanas palabras! Nada alcanza. Amarran a 

Blas. Marta manda a Ana para Santa Clara; Blas va a la cabaña. ¡Ah! ¡Mañana fatal! 

¡Bárbara Marta! Avara bajasa 
6
 al atrancar a Ana tras las barbacanas sagradas (algar 

7
fatal 

para damas blandas). ¿Trataba alcanzar paz a Ana? ¡Ca! ¡Asparla 
8
, alafagarla, matarla! Tal 

trataba la malvada Marta. Ana, cada alba, amaba más a Blas; cada alba más aflatada, 

aflacaba más. Blas, a la banda allá la mar, tras Casa Blanca, asayaba 
9
 a la par gran mal; a la 

par balaba 
10

 allanar las barras para atacar la alfana 
11

, sacar la amada, hablarla, abrazarla... 

Ha ya largas mañanas trama Blas la alcaldada: para tal, habla. Al rayar la alba al atalaya, da 

plata, saltan las barras, avanza a la playa. La lancha, ya aparada 
12

 pasa al galán a La 

Habana. ¡Ya la has amanada 
13

 gran Blas; ya vas a agarrar la aldaba para llamar a Ana! 

¡Ah! ¡Avanza, galán, avanza! Clama alas al alcatraz, patas al alazán ¡avanza, galán, avanza! 

Mas para nada alcanzará la llamada: atafagarán 
14

 más la tapada, taparanla más. Aplaza la 

hazaña. 

Blas la aplaza; para apartar malandanza, trata hablar a Ana para Ana nada más. Para tal 

alcanzar, canta a garganta baja: 

La barca lanzada 

allá al ancha mar 

arrastra a La Habana 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#4
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#5
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#6
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#8
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#9
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#10
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#11
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#12
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#13
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#14
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canalla rapaz. 

Al tal, mata-damas 

llamaban asaz, 

mas jamás las mata, 

las ha para amar. 

Fallas las amarras 

hará tal galán, 

ca, brava alabarda 

llaman a la mar. 

Las alas, la aljaba, 

la azagaya...¡Bah! 

nada, nada basta 

a tal batallar. 

Ah, marcha, alma Atala 

a dar grata paz, 

a dar grata andanza 

a Chactas acá. 

Acabada la cantata Blas anda para acá, para allá, para nada alarmar al adra 
15

. Ana agradada 

a las palabras cantadas salta la cama. La dama la da al galán. Afanada llama a ña Blas, aya 
16

 parda. Ña Blasa, zampada a la larga, nada alcanza la tal llamada; para alzarla, Ana la jala 

las pasas. La aya habla, Ana la acalla; habla más; la da alhajas para ablandarla. Blasa las 

agarra. Blanda ya, para acabar, la parda da franca bajada a Ana para la sala magna. Ya allá, 

Ana zafa aldaba tras aldaba hasta dar a la plaza. Allá anda Blas. ¡Para, para, Blas! 

Atrás va Ana. ¡Ya llama! ¡Avanza, galán avanza! Clama alas al alcatraz, patas al alazán. 

¡Avanza, galán, avanza! 

-¡Amada Ana!.. 

-¡Blas!... 

-¡Ya jamás apartarán a Blas para Ana! 

-¡Ah! ¡Jamás! 

-¡Alma amada! 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#15
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#16
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-¡Abraza a Ana hasta matarla! 

-¡¡Abraza a Blas hasta lanzar la alma!!... 

A la mañana tras la pasada, alzaba ancla para Málaga la fragata Atlas. La cámara daba lar 

para Blas, para Ana... 

Faltaba ya nada para anclar; mas la mar brava, brava, lanza a la playa la fragata: la vara. 

La mar trabaja las bandas: mas brava, arranca tablas al tajamar; nada basta a salvar la 

fragata. ¡Ah tantas almas lanzadas al mar, ya agarradas a tablas claman, ya nadan para 

ganar la playa! Blas nada para acá, para allá, para hallar a Ana, para salvarla. ¡Ah tantas 

brazadas, tan gran afán para nada, hállala, mas la halla ya matada! ¡¡¡Matada!!!... Al palpar 

tan gran mal nada bala ya, nada trata alcanzar. Abraza a la ama: 

-¡Amar hasta fracasar! -clama... 

Ambas almas abrazadas bajan a la nada 
17

. La mar traga a Ana, traga a Blas, traga 

más...¡Ca! ya Ana hablaba a Blas para pañal, para fajas, para zarandajas. ¡Mamá, ya, 

acababa Ana. Papá, ya, acababa Blas!... 

Nada habla La Habana para sacar a la plaza a Marta, tras las pasadas; mas la palma canta 

hartas hazañas para cardarla la lana. 

Et voilà. ¿Quién me dirá el nombre del autor? 

Rubén Darío 

FIN 

 

1. Adahalas, lo mismo que adehalas. 

2. Apalambrar, incendiar. 

3. Azagaya, dardo. 

4. Añadas, el tiempo de un año. 

5. Afrancar, dar libertad, licencia. 

6. Bajasa, mujer mala (El Diccionario de la Academia no la trae). 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm#17
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7. Algar, caverna o cueva. 

8. Aspar, atormentar. 

9. Asayar, experimentar. 

10. Balar, desear ardientemente. 

11. Alfana, iglesia. Voz de la germanía. 

12. Aparar, preparar. 

13. Amanar, poner a la mano. Ya la tienes a mano 

14. Atafagar, fatigar, sofocar. 

15. Adra, porción de un barrio, barriada. 

16. Aya, se dice vulgarmente de las criadas de razón. 

17. Almas por cuerpos, Dios me libre de la impiedad. 

 

Agradecemos a Carlos Moya Moradas su aportación de este cuento a la Biblioteca Digital 

Ciudad Seva. 

 

FUENTE: Tomado de http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm  

 

 

En caso el amable lector esté interesado en saber algo más sobre Irisarri, modestamente se 

le recomienda consultar los siguientes trabajos: 

 

 Batres Villagrán, Ariel; ¿Quién fue Don Antonio José de Irisarri? 30 de septiembre de 

2009 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/antonio-jose-irisarri-caustico-

satirico/antonio-jose-irisarri-caustico-satirico.shtml; 13 de diciembre de 2007 

http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/946-

antonio-jose-de-irisarri 

http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/896-

quien-antonio-irisarri  

 ---------------; Antonio José de Irisarri -A 143 años de su muerte. Publicado el 12 de 

junio de 2011 en http://www.analitica.com/va/arte/oya/9335555.asp; y, 14 de junio de 

2011 en http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/antonio-josc3a9-de-irisarri-a-

143-ac3b1os-de-su-muerte.pdf 

 ---------------; Cardoza¸ Arévalo e Irisarri. 26 de noviembre de 2011: http://ca-

bi.com/blackbox/?p=5975; 2 de diciembre de 2011 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/12/02/cardoza-arevalo-e-irisarri-por-ariel-

batres-villagran/  

http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/dario/amar.htm
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/antonio-jose-irisarri-caustico-satirico/antonio-jose-irisarri-caustico-satirico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/antonio-jose-irisarri-caustico-satirico/antonio-jose-irisarri-caustico-satirico.shtml
http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/946-antonio-jose-de-irisarri
http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/946-antonio-jose-de-irisarri
http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/896-quien-antonio-irisarri
http://www.muniguate.com/index.php/component/content/article/96-temas-interes/896-quien-antonio-irisarri
http://www.analitica.com/va/arte/oya/9335555.asp
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/antonio-josc3a9-de-irisarri-a-143-ac3b1os-de-su-muerte.pdf
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/antonio-josc3a9-de-irisarri-a-143-ac3b1os-de-su-muerte.pdf
http://ca-bi.com/blackbox/?p=5975
http://ca-bi.com/blackbox/?p=5975
http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/12/02/cardoza-arevalo-e-irisarri-por-ariel-batres-villagran/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/12/02/cardoza-arevalo-e-irisarri-por-ariel-batres-villagran/
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 ---------------; El errante Irisarri –complemento informativo. 8 de julio de 2014 

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2014/07/08/el-errante-irisarri-complemento-

informativo-por-ariel-batres-villagran/; 8 de julio de 2014 

https://www.academia.edu/7602709/El_errante_Irisarri_-Complemento_informativo 

 

 

  

http://elmundodefacundo.wordpress.com/2014/07/08/el-errante-irisarri-complemento-informativo-por-ariel-batres-villagran/
http://elmundodefacundo.wordpress.com/2014/07/08/el-errante-irisarri-complemento-informativo-por-ariel-batres-villagran/
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XII. MINI ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
 

A lo largo de la exposición in memóriam, este ―editor‖ dejó colocadas varias fotografías de 

Gustavo Valdés o de personas con él relacionadas, haciéndolo así en razón del sentido de la 

oportunidad: que el lector vea inmediatamente o en el transcurso de determinada exposición 

la imagen que le es afín. 

 

Sin embargo, y gracias al especial aporte de la licenciada Verónica Cáceres, esposa de don 

José Guillermo Valdés de León (hermano de Gustavo), a continuación se insertan retratos 

que muestran algunas etapas en la vida del poeta y su familia en Guatemala y Argentina. 

 

  

  
Gustavo en 1936 Gustavo (izquierda) y su hermano José Guillermo 

c. 1942 

 

  
Mamá LUZ AMPARO DE LEÓN ALVARADO DE 

VALDEZ c. 1938 

Mamá Amparito dando clases  

c. 1935 

 



 456 

  
Carné de primer año carrera de Derecho, Universidad de San Carlos de Guatemala; 13 de mayo de 1953 

 

 

 
De izquierda a derecha Leonardo David, Gustavo, Ana Patricia y su esposa Ilka Davida Landesman c.1972 
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Gustavo Valdés c. 1960 Ilka Davida Landesman y su hijo Leonardo c. 1966 
 

  
Mamá de Gustavo en Argentina c. 1978 

 

 
Noemi Zslochisti (segunda esposa de Gustavo) con quien procreó su tercer hijo, Martín Valdés, 1985 
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Imágenes tomadas del video que contiene entrevista de Gustavo Valdés con el realizador de cine  

Eduardo Spiegler, en 2012 
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ANEXO 

 
Ambiente en septiembre-octubre de 1954 

(reportes de prensa) 

 

COMPLEMENTO A  

CAPÍTULO II, NUMERAL 7 
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Ambiente en septiembre-octubre de 1954 (reportes de prensa) 
 

―Salvo algunas notas y consideraciones indispensable, no hacemos ninguna exégesis: 

reproducimos documentos, nada más. Ofrecemos materia prima a los historiadores.‖ 

José Rodríguez Cerna (1885- 1952) 
747

  

 

ASILADOS EN EMBAJADA DE ARGENTINA EN GUATEMALA 

 

Véase por favor las noticias reproducidas en capítulo II, numeral 7, del presente 

documento. 

 

JACOBO ARBENZ DE ASILADO A EXILIADO EN MÉXICO 
 

Salvoconductos para Arbenz, Díaz y demás ya extendidos 

    ―Ya fue extendida la totalidad 

de los salvoconductos, 

incluyendo los que 

corresponden al expresidente 

Jacobo Arbenz Guzmán y 

demás exfuncionarios a quienes 

se ha sindicado como autores 

intelectuales o materiales de 

graves delitos comunes, 

especialmente el asesinato del 

coronel Francisco Javier Arana, perpetrado el 18 de julio de 1949. 

   La noticia anterior fue recogida por PRENSA LIBRE en fuentes que nos merecen 

todo crédito. 

   Entre los últimos salvoconductos extendidos figuran los que permitirán la salida del 

país hacia México, Argentina, El Salvador y otros países, a los exministros Augusto 

Charnaud MacDonald, Carlos Aldana Sandoval, Raúl Sierra Franco y Guillermo 

Toriello; al exjefe de las fuerzas armadas, Carlos E. Díaz; Alfonso Martínez, exjefe del 

DAN; Aníbal Mejía Bardales, exdiputado y exchofer de la señora de Arbenz; Carlos 

Bracamonte y Francisco Morazán, exsubsecretarios privados de Arbenz; Humberto 

González Juárez, exsecretario de publicidad de la presidencia; José Manuel Fortuny, 

exsecretario del partido comunista; Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer y 

                                                             
747 Rodríguez Cerna, José; Centro América en el congreso de Bolívar (Contribución documental, inédita, 
para la historia de la primera asamblea americana). Guatemala : Tipografía Nacional, 1938. Página 3.  
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César Montenegro Paniagua, conocidos líderes comunistas. También se entregarán, 

como es natural los salvoconductos que corresponden a las esposas de los 

exfuncionarios o líderes mencionados, que se encuentran asiladas, encabezando la 

nómina la señora María Vilanova de Arbenz, esposa del expresidente. 

   Extradición se gestionará 

   Se ha indicado que inmediatamente después de haber partido al exilio todos los 

asilados, cosa que, se anticipa, se espera tener resuelta para antes del 15 de los 

corrientes, se iniciarán los trámites de acuerdo con las leyes o tratados vigentes en lo 

internacional, de todos aquellos exfuncionarios a quienes se tienen sindicados como 

responsables de la comisión de graves delitos comunes.‖ 
748

 

 

Q.250.000 de los esposos Arbenz fueron recuperados para las arcas nacionales 

    ―Doscientos cincuenta mil quetzales que pertenecieron en un tiempo a la familia 

Arbenz, se encuentran de nuevo en poder de las instituciones nacionales. 

   «La vuelta de los fugados», como podría llamarse a esta operación, fue realizada 

gracias a una promesa de descongelamiento, la firma de un cheque por la suma 

indicada, la participación del señor Carlos Siemons ―cuñado del ex-presidente― y la 

asistencia del INFOP. 

   Según informó el procurador general de la nación, licenciado Adán Manrique Ríos, 

las cosas sucedieron así: 

   A la caída del régimen arbencista, doña María Vilanova de Arbenz, le entregó al 

señor Siemons la cantidad de Q.250.000.00, para que en caso de que a ellos les pasara 

algo ―se refería al coronel Arbenz y a su propia persona― sus hijos tuvieran un 

porvenir garantizado. 

   El señor Siemons, indicó el licenciado Manrique Ríos, puso ese dinero en su favor, en 

el Banco de Londres, en donde en efecto, estuvieron depositados los fondos durante 

algunos días. 

   Pero las autoridades, sabiendo que el señor Siemons es casado con una hermana del 

ex-presidente Arbenz, le congelaron los bienes, ya que además de ser cuñado del ex-

presidente, es dueño de una hermosa finca de café. 

   Realizadas las investigaciones preliminares, el señor Siemons llegó a admitir que los 

doscientos cincuenta mil quetzales que había depositado en el banco de Londres, se los 

había dado doña María Vilanova de Arbenz con el fin anteriormente apuntado. 

   Surgieron entonces las primeras dificultades: en primer lugar, el Banco de Londres no 

quería entregar el dinero «así porque sí», en segundo lugar, el señor Siemons es de 

                                                             
748 Prensa Libre; Salvoconductos para Arbenz, Díaz y demás ya extendidos. Guatemala : martes 7 de 
septiembre de 1954. Páginas 2 y 4. 
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nacionalidad norteamericana ―vino a Guatemala con las tropas de la segunda guerra 

mundial y luego se casó―, y en tercer lugar, los bienes de este último se encuentran 

congelados injustamente según él mismo expresaba en varias oportunidades. 

   La solución que al problema le encontraron entre todos, según dijo el procurador 

general de la nación, fue la siguiente: 

   El gobierno prometió al señor Siemons descongelar sus bienes siempre que firmara un 

cheque por Q.250.000.00 y abriera una cuenta corriente por esa misma suma, en el 

INFOP, que es un banco nacional. 

   El señor Siemons así lo hizo según se informó, de manera que ahora los fondos sí 

están en poder de una institución del estado. 

   Lo raro del caso, es que el firmante del cheque no fue descongelado, y que desde ayer 

está incluido en la lista de afectados por el decreto 58 que ordena la expropiación 

compensada de los bienes de ochenta y ocho exfuncionarios. Su nombre tiene el 

número 68. 

   Refiriéndose a esta inclusión, el ministro público se limitó a decir: 

   «―Yo creo que es un error».‖ 
749

  

 

Carlos O. Zachrisson explica el traslado de fondos al exterior de la Sra. de Arbenz 

    ―Su participación en el traslado de fondos de la señora María Vilanova de Arbenz al 

exterior ―operación que fue objeto de comentarios por parte del coronel Castillo 

Armas y de un boletín de la secretaría de publicidad de la presidencia― se limitó a 

aconsejar el procedimiento y a entregar la carta respectiva, declara el señor Carlos O. 

Zachrisson, a la par que aclara el por qué del cheque de 19,910.00 que le fue extendido 

por la misma persona. 

   Sus declaraciones, dice, contienen los «hechos que comprueban la rectitud de los 

actos ejecutados» por él y «demuestran la inexactitud de las apreciaciones hechas por el 

señor presidente de la república y secretaría de publicidad de la presidencia». 

   […] Lo expuesto, pone de manifiesto la ineludible necesidad que hay de citar y oír a 

las personas antes de hacerles imputaciones e imponerles penas.‖ 
750

  

 

Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron anoche a México 

    ―Extremadamente pálido, con el gesto severo, lucía anoche el coronel Jacobo Arbenz 

Guzmán, ex-presidente de la república, cuando arribó al aeropuerto La Aurora, en 

                                                             
749 Prensa Libre; Q.250.000 de los esposos Arbenz fueron recuperados para las arcas nacionales. Guatemala : 

miércoles 8 de septiembre de 1954. Página 2. 
750 Prensa Libre; Carlos O. Zachrisson explica el traslado de fondos al exterior de la Sra. de Arbenz. 
Guatemala : lunes 20 de septiembre de 1954. Página 3. 
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compañía de su esposa y de sus hijos, para abordar el avión que los condujo a él y otros 

de sus principales colaboradores, a México, bajo la protección de la bandera de ese país. 

   Antes que Arbenz, llegaron al aeropuerto a bordo de una camioneta expresa los 

coroneles Carlos Enrique Díaz, ex-jefe de las fuerzas armadas, Eduardo Weyman, ex-

jefe del estado mayor presidencial, José Manuel Fortuny, secretario general del partido 

comunista, Carlos Bracamonte, Francisco Morazán, Álvaro Hugo Salguero, Waldemar 

Barrios Klée, Eufemio Fernández, Alfonso Solórzano, algunos acompañados de sus 

esposas e hijos. 

   Desde las primeras horas de la noche se registró un movimiento inusitado en las 

cercanías de la embajada mexicana, pero el elemento de tropa impuso el orden; en el 

aeropuerto La Aurora se reunió gran cantidad de personas, interesadas todas en 

presenciar la salida del ex-presidente. 

   Empleados de la aduana y miembros del ejército de liberación procedieron a hacer un 

registro minucioso del equipaje de todos los expatriados, decomisando toda clase de 

papeles, fotografías, libros y documentos personales. 

   A los exiliados se les sometió a un minucioso registro personal antes de abordar el 

avión Taca. 

   Ninguno de los asilados quiso hacer declaraciones, limitándose a cambiar palabras 

amistosas con los reporteros. Álvaro Hugo Salguero se limitó a decir: ―Cuiden la 

libertad de prensa, muchachos. 

   El único de los principales asilados en la embajada de México que no salió anoche fue 

el licenciado Augusto Charnaud MacDonald, ex-ministro de hacienda, economía y 

gobernación. 

   La lista de los que salieron anoche es la siguiente: Jacobo Arbenz, María Vilanova de 

Arbenz y dos hijos; Carlos Enrique Díaz, José Manuel Fortuny y señora María Jerez de 

Fortuny e hijo; Carlos Bracamonte, Francisco Morazán, Eduardo Weymann, Álvaro 

Hugo Salguero, Waldemar Barrios Klée y señora Elsa de Barrios y 2 hijos; Olga de 

Rosenberg y dos hijos, Jorge Monroy Flores, Marina Rosenberg Herrera, Carlota 

Rosenberg, Eufemio Fernández, Emilio Castañeda. 

   Arbenz abordó el avión a las 23 horas en punto. El registro de la señora de Arbenz 

duró 45 minutos y abordó el avión a las 23.35. 

   El auto que condujo a Arbenz y señora al aeropuerto, salió de esa misión a las 22.30. 

Antes arrancó el auto del embajador, que salió hacia el sur, dobló la sexta calle y 4ª 

avenida, el auto del agregado militar, en el que iban los esposos Arbenz retrocedió hacia 

la 5ª calle y dobló por la 8ª avenida hacia el sur. De ese modo, las personas que 

aguardaban en el parque su paso para gritarle, no se dieron cuenta de la maniobra. 
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El avión despegó del aeropuerto a las 23 horas y 50 minutos.‖ 
751

 

 

 
                                                             
751 Prensa Libre; Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron anoche a México. Guatemala : viernes 10 de 
septiembre de 1954. Páginas 1 y 12. 
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Un asilo peligroso 

    ―NOTA DE REDACCIÓN: El titular que encabeza este artículo corresponde al 

editorial que, con fecha 16 de los corrientes, publicó la Revista «TODO», relativo a la 

llegada de los asilados guatemaltecos a la Ciudad de los Palacios. Para que nuestros 

lectores tengan una idea de cómo la prensa mexicana respondió a la llegada de dichos 

asilados, nos ha parecido interesante reproducirlo. 

   Se encuentra ya en territorio mexicano manchándolo con su presencia de despreciable 

y vil asesino, Jacobo Arbenz, a quien el pueblo de Guatemala arrojó del Poder por 

ladrón, criminal y comunista. Apenas llegó aquí se fue ―según es costumbre―, a 

tomar los aires de Jiquilpan, al igual que cuanto comunista sea ruso, gachupín o sur o 

centro americano se refugia en nuestro suelo. 

   Jacobo Arbenz que ni cayó con hidalguía y valor, pues huyó cobardemente tras haber 

derramado ríos de sangre por medio de sus sicarios [Rogelio] Cruz Wer y [Jaime] 

Rosenberg ―también asilados en nuestro país―, ha sido condenado por el noble y 

victimado pueblo guatemalteco y a dondequiera que vaya lo seguirá la acusación de sus 

víctimas y la condenación inexorable de Guatemala toda, digna de mejor suerte de la 

que tuvo bajo su tiranía brutal. 

   Arbenz ha venido aquí a reunirse con ese rábula de Guillermo Toriello quien azuzado 

por el Canciller tarasco Padilla Nervo, se enfrentó a los acuerdos de la Asamblea de 

Caracas; ese mismo Toriello quien apenas llegó aquí en calidad de refugiado dizque 

político, hizo declaraciones a la prensa anunciando que seguirían firmes en su 

comunismo y que tratarían de volver a usurpar el Poder en Guatemala. 

   […] 

   Jacobo Arbenz y Guillermo Toriello, los dos agitadores rojos, ya empezaron a 

conspirar pretendiendo recuperar el Poder para servir mejor a Moscú. Nuestro pueblo 

da la voz de alarma al Gobierno para que tome las medidas del caso y refrene sus 

actividades contra la paz de América. 

   Pues antes que todo deben estar la tranquilidad y el bienestar de México y de todo 

nuestro Continente, que el inexorable capricho comunistoide de cualquier hombre por 

alto, soberbio y omnipotente que se crea.‖ 
752

  

 

Jaime Rosenberg, exjefe de la policía judicial de Guatemala, capturado en México 

 Jaime Rosenberg detenido en México por sus crímenes 

   ―CIUDAD DE MEXICO, INS. Jaime Rosenberg, exjefe de la policía judicial de 

Guatemala, fue arrestado ayer por orden del procurador general de México, acusado de 

                                                             
752 Prensa Libre; Un asilo peligroso. Guatemala : martes 21 de septiembre de 1954. Página 7. 
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haber cometido crímenes comunes en Guatemala, antes de la caída del presidente 

Jacobo Arbenz. 

   El procurador general, Carlos Franco Sodi, dijo que su oficina había dado ese paso 

atendiendo a un pedido de extracción hecho por el gobierno de Guatemala, acusando a 

Rosenberg de diversos crímenes que van desde asesinato al saqueo del tesoro nacional. 

   Sodi dijo que Rosenberg es sólo uno de los que serán detenidos. 

   Rosenberg busco asilo político en México junto con el exjefe de la policía de ciudad 

de Guatemala Rogelio Cruz, a poco de caer el régimen de Arbenz. 

   El paradero de ambos en ciudad de México había constituido un secreto. 

   La embajada de Guatemala confirmó el arresto de Rosenberg e indicó que espera que 

se efectúe en breve plazo el arresto de otros asilados guatemaltecos. 

   El caso sobre la extracción será decidido por los tribunales y se estima que la decisión 

tomará algún tiempo.‖ 
753

  

 

 Jaime Rosenberg detenido en México; niega horrendos crímenes cometidos 

   ―El exjefe de la policía guatemalteca fue detenido por la Policía Judicial Federal.  

   Un Juez de Distrito le instruirá el proceso de extradición. 

   En cumplimiento estricto de los compromisos internacionales, se ordenó el sábado 

último, a la procuraduría general de la república, por conducto de la secretaría de 

relaciones exteriores, que fuera detenido el mayor guatemalteco Jaime Rosenberg, uno 

de los políticos del vecino país del sur que buscaron refugio en nuestro territorio, al ser 

derribado el gobierno de Guatemala, en el mes de mayo [sic] último. 

   Las órdenes para la detención del mayor Rosenberg, quien fue jefe del cuerpo de 

seguridad de Guatemala, durante el régimen del coronel Jacobo Arbenz, se dictaron en 

atención al pedimento de extradición, hecho por el nuevo gobierno guatemalteco, a 

través de su embajada en esta capital. 

   A fin de proceder en todo momento dentro de la ley, la procuraduría general de la 

república solicitó y obtuvo previamente del juez segundo penal de distrito, licenciado 

Clotario Margalli, una orden de cateo para que los agentes de la policía judicial federal 

que efectuaron la detención pudieran penetrar a la residencia donde se alojaba 

Rosenberg con su familia, en las calles de Anazágoras, colonia Narvarte. Sin embargo 

no fue necesario utilizar la orden judicial, toda vez que el mayor Rosenberg fue 

capturado en los momentos de llegar a la casa, y antes de que pudiera entrar a ella. 

   El licenciado Vicente Matos Rodríguez, jefe del departamento consultivo de la 

procuraduría general, a quien correspondió atender el pedimento de la secretaría de 
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relaciones informó ayer al ser interrogado por NOVEDADES, que hasta el momento, 

solamente ha recibido noticias, de la secretaría de relaciones respecto a que se ha 

pedido la extradición de Rosenberg, mas no la de ningún otro de los miembros del 

anterior gobierno de Guatemala, refugiados en México. 

Se le consignará a un juez federal 

   Posiblemente será en los primeros días de la semana próxima, dijo el licenciado 

Matos, cuando se hará la consignación del mayor Jaime Rosenberg al juez de distrito en 

turno, para que efectúe el proceso de extradición correspondiente. En el caso será 

aplicable, aseguró, el tratado de extradición que existe entre México y Guatemala, y en 

el cual se establece el derecho de ambos gobiernos, para estudiar primero si son 

fundados los cargos que se hagan en una solicitud de extradición, antes de concederse 

ésta. 

   En la solicitud de extradición presentada por la embajada de Guatemala a la secretaría 

de relaciones, se acusa al mayor Rosenberg de los delitos de homicidio, lesiones y robo. 

El primer cargo se hace consistir en supuestas órdenes que dictó como jefe del cuerpo 

de seguridad de Guatemala, para que los elementos a sus órdenes direran muerte a 

grupos de anticomunistas. También se le atribuye el haber hecho torturar a individuos 

hostiles al gobierno guatemalteco del coronel Arbenz, y de haber distraído en su 

beneficio, dinero del gobierno. 

Nunca he sido comunista 

   El mayor Rosenberg espera su consignación en los separos de la policía judicial, 

donde al ser interrogado en breve entrevista, por NOVEDADES, hizo las siguientes 

declaraciones:  

   «No soy, ni he sido nunca comunista en mi vida. Durante el tiempo que pasé como 

jefe de la policía guatemalteca, no cometí en lo personal ningún asesinato, ni tampoco 

di nunca órdenes en tal sentido. Seguramente el nuevo gobierno de mi país está deseoso 

de ejercer represalias, y trata de descargar sobre alguien muchas responsabilidades». 

   Añadió, aunque con mucha reticencia, que durante su gestión en el gobierno del 

coronel Arbenz, se limitó siempre a cumplir órdenes superiores, pero procediendo 

solamente siempre contra aquellos elementos que incurrían en infracciones legales, por 

lo general al servicio de intereses extranjeros inconfesables. 

   El mayor Rosenberg cruzó la frontera de México en el mes de mayo [sic] último, ante 

la inminente caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz, temeroso de ser uno de los 

primeros en quienes descargaran su rencor los grupos antagónicos. Huyó de Guatemala 

junto con los señores Rogelio Cruz Wer y Max Salguero. Los tres se refugiaron en el 

consulado guatemalteco en Tapachula, mientras el cónsul hacía las gestiones necesarias 

para que México los admitiera como asilados políticos, cosa que al fin se obtuvo. 
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Falsos rumores 

   El llamado partido guatemalteco en el exilio, grupo que nunca se ha identificado bien, 

y que en las últimas semanas vino haciendo una intensa propaganda mural en la ciudad, 

precisamente contra el mayor Rosenberg y el señor Cruz Wer, trató de propalar ayer 

rumores, que no obtuvieron confirmación alguna, en el sentido de que también serían 

detenidos otros de los asilados guatemaltecos, incluyendo al ex-presidente coronel 

Jacobo Arbenz. 

   Sobre el particular, un vocero del «Partido», que también se mantuvo en el incógnito, 

dijo que el cuerpo de investigaciones políticas y sociales de la secretaría de 

gobernación, ya había procedido a detener a otras personas, quienes también 

reclamarían de Guatemala, atribuyéndoles delitos de orden común.‖ 
754

  

 

 Rogelio Cruz Wer capturado en México; trámites de extradición se seguirán 

   ―CIUDAD DE MÉXICO. (INS). ― Las autoridades mexicanas, procedieron de 

acuerdo con un expediente de extradición incoado por el gobierno de Guatemala, 

arrestaron ayer al exilado ex-jefe de la policía guatemalteca bajo la acusación de 

asesinato y de otros delitos. 

   El gobierno de ciudad de Guatemala desea procesar al ex-jefe policial Rogelio Cruz 

Wer y a otros miembros del régimen filocomunista del derrocado presidente Jacobo 

Arbenz. 

   Cruz Wer figura entre los guatemaltecos que buscaron asilo político en México a raíz 

de la caída del gobierno de Arbenz el verano pasado.‖ 
755

  

 

 Extradición de Cruz Wer y Rosenberg es factible dice embajador en México 

   ―La extradición de [Rogelio] Cruz Wer y Jaime Rosenberg, solicitado por el gobierno 

de Guatemala, tiene muchas probabilidades de prosperar, informa el embajador de 

Guatemala en México. 

   El licenciado Nájera Farfán, quien vino a Guatemala por pocos días, acompañando a 

los periodistas mexicanos, invitados por nuestro país, declaró en entrevista concedida a 

PRENSA LIBRE, que «por ser México respetuoso de los tratados internacionales», 

estima que sí entregará a «éstos reos de múltiples delitos comunes» y que esta acción 

por parte del gobierno de México, será un ejemplo a su tradicional cumplimiento de los 

convenios sobre extradición. 
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   Añadió el licenciado Nájera Farfán, que cuando el gobierno mexicano examine las 

«abundantes pruebas» que aportará el gobierno de Guatemala, «llegará a la conclusión 

de que sí procede la extradición de estos dos exjefes policiacos, ya que la actuación de 

ellos durante el régimen pasado, «acusa un alto grado de criminalidad».‖ 
756

  

 

 Cancillería recibió ya varios suplicatorios 

   ―Obran ya en poder de la cancillería, los suplicatorios de extradición contra Cruz Wer 

y Rosenberg, elaborados por el ministerio público, por acusaciones de los múltiples 

asesinatos cometidos en la persona de elementos anticomunistas durante el mes de 

junio. 

   También el procurador general de la nación, ha informado que la cancillería remitió 

ayer tarde el suplicatorio al gobierno de Costa Rica, para que sean extraditados el 

mayor Alfonso Martínez y el señor Aníbal Mejía Bardales, a quienes se sindica de 

culpables de asesinato por la muerte del mayor Arana. 

   El documento que se refiere a Rosenberg y Cruz Wer, obra en un legajo de ciento 

cincuenta hojas. Y el de Martínez y Mejía Bardales en treinta y dos.‖ 
757

 

 

 Suplicatorios de extradición de Wer y Rosenberg entregados a la Corte  

   ―El suplicatorio de extradición contra el expresidente Arbenz y los directores de 

policía Rosenberg y Cruz Wer, fue puesto ayer en manos de la corte suprema de 

justicia, por el auditor de guerra, licenciado Bernardo Vides. 

   Pruebas completas de la forma en que se hicieron los asesinatos, bases en las cuales se 

basó el mencionado tribunal para calificar esos delitos de genocidio, fotostáticas 

debidamente autenticadas por notarios, y demás documentación importante, están 

incluidos en el voluminoso legajo que contiene esta demanda de extradición. 

   El licenciado Vides, declaró a PRENSA LIBRE que el agotador trabajo que implicaba 

presentar un documento probatorio tan completo, había tenido por objeto llenar todos 

los requisitos que podrían necesitar las autoridades mexicanas para acceder a las 

gestiones del gobierno. 

   ―No queremos que supongan que estamos actuando en forma festinada, dijo, y por 

ello hemos enviado un documento probatorio completo y contundente. 

   Posiblemente mañana la CSJ envíe el documento en cuestión al ministerio de 

relaciones exteriores, para que de aquí se tramite hacia las autoridades mexicanas.‖ 
758
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Al exilio los asilados en varias embajadas latinoamericanas  

 

 Cien asilados menos en la embajada de México  

―Carlos González Orellana, exjefe de la secretaría de la publicidad de la presidencia y 

señora, el licenciado Julio Gómez Padilla, exdiputado y su señora y el poeta Raúl 

Leiva, también exempleado de la secretaría de la publicidad de la presidencia, son los 

principales asilados que salen hoy con rumbo a México, por la vía aérea. Tanto 

González Orellana como Leiva, están señalados como fervorosos admiradores de la 

causa comunista. 

   También parten en el mismo avión, el cubano Armando Santa Cruz, y el guatemalteco 

Octavio Pérez Ortiz, todas personas que desde la caída del gobierno de Arbenz se 

asilaron en la embajada de México.  

   Raúl Leiva, exempleado del departamento agrario nacional, también asilado en la 

embajada de México, tuvo que hacer entrega de varios objetos pertenecientes a esa 

dependencia antes de que se le autorizara su salida, y para que pudiera salir hoy; ayer 

tarde hizo entrega de un jeep que tenía para su uso, y que no había entregado cuando se 

asiló. 

   Con los nueve asilados que salen hoy y el señor Elio de la Sierra, que salió ayer tarde 

rumbo a Tapachula, la embajada de México ha sacado un total de 100 asilados de 

los trescientos veinte que buscaron asilo en esa embajada.‖ 
759

 

 

 Raúl Leiva no trabajó con el DAN, se aclara  

―Que es falso que su hijo el poeta Raúl Leiva, haya sido empleado del departamento 

agrario nacional, motivo por el cual jamás ha tenido en su poder objetos de la 

mencionada dependencia, mucho menos un jeep, aclara el señor Francisco Leiva Navas 

en carta enviada a nuestra redacción. 

   El poeta Raúl Leiva, se nos dice tenía en uso un carro Chevrolet de la agencia 

CIDEA, el que no estaba pagado en su totalidad por estarlo abonando mensualmente y 

que desafortunadamente dicho carro, «fue sacado del garaje «San Diego» y ha estado 

siendo usado por personas extrañas que no son sus legítimas dueñas». 

   El señor Francisco Leiva Navas, nos dice ser un verdadero anticomunista, «no como 

los que ahora se nombran y como diría don José Azmitia en tiempos del unionismo: 

«unionistas del sombrero». Finalmente el señor Leiva Navas nos dice: «Mi hijo Raúl 
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sale hacia México, indudablemente, con la certeza de su error en el cual 

desdichadamente cayeron tantos y que ojalá despierten a la realidad para ser útiles 

a Dios y a la humanidad». 
760

  

 

Un caso raro el de Lorenzo Montúfar Navas 

 Montúfar Navas saldrá este día como exilado  

―Lorenzo Montúfar Navas, ex-redactor de la oficina de publicidad de la presidencia, y 

quien está hospitalizado en el IGSS, bajo la bandera de la república del Ecuador, 

víctima de la agresión que sufrió por parte del exdiputado Daniel Vanegas, hace dos 

semanas. Saldrá hoy por la vía aérea, rumbo al exilio. 

   Montúfar Navas, todavía en estado de convalescencia, será conducido al aeropuerto 

nacional a bordo de una ambulancia del IGSS, pues los doctores que lo atendieron son 

de la opinión que todavía no está del todo fuera de peligro, después de la delicada 

operación a que fue sometido. 

   Los arreglos del traslado de Lorenzo Montúfar, del IGSS al aeropuerto, los hizo ayer 

tarde el embajador del Ecuador, con la comisión específica a cargo del delicado asunto 

de los asilados, y los médicos del IGSS.‖ 
761

 

 

 Montúfar Navas no aparece en cárceles de la capital 

   ―Que el periodista Lorenzo Montúfar Navas, no está preso en ninguna de las 

detenciones de esta capital, se informó ayer a reporteros de PRENSA LIBRE, en 

fuentes policíacas. 

   Lo anterior se dijo a propósito de la noticia publicada por un diario local en cuya 

planta de redacción trabajó Montúfar Navas durante largo tiempo, en el sentido de que 

el citado periodista, quien a la caída del régimen de Arbenz marchó al exilio en el 

Ecuador y luego se trasladó a México, habría cruzado la frontera desde este último país 

y se hallaba detenido en ésta ciudad. 

   Montúfar Navas no aparece registrado en los cuarteles de Policía, ni se sabe que se le 

tenga en las celdas del edificio de la dirección general. En consecuencia, oficialmente, 

no ha confirmado el ilegal retorno al país del señor Montúfar Navas y, por el contrario, 
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la policía indica que no se le ha detenido aquí; salvo que al cruzar la frontera de México 

hacia Guatemala se le hubiera detenido en la cárcel de alguna población fronteriza.‖ 
762

  

 

 En estudio el recurso de amparo de Daniel Vanegas 

   ―La sala primera de la corte de apelaciones estudia el recurso de amparo interpuesto 

por el exdiputado Daniel Vanegas, quien a la caída del régimen pasado se asiló en la 

embajada del Ecuador y más tarde al reñir con el señor Lorenzo Montúfar Navas, en la 

sede de la citada misión diplomática, se entregó a las autoridades quienes lo remitieron 

al primer cuerpo de la guardia civil, en donde se encuentra detenido.‖ 
763

  

 

Días después el exdiputado insiste en que no recuerda cómo fue que Montúfar Navas 

salió herido. En los tribunales se dijo que tenía dos atenuantes: haber confesado la riña 

y que se entregara a las autoridades, aunque también señalan como agravante en contra 

las lesiones causadas a su oponente, que tuvieron a éste en peligro de muerte. 
764

  

 

 Extradición de Arankowsky y el líder Monroy Flores, pide tribunal militar  

―Suplicatorio para que se gestione la extradición del líder comunista antigüeño Manuel 

Monroy Flores y el exgobernador del mismo departamento coronel Jorge Arankowsky, 

sindicados como autores de masacres contra anticomunistas apresados en los últimos 

días del régimen de Arbenz, ha presentado por medio de la corte suprema de justicia al 

ministerio de relaciones el tribunal militar correspondiente. 

   El líder Monroy Flores y el coronel Arankowsky, se encuentran asilados en las 

embajadas de México y Uruguay respectivamente.‖ 
765

  

 

 Caso Julio Héctor Mansilla Pinto  

   ―El licenciado Héctor Mansilla Pinto, expresidente del tribunal de cuentas, y quien se 

encuentra asilado en la embajada del Ecuador, se entregará a las autoridades de 

Guatemala en el curso del día de hoy. 

   El licenciado Mansilla Pinto, no obstante tener el salvoconducto extendido por la 

cancillería guatemalteca, no quiso salir ayer en el avión especial ecuatoriano que llevó 
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al exilio a la totalidad de los asilados en esa embajada, y prefirió ser juzgado por su 

participación en el sensacional affaire del millón de quetzales extraídos ilegalmente de 

las arcas nacionales. 

   En fuentes allegadas a la embajada del Ecuador, se supo que por gestiones de esa 

embajada, tanto la presidencia de la república como la cancillería habían prometido a 

esta embajada que el licenciado Mansilla Pinto, no sería enviado a El Petén, de acuerdo 

con el decreto de la exjunta de gobierno que así lo dispone para todos los asilados que 

abandonan el asilo, sino que sería detenido preventivamente en el cuartel número uno 

de la guardia civil, mientras determinan el grado de culpabilidad del licenciado 

Mansilla Pinto, en el escandaloso asunto del millón de quetzales, que para gastos de 

emergencia se extrajo durante el efímero gobierno del exjefe de las fuerzas armadas, 

Carlos E. Díaz.‖ 
766

 

 

No se entregó el 6 de septiembre como se esperaba. El 13 de septiembre se indicó que 

lo haría después del 15, ―sólo por no pasar las fiestas patrias en prisión fue que no se 

entregó a la policía ayer tarde, «pero con seguridad se entregará antes de fin de 

semana», según informó una hermana suya.‖ 
767

  

 

Héctor Mansilla Pinto abandonará hoy asilo para entregarse a autoridades 

   ―A las diez horas de hoy, abandonará el asilo en que se encuentra desde hace casi tres 

meses, el licenciado Héctor Mansilla Pinto, expresidente del tribunal y contraloría de 

cuentas para presentarse a la auditoría de guerra. […] 

   Se han informado que Mansilla Pinto ha obtenido plena garantía del gobierno del 

coronel Castillo Armas, en el sentido de que no se le confinará a El Petén, sino será 

sometido a los tribunales de justicia para que se le juzgue conforme a las leyes de la 

materia.‖ 
768

  

 

Solo quiero que se me haga justicia declara el licenciado Mansilla Pinto 

   ―Fue indagado a las quince horas de ayer, el licenciado Julio Héctor Mansilla, 

expresidente del tribunal y contraloría de cuentas, acusado de haber participado en la 
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jugada bancaria que dio como resultado el egreso de un millón de quetzales de la nación 

durante los últimos días del gobierno arbencista. 

   Personal de la auditoría de guerra, se hizo cargo de hacer las preguntas del caso, que 

fueron respondidas por Mansilla Pinto, con razones jurídicas que lo hacen sentirse 

inocente del delito que se le imputa. 

   Al ser entrevistado por PRENSA LIBRE, el expresidente del tribunal de cuentas dijo 

que él solamente había autorizado el egreso del millón de quetzales, con base en la 

norma presupuestaria que le daba poderes para ello. 

   ―La ley es clara en ese sentido, dijo, y autoriza el egreso de fondos de la tesorería 

nacional, contra vales, en momentos de emergencia. Y era un momento de emergencia 

el que Guatemala estaba viviendo en aquellos días.  

   ―Mi obligación como presidente del tribunal, no era la de manejar aquellos fondos, 

sino de vigilar su inversión y fiscalizarla. Pero como muchos ministros se asilaron ya no 

fue posible hacerlo. 

   Finalizó sus declaraciones indicando que ahora que la bandera del gobierno es 

«Verdad, Justicia y Trabajo», esperaba que la segunda parte se le aplicara a él. 

   Luego dio las razones que tuvo para quedarse en el país, aun teniendo el 

salvoconducto para irse a El Ecuador: ― «Ni soy comunista, ni soy ladrón, no tenía 

razones para abandonar Guatemala».‖ 
769

  

 

Proceso por desfalco de un millón volverá a los tribunales comunes 

   ―El ministerio público se opuso ayer a que el proceso instruido contra los 

exfuncionarios que tuvieron participación en la «jugada del millón» en los últimos días 

del régimen arbencista, sea tramitado en la auditoría de guerra. 

   El procurador general de la nación licenciado Adán Ríos Guerra, informó que ya se 

había girado un oficio a la auditoría, con el objeto de que se devuelva el expediente a un 

juzgado de instancia. 

   En opinión del ministerio público, el tribunal militar debe conocer solamente de 

aquellos delitos calificados como delitos «naturales» y en los cuales están los delitos de 

tortura, encarcelamiento injusto, masacres, etc., que cometieron algunos exfuncionarios 

del régimen arbencista. 

   Dice el MP que el caso de la malversación del millón de quetzales, debe ser llevado 

solamente por un juzgado de instancia del ramo criminal. 

   El juzgado octavo de instancia, estaba llevando inicialmente el proceso, pero luego el 

juez se excusó de seguir conociéndolo y lo trasladó a la auditoría de guerra.‖ 
770

  

                                                             
769 Prensa Libre; Solo quiero que se me haga justicia declara el licenciado Mansilla Pinto. Guatemala : jueves 
30 de septiembre de 1954. Página 2. 



 476 

 Anómalo procedimiento con Villamar Contreras. Se ordena su libertad, pero sigue 

guardando prisión 

   ―Angustiosa y anómala es la situación del señor Tomás Villamar Contreras, exjefe de 

contabilidad del banco agrario nacional, quien pese a la orden de libertad a su favor, 

que fue dictada recientemente, aún sigue guardando prisión en el segundo cuerpo de la 

guardia civil. 

   Indica el señor Villamar Contreras, que después de haber sido destituido el 12 de julio 

del presente año, logró conseguir trabajo privadamente el 1º de octubre; y que al día 

siguiente, lo capturaron las autoridades, consignándolo al tribunal de guerra. 

   Pero ―indica― el seis de octubre, me indagaron en torno al proceso del millón de 

quetzales. Y mi declaratoria y unos documentos que presenté, fueron suficientes para 

que el auditor licenciado Bernardo Vides, ordenará mi libertad, con fecha nueve de 

octubre. 

   El señor Villamar Contreras, se muestra extrañado de que a su esposa, le hayan 

informado en la dirección general de la guardia civil que su orden de libertad «fue 

detenida por la presidencia de la república». 

   Le han dicho que posiblemente esté consignado al comité de defensa contra el 

comunismo, pero de ésta dependencia, ni siquiera lo han indagado ni cree que exista 

razón para que lo hagan.‖ 
771

  

 

 Alvarado Jerez, Otto Raúl González y otros comunistas salieron al exilio 

   ―A las siete horas y veinticuatro minutos de ayer, despegó del aeropuerto La Aurora, 

el avión de Aerovías Ecuatorianas, C. A., enviado por el gobierno del Ecuador con 

objeto de recoger a treinta y dos personas asiladas en dicha misión, incluyendo a nueve 

niños, para trasladarlos a la ciudad de Quito, donde permanecerán como exilados 

políticos. 

   El avión llevaba como piloto al capitán Bolívar Izquierdo; copiloto Galo Arias y 

stewart, Leonardo Aguilar. 

   Entre el grupo de asilados que ayer partieron al exilio se destacaban conocidos 

comunistas, encabezados por Carlos Alvarado Jerez, ex-director de TGW; figuran 

además Matilde Elena López, de Alianza femenina guatemalteca y rama femenina del 

PGT; Otto Raúl González, miembro del PGT; Armando Flores Amador, nicaraguense 

y Buenaventura Ramos Alvarado, hondureños, ex-redactores del periódico 
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procomunista «Nuestro Diario»; Huberto Alvarado, del PGT y ex-redactor de Tribuna 

Popular. 

   La lista completa, es la siguiente: 

   […] Matilde Elena López […] Carlos Raúl Alvarado, Luis Felipe Gómez, Otto Raúl 

González, José María López Valdizón, Lily Mendoza de Alvarado, Carlos Alvarado 

Jerez, Flavio Rojas Lima, Huberto Alvarado Arellano, Oscar Vargas Romero, Isabel 

Foronda de Vargas [y sus nueve hijos]. 
772

‖ 
773

  

 

 Asilados que saldrán hoy con rumbo a Costa Rica 

   ―Carlos Ramiro Sandoval, exempleado de la secretaría de publicidad de la 

presidencia, y el capitán Luis Morales Melgar saldrán en el curso del día de hoy por la 

vía aérea con destino a Costa Rica. 

   Estas dos personas asiladas en la embajada de Costa Rica, son de los primeros 

asilados de esa embajada que salen al destierro, todavía quedan por salir un número 

aproximado de 25 personas, todas las cuales ya tienen el correspondiente 

salvoconducto, pero por dificultades económicas por las que atraviesa esa embajada 

centroamericana no han podido salir los 36 asilados que buscaron refugio en esa 

embajada.‖ 
774

 

 

 25 asilados en la embajada de Costa Rica partirán en un avión especial 

   ―Antes de fin de semana llegará a esta ciudad un avión de líneas aéreas costarricenses, 

S.A., (LACSA) con el objeto de recoger a las veinticinco personas que se asilaron en la 

embajada de Costa Rica en nuestro país, a raíz de la caída del expresidente Arbenz. 

   La noticia anterior nos fue proporcionada en la propia embajada y, al mismo tiempo, 

se hizo la aclaración, a propósito de nota aparecida ayer en PRENSA LIBRE, de que la 

demora en la salida de los asilados no se debió a ningún problema de orden económico, 

sino al hecho de que, en primer lugar no habían sido extendidos todos los 

salvoconductos y, en segundo, el problema de transporte que han confrontado todas las 

misiones diplomáticas por falta de espacio suficiente en las líneas aéreas internacionales 

ya establecidas. 
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   La embajada de Costa Rica, tuvo al principio cuarenta y ocho asilados, luego, con los 

primeros que salieron, el número bajó a treinta y ocho y hoy le quedan veinticinco, 

habiéndose recibido ya la totalidad de los correspondientes salvoconductos. 

   [la lista incluye, entre otros] exdiputado Tomás Sierra Roldán, Jorge Eliseo Márquez 

y los conocidos líderes campesinos Clodoveo Torres Moss y Amor Velasco.‖ 
775

 

 

 Aguiluz salió ayer hacia Honduras. Esta vez no objetó el registro 

   ―Hasta ayer salió con destino a Honduras por la vía aérea el licenciado hondureño 

Rodolfo Aguiluz Berlioz, asilado en la embajada argentina, quien la semana pasada 

fue regresado del aeropuerto por negarse a que las autoridades aduanales efectuaran el 

registro de rigor a su equipaje. 

   El licenciado Aguiluz Berlioz salió con rumbo a Honduras no obstante haber buscado 

asilo en la embajada argentina, pues además de ser de nacionalidad hondureña tiene 

parientes entre los altos personajes de la política hondureña, y es primo hermano del 

canciller de esa república doctor Valenzuela. 

   Aguiluz Berlioz se sometió a todos los trámites aduanales, incluso no puso ninguna 

resistencia al practicarse el registro de su persona. 

   Además del licenciado Aguiluz Berlioz, salió la señora Lilian de Leiva, asilada en 

la embajada del Ecuador y esposa de Raúl Leiva, quien desempeñaba el cargo de 

jefe de prensa de la secretaría de publicidad de la presidencia; la señora de Leiva salió 

con destino a México para reunirse con su esposo.‖ 
776

 

 

 Sra. de Toriello marcha a México con sus 2 hijos 

   ―Ayer a mediodía abordaron un avión de Pan American Airways con rumbo a la 

ciudad de México, la señora Leonor de Toriello y Francisco e Isabel Toriello, esposa e 

hijos, respectivamente, del señor Jorge Toriello, quien fuera figura prominente del 

movimiento revolucionario del 44 y que tras largos años de separación del régimen de 

Arévalo, reanudó conexiones oficiales con el gobierno del ex-presidente Arbenz, 

haciéndose cargo de la presidencia del comité de la fracasada feria de octubre del año 

pasado. 
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   La señora de Toriello y sus hijos van a reunirse con el extriunviro del 44, quien se 

halla en la ciudad de los palacios desde poco antes de la caída de Arbenz.‖ 
777

 

 

 Guillermo Toriello Garrido partió ayer tarde al exilio 

   ―A las catorce horas de ayer, abordaron el avión que los condujo a México, el ex-

ministro de relaciones exteriores, licenciado Guillermo Toriello y el ex-presidente del 

congreso, Guillermo Ovando Arriola. 

   El ex-canciller lucía bastante delgado y taciturno, en el momento de tomar el avión 

que le llevó al exilio. 

   Hoy saldrán también por vía aérea el ex-diputado Francisco Fernández Foncea, 

quien fue en un tiempo secretario general del PAR; Jaime Díaz Rozzotto exsecretario 

general de la presidencia, exdiputado y exmiembro del PGT (comunista) y César 

Montenegro Paniagua. 

   En la embajada de México, quedan todavía noventa y un asilados, entre los que 

figuran dieciséis niños y nueve mujeres, esperándose que todos abandonarán el asilo en 

el curso de la presente semana.‖ 
778

  

 

 Otros cinco asilados en la embajada de México, salen 

   ―Otros cinco asilados en la embajada de México saldrán hoy por la vía aérea al 

destierro. 

   Son ellos el licenciado Alfonso Solórzano, exgerente del IGSS, y miembro del 

partido comunista, señora Manuela Morazán, esposa del mayor Francisco Morazán, 

exsecretario particular del coronel Jacobo Arbenz, y sus dos hijos, y exdiputado 

Virgilio Zapata Mendía. 

   […] Únicamente quedan en la embajada de México treinticinco asilados los cuales, se 

espera, saldrán en su totalidad el sábado próximo.‖ 
779

  

 

 7 asilados más salen hoy de la embajada de México 

   ―Siete asilados más saldrán hoy por la vía aérea para el destierro, dos de la embajada 

de México y cinco de la embajada de Chile. 
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   Los primeros salen con rumbo a la Habana, y los cinco restantes han expresado su 

deseo de quedarse en la ciudad de Panamá, donde ya consiguieron su respectiva visa. 

   Los asilados de la embajada de Chile que salen hoy son: el estudiante Roberto Díaz 

Castillo expresidente de la AEU, Gilberto Morales, exdirectivo del partido PRG, el 

ingeniero Amadeo García y el exinspector del DAN Ariel de León. 

   El exredactor del diario de Centro América, Enrique Castillo y su señora, los dos 

asilados en la embajada de México. 

   Hasta la fecha han salido un número aproximado de 500 asilados, en su mayoría 

de los que estaban en las embajadas de México y de la Argentina, y por pedido de la 

presidencia de la república, las misiones diplomáticas que tienen todavía asilados, están 

haciendo todos los arreglos del caso para que no queden asilados en Guatemala para 

el 15 de septiembre.‖ 
780

  

 

 267 asilados permanecen todavía en seis de las misiones diplomáticas 

   ―Doscientos sesentisiete asilados hay todavía en seis misiones diplomáticas, y según 

opinión de funcionarios de la cancillería no podrán salir antes del quince como se 

había esperado. 

   La embajada del Brasil tiene todavía 37 asilados, y el embajador de esa misión 

diplomática ya hizo arreglos con su gobierno a efecto de que vengan de Río de Janeiro 

tres aviones de la fuerza aérea de ese país para llevarse a la totalidad de los asilados. 

Según informó un vocero de la embajada del Brasil estos aviones vendrán a Guatemala 

dentro de dos semanas como mínimo. 

   En la embajada del Uruguay no ha salido ninguna de las 16 personas que buscaron 

refugio en esa embajada, entre los que se encuentra Humberto González Juárez y su 

familia, esta misión diplomática no ha hecho ninguna gestión para traer aviones 

especiales para llevarse a sus asilados, y la cancillería no ha recibido aviso de esa 

embajada de que ninguno de los asilados salga en los próximos días, en aviones 

comerciales. 

   46 asilados de la embajada de El Salvador todavía no han salido. Según información 

extraoficial el embajador Funes no ha resuelto la situación de dichos asilados, en 

particular de los salvadoreños comunistas a los que se no se les quiere permitir 

ingresar a su país bajo ninguna circunstancia. 

   En cuanto a los asilados guatemaltecos entre los que se encuentran el mayor Alfonso 

Martínez Estévez, la situación tomó otro cariz, es decir sí se les permitirá permanecer 

en territorio salvadoreño, pero no podrán hacer uso de sus salvoconductos hasta que el 
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gobierno de Osorio no encuentre la solución para los comunistas salvadoreños que bajo 

ninguna circunstancia quiere dejarlos entrar a territorio salvadoreño. 

   En la embajada de Costa Rica había originalmente 42 asilados de los cuales 5 ya 

salieron y 3 abandonaron el asilo; para el día de mañana se espera el avión especial 

que el gobierno de Costa Rica envía a Guatemala para sacar a sus asilados. 

   La embajada de Chile tiene todavía cincuentinueve asilados, y sólo quince, en su 

mayoría chilenos, han salido con rumbo a su patria. También no hay ninguna gestión de 

parte de esa embajada para sacar a sus asilados en aviones especiales. 

   La embajada de México sólo tiene al licenciado Augusto Charnaud MacDonald, a 

su guardaespalda Héctor V. Castañeda, el licenciado Charnaud no quiso salir ayer con 

los demás asilados en el avión especial, pues está esperando la salida de su señora que 

está asilada en la embajada de Chile. 

   Argentina solamente tiene setentitrés asilados los cuales saldrán en aviones 

comerciales durante el curso de la próxima semana. 

   Como apuntamos al principio de esta nota, este regular número de asilados que 

todavía hay en las misiones diplomáticas acreditadas en Guatemala no podrán salir 

antes del 15 de septiembre como esperaba el gobierno de Guatemala.‖ 
781

  

 

Por fin, la embajada brasileña emitió autorización para que la esposa de Charnaud y sus 

4 hijos pudieran abandonar esa representación y la familia completa salió para México 

el 14 de septiembre de 1954. 
782

 

 

Caso Humberto González Juárez y Sra. 

    ―El señor Humberto González Juárez su señora e hijos, asilados en la embajada del 

Uruguay y el licenciado Antonio M. Leiva de nacionalidad hondureña y exempleado 

del ministerio público, asilado en la embajada del Brasil, no salieron ayer en la mañana 

en los tres aviones que el gobierno del Brasil envió con el objeto de sacar a los 41 

asilados de la embajada de ese país, y a los 16 asilados de la embajada del Uruguay. 

   El señor González Juárez, aduciendo razones personales no quiso hacer uso de la 

transportación gratis que le ofreció la embajada del Brasil, y dijo que haría sus arreglos 

para abandonar el asilo después del 15 de septiembre. 
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   Con respecto al licenciado hondureño Leiva, no pudo salir pues le hacía falta la visa 

de Bolivia, país donde le han ofrecido trabajo, y el cual piensa radicarse.‖ 
783

  

 

Sra. de González Juárez no abandonará el asilo 

   ―En fuentes oficiales de la cancillería, se informó que no es cierto que la esposa del 

señor Humberto González Juárez, asilado en la legación del Uruguay esté haciendo 

gestiones para abandonar el asilo. 

   Al mismo tiempo, hizo ver que tanto el señor González Juárez, como su esposa y tres 

hijos, ya tienen los respectivos salvoconductos, desde hace «más o menos un mes» y 

que «no saben por qué no han abandonado el país». 

   Por otra parte, en fuentes diplomáticas se informó que el señor González Juárez, está 

haciendo gestiones con el gobierno de México, para poder dirigirse a ese país. 

   Los 42 asilados que había en la legación del Uruguay, partieron hace dos semanas en 

los aviones de la fuerza aérea brasileña, quedando únicamente en esa legación González 

Juárez y su familia.‖ 
784

  

 

 Esposa de González Juárez se entregó a las autoridades ayer por la mañana 

   ―La señora Violeta de González Juárez, esposa de Humberto González Juárez, 

exsecretario privado de la presidencia del gobierno de Arbenz, y quien salió el domingo 

último exilado para América del Sur, se entregó ayer a las diez de la mañana a las 

autoridades de policía. 

   Doña Violeta de González Juárez, juntamente con sus seis hijos, buscó asilo en la 

embajada del Uruguay al derrocamiento del régimen anterior, por «precaución», ya que 

según se nos informó, por familiares de doña Violeta, ella estaba separada de hecho de 

su esposo desde hacía más de un año, y sus padres nunca estuvieron de acuerdo con la 

política seguida por el gobierno anterior y «si no se pudo divorciar de González Juárez, 

fue porque él por cubrir las apariencias por el alto cargo que desempeñaba no le quiso 

dar el divorcio». 

   Se nos informó que la señora de González Juárez había hecho desde un principio 

gestiones para abandonar el asilo, y tanto sus padres como demás familiares, acuerparon 

estas gestiones ante la cancillería. 

   Nuestro informante nos dijo «que bajo ningún concepto querían que Violeta 

abandonara Guatemala para seguir a su esposo», expuso que «cuando Humberto se 
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sintió con dinero, abandonó a su hogar y su esposa, para vivir con una serie de 

amantes». 

   La señora de González Juárez quedó preventivamente detenida por la guardia civil, y 

pendiente de disposiciones que emanen con respecto a su caso, del comité de defensa 

contra el comunismo.‖ 
785

  

 

Humberto González 

Juárez con un pie en el 

avión 
786

  

 

 

 Abandonará el 

asilo cuando se le den 

garantías, dice la Sra. de 

González J. 

   ―La señora Violeta de 

González Juárez, quien 

todavía se encuentra 

asilada en la embajada 

del Uruguay, ha 

declarado que sí es cierto 

que por precaución ella y 

sus seis hijos se asilaron 

en le legación del 

Uruguay el 29 de julio 

pasado y que carecen de 

base las especulaciones 

sobre que ella estuviera 

separada de hecho de su 

esposo, señor Humberto 

González Juárez, «con 

quien he llevado una vida 

normal en el matrimonio, 
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desde hace 15 años, sin separarnos hasta la fecha en que mi esposo se vio obligado a 

abandonar la patria». 

   Agrega la señora de González Juárez «que no es cierto que mi esposo ha sido un mal 

padre de familia, puesto que siempre cumplió con sus obligaciones de esposo y de 

padre dentro del hogar», además añadió «que tampoco es cierto que me haya entregado 

a las autoridades y menos que esté recluida en la prisión de mujeres, ya que mis 

gestiones para abandonar el asilo siguen en pie y únicamente estamos esperando con 

mis pequeños hijos, que las autoridades respectivas den todas las clases de garantías a 

que tenemos derecho, para vivir en nuestra propia tierra.» 

   Continuó diciendo doña Violeta «con mi dignidad de esposa, autentico mis afectos 

conyugales y hago constar que mi abandono de asilo, no lo he gestionado al amparo de 

desafíos conyugales, sino dentro del derecho, que como lo dejo dicho, me asiste para 

quedarme en mi país». 

   Además la señora de González Juárez, informó que desautoriza a cualquier persona 

que haciéndose pasar por familiar, haga gestiones ante las autoridades, para que ella 

abandone el asilo y agregó, «menos haciendo aparecer desavenencias conyugales que 

nunca han existido». 

   Añadió que el único autorizado para hacer gestiones en ese sentido ante el ministerio 

de relaciones, «es mi padre». 

   Finalizó diciendo la señora Violeta de González Juárez, que por una ligera 

indisposición de una de sus hijas, no pudo abandonar el asilo el lunes pasado, como lo 

había planeado.‖ 
787

  

 

 Señora de González Juárez se entrega hoy a la policía 

   ―La señora de González Juárez buscó asilo el 2 de julio pasado en la embajada del 

Uruguay, juntamente con sus seis hijos y su esposo, Humberto González Juárez, 

exsecretario de la presidencia, y quien el doce de este mes salió rumbo a esa república 

del sur, amparado por el correspondiente salvoconducto. […] 

   La cancillería recibió ayer notificación de parte del embajador de Uruguay en el 

sentido que doña Violeta abandonaría el asilo ayer tarde, y de oficio el ministerio de 

relaciones notificó a la guardia civil, pero doña Violeta no abandonó la embajada ayer 

tarde, y se nos notificó que se entregaría hasta hoy a las autoridades. 

   Asimismo, el ministerio de relaciones informó que no pudo dar las garantías 

solicitadas por la señora de González Juárez, pues no era ese ministerio el llamado a 
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darlas. Por lo que se deduce que doña Violeta será aprehendida como con el resto de 

asilados que abandonaron el asilo.‖ 
788

  

 

 142 asilados de más de 700 es todo lo que queda ya en 5 misiones diplomáticas 

   ―Únicamente ciento cuarentidos asilados quedan en 5 misiones diplomáticas 

acreditadas en Guatemala, después de que las embajadas de Argentina, Brasil, Costa 

Rica, México y Uruguay trajeron a Guatemala un total de nueve aviones especiales para 

llevar al exilio a la mayoría de los asilados que tenían. 

   La embajada de El Salvador, todavía tiene los cuarentiséis asilados que se refugiaron 

a la caída del gobierno anterior, le sigue la embajada de Argentina con 52 asilados, 

Chile con 41, Uruguay con cinco y Brasil con uno. 

   Las embajadas de México, Costa Rica, Panamá, Honduras y la Santa Sede, 

cumplieron con su promesa de no tener ningún asilado para el quince de septiembre 

y el resto de las embajadas que todavía tienen asilados por muchas « razones fuera de su 

control», según informó un vocero del ministerio de relaciones, no pudieron salir de sus 

asilados. 

   Guatemala hasta la fecha ha batido el récord de personas asiladas, desde que el 

derecho de asilo fue reconocido por las naciones latinoamericanas, pues con la caída del 

gobierno de Arbenz, más de setecientas personas hicieron uso de este derecho. Bolivia 

tenía este no muy honroso récord cuando hace dos años 35 políticos se asilaron.‖ 
789

  

 

691 asilados partieron ya al exilio 

    ―El doctor Raúl Sierra Franco, último de los exaltos funcionarios del régimen 

arbencista que queda asilado en una misión diplomática, partirá mañana rumbo a la 

capital de México. 

   En efecto, el licenciado Sierra Franco, exministro de Hacienda y crédito público y a 

quien se ha sindicado entre los responsables del desfalco de un millón de quetzales a las 

arcas nacionales, logró éxito en sus gestiones hechas desde la embajada argentina, 

para que le extendiera el salvoconducto que ha de permitirle ir a México. 

   Dos personas más parten hoy al exilio, quedando así totalmente terminado el 

problema de asilados que por largo tiempo confrontara el gobierno de Guatemala, sino 

también las misiones diplomáticas que concedieran el asilo. Completando el grupo de 

«los tres últimos» figuran la señora Rosa Rodríguez de Bemis quien se hallaba asilada 
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en la embajada de El Salvador y la señora Tula Alvarenga de Morales, de nacionalidad 

salvadoreña y quien pidió asilo a la embajada argentina.  

691 al exilio 

   Seiscientas noventa y una personas en total, tanto guatemaltecos como extranjeros e 

incluyendo adultos y niños, han partido al exilio, con excepción de treinta y ocho que 

se fugaron de las embajadas o abandonaron el asilo voluntariamente para 

entregarse a las autoridades, como en el caso del expresidente del tribunal de cuentas, 

licenciado Mansilla Pinto.‖ 
790

  

 

Hoy se van los asilados en la embajada de Chile 

    ―Durante el curso del día de hoy se espera la llegada de los dos aviones de la fuerza 

aérea chilena, que han sido enviados por el gobierno de este hermano país, para llevarse 

a los 32 asilados en la embajada de ese país. 

   Alfredo Guerra Borges, Leonardo Castillo Flores, los hermanos Cuenca, todos 

militantes activos del partido comunista de Guatemala, así como Héctor Morgan 

García, exministro de educación pública del gobierno anterior, se encuentran entre los 

principales asilados que con sus correspondientes salvoconductos saldrán rumbo a la 

república de Chile durante el día de hoy. 

   La lista completa de los asilados que partirán en estos dos aviones es la siguiente: 

Leonardo Castillo Flores, Max Ricardo Cuenca, […] Roberto Díaz Castillo, Ariel de 

León Méndez, […] Alfredo Guerra Borges, José Silva Falla, Héctor Sosa Castañeda, 

José Antonio Móbil, 
791

 […] Rolando Morgan Sanabria y Abel Cuenca.‖ 
792

  

 

 Guerra Borges, los hermanos Cuenca y Castillo Flores salieron hacia Chile 

   ―Alfredo Guerra Borges, secretario de organización del partido comunista de 

Guatemala, y director del periódico Tribuna Popular, Leonardo Castillo Flores, 

presidente de la unión campesina, los comunistas Max Ricardo Cuenca Martínez, Mayo 

L. Cuenca, Elsa Castañeda de Guerra Borges, son los principales asilados de la 
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embajada de Chile, que salieron hoy a las seis de la mañana, en el avión C947 matricula 

952 de la fuerza aérea chilena, que con este objeto llegó ayer a Guatemala.‖ 
793

  

 

 Guerra Borges y Castillo Flores se van con expresiones de sarcasmo y burla. Los 

veremos a Uds. en el exilio, dicen 

   ―No obstante la prevención de los agentes del comité de defensa contra el 

comunismo, en el sentido de que el que diera declaraciones perdería el asilo, los 

asilados Alfredo Guerra Borges, Leonardo Castillo Flores y Herbert Zeissig, con 

sarcasmo y con acres comentarios se refirieron al gobierno actual, antes de partir hacia 

Chile el sábado. 

Soy comunista 

   Guerra Borges manifestó a PRENSA LIBRE que siempre ha sido comunista y que 

hoy más que nunca sustenta el criterio que es la única doctrina digna de ser apreciada. 

Agregó que su esposa tiene las mismas ideas y que son las que inculcará a sus hijos. 

   Preguntamos a Guerra Borges su criterio con respecto al contra - espionaje que por 

parte del actual jefe de la guardia judicial había existido durante el régimen pasado y 

Guerra Borges en tono burlón dijo: «Cuando Linares era pequeño, dijo, le dio 

meningitis y el médico dijo a sus padres. Este muchacho o se muere o se queda idiota, y 

como usted sabe, añadió, todavía está vivo; no hay duda que Linares tiene una 

imaginación fantástica», finalizó. 

Del plebiscito 

   A pregunta sobre el plebiscito que se llevará a cabo el 10 de octubre, Guerra Borges 

contestó: «de una plumada volvimos a 1937, igual que cuando Ubico, usted lo podrá 

ver, Linares, «La Maciste», 
794

 Idígoras» etc., y luego pregunta al reportero con 

marcado sarcasmo: «Qué hay de cierto que Roderico Anzueto viene a ocupar el puesto 

de director de la policía?». 
795

  

   Estábamos cerca del avión que los llevaría al exilio. La mayoría de los asilados hace 

rueda en torno del reportero. 

                                                             
793 Prensa Libre; Guerra Borges, los hermanos Cuenca y Castillo Flores salieron hacia Chile. Guatemala : 

sábado 25 de septiembre de 1954. Página 2. 
794 Apodo por su tamaño de casi dos metros, de María Julia Quiñonez Ydígoras (1902-1962), prima del 

general Miguel Ydígoras Fuentes. Vestía ropa de hombre y se rodeaba solo de mujeres. Ydígoras la nombró 

ministra de Educación pero no tomó posesión por la oposición del magisterio; entonces la designó como su 

secretaria privada. 
795 Anzueto fue director de la policía durante casi los tres períodos de gobierno de Jorge Ubico. El 24 de junio 

de 1944 este lo abofeteó por no haber podido controlar a la multitud que pedía su renuncia, entregando el 

cargo. En noviembre de ese año partió al exilio, regresando en 1954 a ocupar precisamente el puesto de 
director de la policía. 
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   «¿Por qué se dejaron amordazar por el actual gobierno?» inquiere Leonardo Castillo 

Flores. Explica el reportero que no hay ninguna cortapisa para la prensa. Añade Castillo 

Flores, coreado por Herbert Zeissig, «ustedes no han publicado nada de las matanzas 

que han hecho con los campesinos en Ipala y Jutiapa». No nos consta, dice el reportero. 

   Castillo Flores agrega que en cambio se le dio gran publicidad a lo que se dijo eran 

crímenes de [Rogelio] Cruz Wer y [Jaime] Rosenberg, cuando la verdad es que los 

mataron los de la liberación y se los atribuyeron a los caídos. El reportero no quiere 

discutir con los asilados y se limita a decir que eso es demagogia. Todos ríen. 

   Aventuramos una pregunta, viendo que los asilados después de todo, sí querían hacer 

declaraciones: ¿por qué creen que se «desinfló» tan luego el gobierno de Arbenz? «Por 

la descarada intervención yanqui en nuestro país» responden prontamente Guerra 

Borges y Castillo Flores. Agrega Guerra Borges: «Lea la Galera de Ramón Blanco del 

viernes pasado y verá cómo hace un relato fidedigno de cómo el embajador 

norteamericano fue el principal motor de la caída del coronel Arbenz y por su 

intervención descarada Blanco pide que le den la orden del Quetzal, tercia Zeissig, 
796

 

para decir que para el 15 de septiembre habían hecho desfilar una banda de señoritas 

gringas en lugar de los cadetes». 

Frutera aliada del comunismo 

   Herbert Zeissig, que también militó en las filas comunistas, afirma que la Frutera y 

demás compañías extranjeras que hay en Guatemala,paradógicamente, son las mejores 

aliadas del comunismo. Ahora, dice, quitarán a los empleados guatemaltecos, y les 

darán los puestos a los nicaragüenses, hondureños y demás «mercenarios» que los 

ayudaron a derrocar al gobierno democrático que existía. Cuando rebajen sueldos añade 

y les quiten los empleos, trabajadores que antes fueron anticomunistas nos darán la 

razón, sentencia.  

   Ya es hora de partir y prontamente los 14 asilados que salieron el sábado pasado, 

abordan el avión de la fuerza aérea chilena y a medida de despedida vaticinan a nuestro 

reportero «pronto lo veremos a usted en el exilio». Son las siete de la mañana y el avión 

emprende el vuelo que los llevó al destierro.‖ 
797

  

 

  

                                                             
796 La columna de opinión ―Galera‖ desde 1945 venía siendo publicada por el periodista y gerente 

administrativo de ―El Imparcial‖, en este diario vespertino. 
797 Prensa Libre; Guerra Borges y Castillo Flores se van con expresiones de sarcasmo y burla. Los veremos a 
Uds. en el exilio, dicen. Guatemala : lunes 27 de septiembre de 1954. Página 2. 
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Alfredo Guerra Borges, Leonardo Castillo Flores y Herbert Zeissig parten hacia 

Chile
798

  

 
 

                                                             
798 Prensa Libre; Alfredo Guerra Borges, Leonardo Castillo Flores y Herbert Zeissig abordan avión hacia 
Chile. Guatemala : lunes 27 de septiembre de 1954. Página 1. 
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 Grupo de asilados a Chile 

   ―Los últimos asilados en la embajada de Chile salieron ayer con rumbo a ese país, en 

un avión especial de la fuerza aérea de aquel país. 

   Los asilados que salieron ayer son: Abel Cuenca Martínez, Hugo Eugenio Cabrera 

Cienfuegos, Héctor Morgan García, Oscar Bautista González, Luis Manuel Zúñiga 

Saravia, Rolando Morgan Sanabria, Francisco José Silva Falla, Eduardo Jibaja, Juvenal 

Martel Agüero, Silvestre Morales Hernández, Lidia López Salazar, Consuelo Alcalde 

de Jibaja y un menor, Héctor Sosa Castañeda y Carlos Boado Tavera.‖ 
799

  

 

Asilados de El Salvador saldrán de hoy a mañana 

    ―Para mañana o pasado se espera la llegada de un avión especial procedente de San 

Salvador, para llevarse a los treinta y seis asilados que hay en la embajada de ese país. 

   El mayor Alfonso Martínez, su señora y tres pequeños hijos, el coronel Carlos 

Aldana Sandoval, exministro de comunicaciones, el licenciado Juan José Orozco 

Posadas, así como varios comunistas salvadoreños se encuentran entre los principales 

asilados que saldrán en este transporte especial.‖ 
800

  

 

Caso del mayor Alfonso Martínez Estévez 

    Martínez no irá a México. Ninguna gestión han hecho  

―Que no tiene ninguna base la noticia aparecida en un vespertino en el sentido que el 

mayor Alfonso Martínez y su familia saldrán con rumbo a México el día de hoy, 

informó el ministerio de relaciones exteriores. 

   La oficina encargada del delicado asunto de los asilados, expresó que la embajada de 

El Salvador, donde se encuentra asilado Martínez y su familia, no había hecho ninguna 

gestión para cambiar el destino que aparece en el salvoconducto que se le otorgó a 

Martínez, como es usual en el caso de asilados que gestionan su traslado a otro país que 

no es el de la embajada asilante, «por lo que la noticia no pasaba de ser una 

especulación». 

   Por otra parte, en fuentes de la embajada de El Salvador, se supo que el gobierno del 

presidente Osorio, había autorizado el envío de un avión especial para llevarse a ese 

país la totalidad de los asilados que hay en esa embajada, incluyendo a los salvadoreños 

comunistas, y que en el curso de esta semana llegaría este transporte a Guatemala.‖ 
801

 

                                                             
799 Prensa Libre; Grupo de asilados a Chile. Guatemala : viernes 1 de octubre de 1954. Página 2.  
800 Prensa Libre; Asilados de El Salvador saldrán de hoy a mañana. Guatemala : lunes 20 de septiembre de 

1954. Página 3. Resaltado propio. 
801 Prensa Libre; [Alfonso] Martínez no irá a México. Ninguna gestión han hecho. Guatemala : lunes 20 de 
septiembre de 1954. Página 2. 
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 Martínez y Aldana S. llegan a El Salvador  

―SAN SALVADOR, INS. ― En un avión de la línea aérea TACA llegaron ayer 

procedentes de Guatemala, cuarenta asilados que se habían refugiado en la embajada 

salvadoreña a raíz del derrumbamiento del gobierno del presidente Jacobo Arbenz. 

   Entre ellos figuran Alfonso Martínez Estévez, exjefe del departamento agrario; el 

coronel Aldana Sandoval, exministro de Comunicaciones y otros de mayor o menor 

importancia. 

   Hasta el momento se ignora si los asilados quedarán en completa libertad o si serán 

controlados por la policía como ha venido asegurando informalmente.‖ 
802

  

 

 Alfonso Martínez prepara viaje a tierras europeas 

   ―El exjefe del Departamento agrario nacional, mayor Alfonso Martínez Estévez, está 

preparando su viaje a Europa, desde San José de Costa Rica, donde actualmente se 

encuentra según informaciones recogidas en fuentes bien informadas. 

   Martínez E., salió de San Salvador, a donde llegara amparado por el asilo que le 

concediera la misión diplomática salvadoreña a la caída del gobierno de Arbenz, el 

domingo último, acompañado de su esposa, señora Concha Ruiz de Martínez y sus 

pequeños hijos. 

   Martínez tiene el propósito de radicarse en Suiza con su famila y es posible que en el 

curso de la presente semana, marche a Europa. El exjefe del DAN, tiene tras él las 

gestiones de extradición iniciadas por el actual gobierno, por sindicársele como autor 

del asesinato de Arana y partícipe en el desfalco de un millón a las arcas nacionales 

durante el fugaz gobierno de Carlos Díaz.‖ 
803

  

 

 Mayor Alfonso Martínez aborda avión con destino a El Salvador 
804

  

 

                                                             
802 Prensa Libre; [Mayor Alfonso] Martínez y Aldana S. llegan a El Salvador. Guatemala : sábado 2 de 

octubre de 1954. Página 3. 
803 Prensa Libre; Alfonso Martínez prepara viaje a tierras europeas. Guatemala : martes 12 de octubre de 

1954. Página 2. 
804 Prensa Libre; Mayor Alfonso Martínez aborda avión con destino a El Salvador. Guatemala : sábado 2 de 
octubre de 1954. Página 1. 



 492 

 
 



 493 

 

 Extradición de Mejía y [Alfonso] Martínez Estévez 

   ――Se están haciendo en forma protocolaria los suplicatorios para la extradición del 

mayor Alfonso Martínez Estévez y el exdiputado Aníbal Mejía Bardales, declaró el juez 

noveno de 1ª instancia, licenciado Carlos García y García. 

   Ambos se encuentran sometidos en el tribunal en mención, a proceso por el asesinato 

del coronel Arana, perpetrado el 18 de julio en el puente La Gloria, a orillas del lago de 

Amatitlán. 

   Se sabe que el mayor Martínez Estévez huyó de El Salvador hacia la hermana 

república de Costa Rica y que allá se asiló nuevamente en la legación del Ecuador, en 

cambio Mejía Bardales del mismo San Salvador se trasladó hacia México. De manera 

que los suplicatorios de extradición se harán ante Costa Rica y México.‖ 
805

  

 

4 asilados escaparon de la embajada de Chile; Chamier recapturado 

    ―Carlos Chamier, empleado de la oficina de publicidad de la presidencia, y los líderes 

sindicales de obras públicas, Efraín Villatoro, Jaime Reyes y Marco Antonio Martínez, 

aprovechando la falta de vigilancia durante los recientes feriados del 15 de septiembre, 

escaparon de la embajada de Chile donde habían buscado asilo hace dos meses y medio. 

   Únicamente el señor Carlos Chamier fue capturado inmediatamente por los guardias 

que custodian la embajada de Chile, y fue conducido al cuartel número uno de la 

guardia civil, donde quedó a disposición de los tribunales de justicia, y del comité de 

defensa contra el comunismo. 

   Los líderes sindicales Reyes, Villatoro y Martínez, hasta la fecha han logrado burlar la 

acción de la policía. 

   Según fuentes allegadas a la embajada de Chile, estos cuatro asilados tomaron la 

determinación de abandonar el asilo, al saber que los dos aviones que los conducirían al 

destierro habían salido de la hermana república del sur, y que dentro de pocos días 

tendrían que abandonar Guatemala.‖ 
806

  

 

 Familiares de Chamier quieren salir de la embajada, y piden garantías 

   ―La señora Oralia Rodas de Chamier y dos de sus pequeños hijos, asilados en la 

embajada de Chile, hacen gestiones ante el ministerio de relaciones exteriores para 

abandonar el asilo, sin que por ello se les detenga como ha ocurrido en casos similares, 

                                                             
805 Prensa Libre; Extradición de Mejía y [Alfonso] Martínez Estévez. Guatemala : martes 19 de octubre de 

1954. Página 2. 
806 Prensa Libre; 4 asilados escaparon de la embajada de Chile; Chamier recapturado. Guatemala : lunes 20 
de septiembre de 1954. Página 3. 
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en vista de que su esposo Carlos Alfredo Chamier abandonó dicha misión diplomática y 

se entregó a las autoridades, según informó ayer la embajada de Chile en nuestro país. 

   La señora de Chamier «contra su voluntad y a instancias de sus parientes», según dijo 

una hermana de doña Oralia, buscó asilo a la caída del régimen anterior, juntamente con 

su esposo y dos de sus hijos. Tal actitud la tomó la señora de Chamier «para no 

abandonar a su esposo y que toda la familia estuviera junta lejos del solar patrio». 

   Pero en virtud de que el señor Alfredo Chamier dispuso entregarse a las autoridades, 

dice nuestra entrevistada, «Oralia no quiere irse tan lejos dejando en la cárcel a su 

esposo». Por último se nos dijo que las gestiones encaminadas ante el ministerio de 

relaciones exteriores, son en el sentido de que se les permita abandonar el asilo, 

garantizándoles su libertad, pues primero no ha militado jamás en política la señora de 

Chamier y segundo, de ser detenida injustamente, no hay quien cuide de sus hijos de 

dos y tres años de edad.‖ 
807

  

 

 Asilados que se fugaron de Chile no han aparecido 

   ―La secretaría de la guardia judicial informó ayer tarde que los asilados que se 

fugaron de la embajada chilena, parecen haberse «convertido en humo». 

   Los agentes encargados de lograr su captura, han fracasado rotundamente en el logro 

de sus diligencias, y según se sabe, no existe pista alguna acerca de donde puedan estar. 

   Pese a estar dirigidos por el propio jefe de la GJ señor Bernabé Linares, «la búsqueda 

de Efraín Villatoro, Jaime Reyes y Marco Antonio Martínez ha sido un total fracaso 

hasta el momento». 

   El único que fue capturado, Carlos Alfredo Chamier, permanece en el primer cuerpo 

de detenciones de la guardia civil, y será indagado en breve por el comité nacional de 

defensa contra el comunismo.‖ 
808

  

 

Tres días después un funcionario de la cancillería declaró que la señora de Chamier solo 

había expresado verbalmente que quería quedarse en Guatemala pero faltaba que 

presentara su solicitud por escrito para iniciar el trámite. 
809
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 Chamier explica su caso; no le permitían escribir 

   ――Únicamente por necesidad de ganar algo para el sostenimiento de mi familia, 

después de estar sin trabajo durante año y medio, acepté el empleo en la oficina de 

publicidad del pasado gobierno, afirma Carlos Alfredo Chamier, quien después de estar 

asilado se encuentra detenido en el primer cuerpo de la guardia civil. 

   ―Mi única y verdadera ideología política está expresada en un artículo que escribí y 

que está publicado bajo el título de «Esta es mi verdad», en el «Diario de Centro 

América» en 1953. 

   Hace ver también el señor Chamier que nunca tuvo una actuación sobresaliente 

durante el pasado régimen. Que tenía más de un año de no hacer comentarios de 

ninguna especie desde que se lo prohibió Carlos González Orellana, limitándose su 

trabajo a escribir únicamente entrevistas comerciales. 

   La situación de mi madre, mi esposa y mis hijos es angustiosa, puesde desde hace tres 

meses no reciben ni un centavo, ya que yo soy el único que podría proporcionárselos. Si 

me salí del asilo fue para dejar arreglada esta situación de mi familia, antes de 

entregarme a las autoridades a las que ruego se me indague con imparcialidad, 

afirma.‖
810

  

 

 La señora María Luisa M. viuda de Minera envía carta al periódico, rogando su 

publicación, por medio de la cual suplica dejen en libertad a Chamier pues su único 

delito es haber trabajado en la Secretaría de Publicidad de la Presidencia y su trabajo 

era entrevistar industriales, no escribir artículos políticos. 
811

  

 

 La señora de Chamier puede volver al hogar 

   ―Atendiendo las justas peticiones que tanto la embajada de Chile, como los familiares 

de la señora Oralia de Chamier, han hecho ante el ministerio de relaciones en el sentido 

que se le permita abandonar el asilo sin que sea sancionada, la cancillería, notificó al 

embajador de Chile en nuestro país, que con garantías y para que pueda retornar a su 

hogar, se le permita a dicha señora abandonar el asilo. 

   La señora de Chamier, esposa de Carlos Chamier, exredactor de Diario de Centro 

América, buscó y obtuvo asilo juntamente con su esposo y dos hijos pequeños en la 

embajada de Chile, al derrocamiento del gobierno pasado. 

                                                             
810 Prensa Libre; Chamier explica su caso; no le permitían escribir. Guatemala : viernes 24 de septiembre de 

1954. Página 3. 
811 Prensa Libre; Una carta en defensa del señor Chamier. Guatemala : martes 28 de septiembre de 1954. 
Página 3. 



 496 

   Oralia de Chamier en vista que su esposo abandonó el asilo y se entregó a las 

autoridades, expuso al ministerio de relaciones que su asilo se debió a que no quería que 

la familia se separase en el caso que su esposo saliera expatriado a Chile, asimismo, 

informó al ministerio que nunca había estado mezclada en política, y que no tuvo 

ningún puesto en el gobierno.‖ 
812

  

 

 A Chamier le llueve sobre mojado 

   ―La grave situación del señor Carlos Chamier ―detenido en el primer cuerpo de la 

GC, por la ley de emergencia― ha venido a agravarse con su repentina hospitalización 

en el hospitalito de la GC. 

   La dolencia requiere la intervención de un especialista. Y el doctor Alfredo Gil 

Gálvez, quien le hizo tres visitas, ha indicado que es necesaria su hospitalización en un 

lugar más adecuado. 

   Mientras tanto Chamier ―cuya madre, esposa e hijos, sufren serias penurias― ha 

manifestado su deseo de ser indagado lo más rápidamente por las autoridades del 

comité de defensa contra el comunismo, ya que está plenamente seguro de poder 

demostrar su inocencia. 

   ―Mi única falta, si puede llamársele así, es la de haber trabajado para el régimen 

pasado en la secretaría de publicidad de la presidencia, en donde me despidieron porque 

no era comunista, dice.‖ 
813

  

 

3 aviones brasileños que llevarán a los asilados 

    ―Tres aviones tipo C-47 de la fuerza aérea del Brasil, llegaron ayer a mediodía al 

aeropuerto nacional La Aurora, enviados por el gobierno de este país sudamericano 

para llevarse a los 41 asilados que hay en su embajada. 

   Estos aviones tienen capacidad para 28 pasajeros cada uno, por lo que el total de los 

asilados en su misión diplomática saldrá en estas tres naves aéreas, posiblemente entre 

hoy y mañana. 

   Entre los principales asilados que llevarán los mencionados aviones, se encuentra el 

señor Enrique Miguel Viteri Batres, el señor Carlos Humberto Illescas miembro del 

partido comunista que funcionaba en Guatemala y exempleado de la secretaría de 

                                                             
812 Prensa Libre; La señora de Chamier puede volver al hogar. Guatemala : viernes 8 de octubre de 1954. 

Página 2. 
813 Prensa Libre; A Chamier le llueve sobre mojado. Guatemala : lunes 25 de octubre de 1954. Página 3. 
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propaganda y publicidad de la presidencia así como varios diputados y líderes 

obreros.‖
814

 

 

 Que su hijo no ha sido comunista 

   ―Que su hijo el señor Carlos Humberto Illescas, no ha sido comunista, ni ha 

pertenecido a partido político alguno, dice la señora María T. Illescas en carta enviada a 

nuestras oficinas de redacción. 

   Aclara que su hijo fue empleado del ministerio de educación pública, desempeñando 

el cargo de maestro de educación primaria en la ciudad de Salamá, Baja Verapaz y que 

«con motivo de ser secretario del STEG en aquel lugar y tener por ello una posible 

represalia, buscó asilo en la embajada de los Estados Unidos del Brasil y no por 

ninguna otra razón».‖ 
815

  

 

3 asilados más rumbo a México 

    ―Tres asilados más salieron ayer tarde vía Pan American Airways al exilio, dos de la 

embajada de Chile y uno de la del Brasil. 

   Se trata de los señores Salvador Eduardo Arriola y Enrique Sandoval, los dos asilados 

en la embajada de Chile, y de la señora Glorys Delgado, quien estuvo asilada en la 

embajada del Brasil. Los tres se fueron a México.‖ 
816

 

 

23 asilados en la embajada de Costa Rica salieron ayer 

    ―23 personas, todas asiladas en la embajada de Costa Rica, partieron ayer a las 10 y 

quince de la mañana, con destino a ese país centroamericano, a bordo de un avión 

enviado con este propósito por el gobierno del hermano país. 

   En este avión de la «LACSA» vino como enviado especial del ministerio de 

relaciones exteriores de Costa Rica, el doctor Rodrigo M. Güell, para atender la salida 

de estos asilados. 

   Únicamente el exdiputado Víctor Manuel Cáceres González y el señor Julio Medina, 

no pudieron salir en el avión especial, por falta de espacio, y saldrán hoy vía PAA. 

   Los nombres de los 23 asilados que salieron ayer, son los siguientes: Los exdiputados 

Clodoveo Torres Moss y Amor Velasco […] Tomás Sierra Roldán y José Eliseo 

Toledo Márquez. 

                                                             
814 Prensa Libre; 3 aviones brasileños que llevarán a los asilados. Guatemala : lunes 13 de septiembre de 

1954. Página 2. Resaltado propio.  
815 Prensa Libre; Que su hijo no ha sido comunista. Guatemala : martes 14 de septiembre de 1954. Página 4. 

Resaltado propio. 
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   Estuvieron a despedir en el aeropuerto a estos exilados, familiares y amigos.‖ 
817

  

 

Mario Méndez Montenegro supuestamente exiliado en México 

    Mario Méndez Montenegro fue al exilio en México  

―Que el licenciado Mario Méndez Montenegro, se encuentra actualmente en la ciudad 

de México en calidad de refugiado político, se informó de fuentes fidedignas, las cuales 

agregaron que el mencionado político era perseguido por las actuales autoridades. 

   Como se recordará, el licenciado Méndez Montenegro fue uno de los dirigentes de los 

movimientos políticos de 1944 y luego encabezó el grupo civil en el movimiento 

armado de julio de 1949, viéndose obligado a abandonar el país por su calidad de 

aranista. 
818

 

   Nuestros informantes no pudieron suministrar mayores datos, pero si indicaron que 

MMM se vio en sumo peligro de quedar detenido en esta capital, pues quién sabe por 

qué razones o malquerencias se le acusó de «comunista». 
819

  

 

 Méndez Montenegro no se fue como exilado 

   ―No salió del país como exilado político el señor Mario Méndez Montenegro, sino por 

razones personales, explica su hermano, el licenciado Julio César Méndez a propósito 

de la noticia dada con anterioridad. 

[…] Agrega que conviene recordar que a raíz de su participación en el movimiento 

armado del 18 de julio de 1949, «ocasionado por el asesinato del coronel Francisco 

Javier Arana, salió con destino a Nicaragua ―entonces sí como exilado político― 

donde permaneció por más de un año. En virtud de un decreto de amnistía regresó al 

país y desde entonces se mantuvo absolutamente alejado de toda actividad política, 

dedicado por entero al ejercicio de su profesión». 
820

  

 

 Quedan en libertad tras haber abandonado asilo 

   ―Tres de los asilados que abandonaron las representaciones diplomáticas y se 

entregaron posteriormente a las autoridades, han quedado en libertad, según pudieron 

constatar ayer reporteros de PRENSA LIBRE. 

                                                             
817 Prensa Libre; 23 asilados en la embajada de Costa Rica salieron ayer. Guatemala : lunes 13 de septiembre 

de 1954. Página 4. Resaltado propio. 
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   Se trata de los señores Gabriel Requeira, Atilio Melgal y Guillermo Álvarez del Cid; 

éste último salió del primer cuerpo de detenciones de la GC en horas de ayer en la 

mañana. 

   La libertad otorgada a estos exrefugiados políticos, se debió a que lograron comprobar 

ante las autoridades policíacas y ante el comité de defensa contra el comunismo, que 

nada tenían que ver con el PGT.‖ 
821

  

 

Excanciller Osegueda partió hacia México el sábado a las nueve horas 

    ―Desde el sábado por la tarde se encuentra en la capital de México el doctor Raúl 

Osegueda, después de permanecer detenido por más de ochenta días en la estación 

central de la guardia civil, de orden del comité de defensa contra el comunismo. 

   Al doctor Osegueda se le señalaba como comunista pero, de acuerdo con 

informaciones recabadas la acusación no fue probada en todos sus extremos y tras 

gestiones que se hicieran para obtener su libertad, especialmente por parte de su señora 

esposa, doña Berta de Osegueda, se accionó a concedérsela con la condición de que 

abandonara el país inmediatamente. 

   En efecto, Osegueda salió de su prisión el sábado a las ocho de la mañana y partió 

directamente hacia el aeropuerto de La Aurora, custodiado por elementos de la propia 

GC, para abordar a las 9 horas el avión de TACA que le condujo a México. 

   El doctor Osegueda desempeñó altos cargos durante los regímenes arévalo-arbencista; 

con Arévalo estuvo en la secretaría privada de la presidencia y luego como ministro de 

educación pública; con Arbenz fue embajador en Cuba y en las postrimerías de ese 

gobierno ocupaba la cancillería que abandonó poco antes de la conferencia de Caracas, 

cuando fue nombrado para desempeñar tan importante posición, el licenciado 

Guillermo Toriello. 

   Osegueda negó en todo momento los cargos de comunista que se le hacían y en 

declaraciones a la prensa sostuvo siempre que todo lo que deseaba es que se le hiciera 

justicia «pues no he cometido ningún delito, no he tocado dineros de la nación ni mucho 

menos militado en el comunismo». 

   El doctor Osegueda abandonó el país, amparado por el correspondiente pasaporte 

extendido por el ministerio de relaciones exteriores, la semana pasada.‖ 
822

  

 

 

                                                             
821 Prensa Libre; Quedan en libertad tras haber abandonado asilo. Guatemala : jueves 30 de septiembre de 

1954. Página 2. 
822 Prensa Libre; Excanciller [Raúl] Osegueda partió hacia México el sábado a las nueve horas. Guatemala : 
lunes 4 de octubre de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
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 Arévalo voló a México; el motivo, una incógnita 

   ―De incógnito viajó Juan José Arévalo, ex-presidente de Guatemala, desde Chile a 

México. 

   Arévalo, quien permanecía en Santiago, al cancelársele el cargo de embajador sin 

sede, voló rumbo a México, habiéndose detenido ayer en Panamá, para cambiar avión. 

   Lo anterior fue informado a PRENSA LIBRE por persona que viajó junto a Arévalo 

en el mismo avión, hasta el aeropuerto de Tocumén, en Panamá. Arévalo, taciturno y 

evadiendo toda conversación con nuestro informante, no hizo ningún comentario sobre 

el objeto de su viaje a México. 

   El ex-presidente va a reunirse a la capital mejicana con Arbenz y demás elementos de 

su depuesto gobierno.‖ 
823

  

 

 Espléndida fiesta ofreció Funes al grupo de ex-asilados anticomunistas 

   ―Una espléndida recepción fue ofrecida antenoche en la elegante sede de la embajada 

y por el coronel José Alberto Funes, embajador de El Salvador, al presidente de la 

república y señora de Castillo Armas y al grupo de personas que, por su postura adversa 

al régimen pro-comunista de Arbenz, buscaron asilo en esa misión diplomática en las 

postrimerías de aquel régimen. […] 

   Entre los ex-asilados anticomunistas pudimos ver en la reunión al Cnel. Miguel Ángel 

Mendoza; don Ovidio Pivaral; Cnel. Luis Urrutia y Sra.; periodista Francisco 

Montenegro Sierra y señora; señorita Alba Marina González Campo; señor Federico 

Kong, señora e hijos; periodista Álvaro Contreras Vélez y señora; Rodolfo Rehwoldt, 

mayor Enrique Trinidad Oliva y señora, licenciado Adán Manrique Ríos, Raúl 

Midence, Julio Gaytán Michelena, Narciso Gaytán M., Enrique Salazar Lieckens, Jorge 

Aníbal Martínez Hurtarte, Leopoldo Bolaños y señora, Jaime Martínez, Mayor Alberto 

Posadas y señora, periodista Ennio Carranza y otros más que sentimos no recordar.‖ 
824

  

 

Caso Liceo Hispano-Guatemalteco y profesora María De Sellarés 

 La profesora María de Sellarés ocupaba el lugar número 62 en la nómina de 371 

personas (guatemaltecos y algunos centroamericanos, españoles y chilenos), acusadas 

por la CIA de comunistas. 
825

  

                                                             
823 Prensa Libre; Arévalo voló a México; el motivo, una incógnita. Guatemala : sábado 9 de octubre de 1954. 

Página 2. 
824 Prensa Libre; Espléndida fiesta ofreció Funes al grupo de ex-asilados anticomunistas. Guatemala : sábado 

23 de octubre de 1954. Página 4. 
825 CIA programa de revisión histórica; Nómina de Comunistas [1954]. Desclasificado en 2003. 
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf  

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000913537/DOC_0000913537.pdf
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 Intervenido el liceo de doña María de Sellarés 

   ―La intervención del colegio privado Liceo Hispano-Guatemalteco, que dirigía la 

doctora María de Sellarés, fue ordenada ayer tarde por el ministerio de educación 

pública. 

   La señora Marta Castillo de Ruano, fue nombrada interventora, y según se informó, 

en horas de esta mañana tomará posesión de su puesto. 

   El titular de la cartera de educación, licenciado Jorge del Valle Matheu, declaró que la 

intervención había tenido por objeto hacer posible una investigación acerca de «hasta 

dónde se estaba haciendo comunismo en dicho establecimiento». 

   La señora de Sellarés, tuvo a su cargo durante más de un año la dirección del instituto 

normal de señoritas (Belén), y salió de ese cargo en época del arevalismo, cuando un 

grupo de padres de familia le acusó de impartir doctrinas marxistas entre el 

alumnado.‖
826

 

 

 Que investiguen su caso piden alumnos de María de Sellarés 

   ―Se ordene la investigación inmediata de su caso y su pronto sometimiento a un juicio 

imparcial, pide un grupo de alumnos del colegio Hispano-Guatemalteco, para la señora 

María de Sellarés, directora del establecimiento detenida desde más de un mes. 

   Declaran los alumnos Percy Rolando Kepfer, Rafael Pineda, Jorge Folgar, Guillermo 

Lavagnino, Miriam Recinos y Madgalena Solórzano, que la señora de Sellarés es 

inocente de los «graves cargos que se le imputan; esa acusación no cabe duda 

proviene de personas tal vez demasiado extremistas y que desconocen la verdad de 

los hechos y de consiguiente sin ningún fundamento ni pruebas». 

   Agregan que refutan categóricamente como alumnos de la señora de Sellarés, «la 

afirmación de que en el liceo Hispano-Guatemalteco se hayan impartido jamás 

ninguna clase de doctrinas marxistas o filocomunistas y sí confirmamos a fe de 

verdad que la enseñanza en ese centro ha sido únicamente de carácter educacional. 

[…]». 

   El hecho, dicen de que en cierta ocasión la señora de Sellarés «hizo una exposición 

sobre los derechos del hombre, fue con fines humanos, sinceros y limpios y como 

prueba de ello, fue la Unesco quien la patrocinó, entidad más que todo 

norteamericanista, no obstante a esto se debió el calificativo de comunista que se le ha 

venido dando».‖ 
827

  

                                                             
826 Prensa Libre; Intervenido el liceo de doña María de Sellarés. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 

1954. Página 2. Resaltado propio. 
827 Prensa Libre; Que investiguen su caso piden alumnos de María de Sellarés. Guatemala : lunes 6 de 
septiembre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
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 Atando cabos 

   ―El ministro de gobernación, al preguntársele recientemente sobre el caso de la señora 

María de Sellarés, se limitó a decir que no está enterado de su situación, palabras que 

equivalen a un cómodo lavado de manos. 

   Sin embargo, no se explica cómo el ministro del interior pueda desentenderse con 

tanta facilidad de un problema que le atañe de cerca y está dentro del radio de sus 

atribuciones. 

   Más de un mes lleva la señora de Sellarés de encontrarse detenida en la prisión de 

mujeres, y hasta la fecha no se le da dado oportunidad de la defensa, ni se le ha 

comprobado, por otra parte, ningún cargo concreto. 

   A todas luces, se trata de una injusticia cometida contra una mujer que se encontraba 

retirada de las actividades públicas desde muchos años antes del derrumbamiento de 

Arbenz. 

   Sorprende que mientras esta señora permanece encerrada y su colegio se interviene 

con el consiguiente daño material y moral, muchas otras personas que tuvieron visible 

actuación política han merecido la atención de las autoridades y sin comprobarse su 

inocencia de todo delito, se les ha puesto en libertad. 

   Con la señora de Sellarés, debe hacerse otro tanto. Es muy fácil establecer el papel 

que jugó en los días en que fue directora del instituto de señoritas Belén. Fuera de ese 

paso por el magisterio nacional, es difícil imaginarse qué otras funciones «peligrosas» 

pudo haber desempeñado la señora de Sellarés. 

   Se dice que ha sido comunista, pero no se le ha probado ninguna conexión con el 

PGT. Para desvirtuar ese cargo, basta saber que no hace mucho fue a España, se le 

permitió entrar y se le dejó salir, cosa que nunca hubiera acontecido si en realidad se 

tratara de una comunista activa. 

   Franco es mucho más estricto que nadie en materia de comunismo y comunistas. Si la 

señora de Sellarés hubiera tenido algo en ese sentido, Franco la deja entrar, pero no le 

hubiera permitido salir. Basta por sí solo el hecho citado para entender que está muy 

lejos de constituir un peligro para su propia tierra, de donde salió exiliada, y ya no 

digamos para Guatemala en donde se dedica a la enseñanza bajo la vigilancia de las 

autoridades magisteriales. 

   Y en este particular aspecto, un grupo de alumnos ha salido en su defensa para ayudar 

a las autoridades a formarse cuanto antes un juicio exacto de la realidad y se le haga 

justicia. 

   Las autoridades deben comprender que nada ganan con injusticias de esta clase; sobre 

todo tratándose de una mujer, extranjera por añadidura, a la que ni siquiera se le ha 

dejado defenderse. El coronel Carlos Castillo Armas, ahora que tiene la responsabilidad 
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única del timón político, podría interesarse en el caso para eliminar un borrón molesto y 

poco edificante.‖ 
828

  

 

 María Sellarés fue despachada hacia México 

   ―El ministro de gobernación, licenciado Adán Serrano, informó ayer escuetamente, 

que la señora María Sellarés, directora del liceo Hispano-Guatemalteco, salió ayer del 

país, rumbo a México. 

   El funcionario mencionado, dijo que no se había enterado qué día había salido libre o 

si las autoridades la habían puesto en el avión. 

   «―Me enteré por medio de una su sobrina, que vino a pedirme audiencia y me lo 

contó, afirmó el ministro».‖ 
829

  

 

 María de Sellarés presa en la cárcel de Ayutla 

   ―La educadora María de Sellarés, directora del Liceo hispano guatemalteco, a quien 

las autoridades encarcelaron por espacio de varios días por causa de actividades 

comunistas, ha sido nuevamente recapturada y recluida en las cárceles de Ayutla. 

   Después que la señora de Sellarés ―exdirectora de Belén― alegó públicamente que 

no había tenido que ver con los comunistas, se anunció que sería deportada a la ciudad 

de México el domingo recién pasado. Ahora resulta que los encargados de cumplir tal 

misión la dejaron prisionera en la cárcel de Ayutla, sin que hasta la fecha se sepa a 

ciencia cierta cuáles fueron los móviles que los indujeron a hacerlo.‖ 
830

  

 

 Padres de familia salen en defensa de Sra. Sellarés 

   ―Treintidós padres de familia han firmado una exposición en defensa de la señora 

María de Sellarés y del colegio Hispano-Guatemalteco que ella ha dirigido por espacio 

de 5 años en esta capital, después de su salida de Belén.‖ 
831

  

 

Se pide la destitución de los munícipes de Comalapa 

    ―Se les acusa de abierta filiación comunista y labor de agitación. 

                                                             
828 Prensa Libre; Columna Atando cabos [caso Profesora María de Sellarés]. Guatemala : martes 7 de 

septiembre de 1954. Página 5. 
829 Prensa Libre; María Sellarés fue despachada hacia México. Guatemala : miércoles 8 de septiembre de 

1954. Página 2. 
830 Prensa Libre; María de Sellarés presa en la cárcel de Ayutla. Guatemala : viernes 10 de septiembre de 

1954. Página 2. 
831 Prensa Libre; Padres de familia salen en defensa de Sra. Sellarés. Guatemala : lunes 13 de septiembre de 
1954. Página 4.  
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Un memorial pidiendo la destitución de los munícipes de Comalapa, y la captura de los 

profesores comunistas Antonio Rodríguez y Enrique Herrera Rayo ha sido enviado 

por vecinos de ese lugar, al ministerio de gobernación. 

   Las razones que educen las personas que firman dicho memorial, para que el 

ministerio destituya a los munícipes citados, son que tanto el alcalde como los síndicos 

no fueron electos por votación popular, sino por presión del extinto partido político 

PAR, y que todos sus miembros son de abierta filiación izquierdista. 

Con respecto a los profesores Herrera Rayo y Rodríguez, este memorial que está 

respaldado por más de doscientas cincuenta firmas, dice que pertenecieron al partido 

comunista y que desde la caída del gobierno de Arbenz abandonaron sus clases, para 

hacer agitación marxista en el campo.‖ 
832

 

 

Tratado de asistencia mutua con los EE.UU. se firma hoy 

    ―A las diecisiete horas de hoy, en breve ceremonia que tendrá lugar en el salón de 

recepciones del palacio nacional, será firmado el tratado de asistencia mutua entre los 

gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos de Norte América, de conformidad con el 

punto cuarto. 

   En representación de la junta de gobierno que preside el coronel Carlos Castillo 

Armas, firmará el tratado el mayor Enrique T. Oliva, miembro de la propia junta y, 

representando al gobierno de los Estados Unidos el embajador John E. Peurifoy.‖ 
833

  

 

Frente anticomunista agrupa a todas las fuerzas que adversan plaga roja 

    ―Se integra el comité coordinador 

   Las fuerzas anticomunistas de Guatemala han logrado agruparse en una sola entidad 

con el nombre de «Frente anticomunista nacional», procediendo a nombrar al grupo 

integrado por dos representantes de cada entidad anticomunista. 

   Dicho comité coordinador ha quedado formado de la siguiente manera: partido 

unificación anticomunista ―PUA―: licenciado Héctor Menéndez de la Riva 
834

 y 

bachiller Felipe Nery Barrientos; comité de estudiantes universitarios anticomunistas 

―CEUA―: licenciado Jorge Skinner Klée y bachiller Lionel Sisniega Otero; partido 

                                                             
832 Prensa Libre; Se pide la destitución de los munícipes de Comalapa. Guatemala : miércoles 1 de septiembre 

de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
833 Prensa Libre; Tratado de asistencia mutua con los EE.UU. se firma hoy. Guatemala : miércoles 1 de 

septiembre de 1954. Página 2. Resaltado propio.  

Véase también: Prensa Libre; Convenio de cooperación técnica se firmó ayer con Estados Unidos. Interés 

común en progreso económico, razón primordial. Grupos de técnicos y especialistas serán suministrados por 

los EE.UU. a ese efecto. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Página 2. 
834 Corregido como aparece; en el original dice ―Méndez‖. 
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independiente anticomunista de occidente ―PIACO―: José Inés Nufio y Víctor 

Serano; comité de estudiantes universitarios anticomunistas de occidente ―CEUAO―: 

bachiller Antonio Guzmán Pineda y bachiller Guillermo Hernández Soto; comité cívico 

nacional ―CCN―: Guillermo Putzeys y Alberto Arriola Ligorría; comité de apoyo a la 

liberación ―CAL―: bachiller Adrián Calderón e ingeniero Víctor Kairé; y por último 

el comité cívico de excombatientes de Chiquimula ―CCECCH―: Julio Gaytán y 

Héctor Barillas. 

   El propósito del «Frente anticomunista nacional», es unificar los criterios y coordinar 

todas las fuerzas del anticomunismo de Guatemala. «Porque todos los grupos dispersos 

han tenido un fin común: erradicar al comunismo del suelo patrio». 

   También se dispuso «dejar abierta la puerta para que todo grupo anticomunista 

organizado, pueda hacerse representar y coopere con el comité».‖ 
835

 

 

Junta de gobierno resolvió cancelar logia masónica 

    ―La junta de gobierno acordó derogar el acuerdo gubernativo de fecha diecisiete de 

diciembre de 1952, que aprobó los estatutos civiles y reconoció la personalidad jurídica 

de la gran Logia masónica de Guatemala. Así como disolver dicha gran logia y dejar en 

libertad a las logias constituyentes para que, con miembros no comunistas ni pro-

comunistas, se reorganicen debidamente y funcionen de acuerdo con sus principios. 

   Los motivos que tuvo la junta de gobierno para cancelar los estatutos de la gran logia 

según se advierte en el decreto correspondiente, fueron que en dicha logia se infiltraron 

elementos comunistas, que hacían labor internacional tendenciosa en apoyo de 

regímenes totalitarios de extrema izquierda.‖ 
836

 

 

 En nota de fecha 16 de septiembre de 1954, publicada como ―Campo pagado‖, el señor 

Miguel Ángel Castillo L., refuta las acusaciones de comunista que se le achacan a la 

Gran Logia y aclara que varios de los nombrados como miembros de la misma nunca lo 

fueron. En cinco puntos explica la situación, y en los primeros dos indica que  

   ―[…] la verdad es como sigue: 

   Primera: Que nunca han pertenecido a la Masonería los señores Marco Antonio 

Villamar Contreras, Carlos González Orellana, ni Guillermo Ovando Arriola; en cuanto 

a don Marco Antonio Franco, fue excluido en 1948, sin que hubiera pasado de aprendiz; 

                                                             
835 Prensa Libre; Frente anticomunista agrupa a todas las fuerzas que adversan plaga roja. Guatemala : 

miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 3.  
836 Prensa Libre; Junta de gobierno resolvió cancelar logia masónica. Guatemala : miércoles 1 de septiembre 
de 1954. Página 3.  
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por consiguiente ninguno de ellos ha tenido ingerencia alguna en la Gran Logia de 

Guatemala. 

   Segunda: Que es absolutamente falso que la Gran Logia, su Gran Secretario o su Gran 

Maestro Miguel Ángel Castillo haya dirigido mensajes de adhesión, ni de ninguna clase 

al ex-Presidente Jacobo Arbenz (ni a su gobierno), con el señor Arbenz nunca he 

cursado ni una sola palabra en ninguna forma. Es falso que el señor Arbenz sea 

masón.‖
837

  

 

 Según publicación donde se responde el contenido del campo pagado de Miguel Ángel 

Castillo, publicado en tres diarios, se afirma que aunque es cierto que Marco Antonio 

Villamar Contreras no era masón, su hermano Tomás sí, además del abogado Julio 

Gómez Padilla quien daba órdenes dentro de la Gran Logia en nombre del gobierno de 

Arbenz. 
838

  

 

Recurso de exhibición preséntase 

    ―Un recurso de exhibición personal fue presentado ayer tarde a la sala segunda de la 

corte de apelaciones, a favor del señor Manuel de Jesús Chávez. 

   El recurso fue presentado por la señora Catalina García de Dávila, en favor de su tío, 

de quien se nos dijo «no se ha notificado el motivo de su prisión». 

   El señor Jesús Chávez fue capturado en Mazatenango por agentes policiales, 

ignorándose el motivo, por lo que la sobrina del aprehendido interpuso ayer tarde el 

recurso en mención.‖ 
839

 

 

Comisión que reorganizará dependencias de Educación 

    ―Editorial de Educación, Instituto Indigenista y otras 

   Una comisión encargada de reorganizar lo antes posible el instituto indigenista, la 

editorial del ministerio de educación pública, el comité nacional de alfabetización, la 

revista del maestro y todas las demás dependencias divulgadoras de cultura que están 

suspendidas por orden gubernativa, fue nombrada ayer por el ministerio de educación. 

   La comisión está integrada por la totalidad del concejo técnico del ministerio citado y 

un delegado de cada una de las entidades aludidas. 

                                                             
837 Prensa Libre; Campo pagado [Logia Masónica de Guatemala]. Guatemala : sábado 18 de septiembre de 

1954. Página 4. 
838 Prensa Libre; Contestando al contador Miguel Ángel Castillo Lanuza [Logia Masónica de Guatemala]. 

Guatemala : jueves 23 de septiembre de 1954. Páginas 3 y 4. 
839 Prensa Libre; Recurso de exhibición preséntase. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 3.  
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   El ministro del Valle Matheu, dijo que consideraba necesario el funcionamiento de 

esas instituciones, ya que ahora más que nunca se hace necesario tener a mano 

elementos con los cuales se pueda efectuar una intensa campaña cultural. 

   Anteriormente ―dijo, esos elementos fueron desaprovechados por dar preferencia a 

asuntos de tipo político. Pero nuestra mira es la de culturizar al pueblo sin necesidad de 

manchar el ABC con doctrinas políticas de ninguna clase.‖ 
840

 

 

 Investigan aun situación del “Ballet Guatemala” 

   ―El subsecretario privado de la presidencia bachiller Oscar Cóbar continúa haciendo 

un minucioso estudio de las actividades de la escuela de danza y el ballet Guatemala, 

entidades culturales recién clausuradas por acuerdo del ejecutivo. 

   Tanto la escuela de danza como el ballet Guatemala se encontraban sujetos al comité 

de defensa contra el comunismo, según nos dijeron sus directores, «por supuestas 

actividades pro-comunistas». 

   El comité de defensa contra el comunismo, ya rindió dictamen a la subsecretaría de la 

presidencia, cuyo titular nos expresó que viene haciendo un minucioso estudio del caso. 

De no encontrarse ninguna culpa en las entidades antes mencionadas, se ordenará de 

nuevo la reapertura de la escuela de danza y del ballet Guatemala, cuyos componentes 

han declarado enfáticamente que «jamás hemos desarrollado actividades políticas de 

ninguna especie».‖ 
841

  

 

 Editorial de Educación reanuda hoy sus labores 

   ―Hoy funcionará de nuevo la editorial del ministerio de educación pública, cuyas 

labores fueron suprimidas a raíz del cambio de gobierno por considerársele un 

instrumento de tipo comunista. 

   El ministerio respectivo, nombró ayer tarde jefe de dicha editorial, al señor Pedro 

Arce y Valladares, quien tomó posesión de su cargo minutos antes de las tres de la 

tarde. 

   Según informó el licenciado Jorge del Valle Matheu, la editorial, enmarcada dentro de 

nuevas normas, trabajará en la rápida impresión de libros que sean de provecho para la 

niñez del país. 

                                                             
840 Prensa Libre; Comisión que reorganizará dependencias de Educación. Guatemala : miércoles 1 de 

septiembre de 1954. Página 3.  
841 Prensa Libre; Investigan aun situación del “Ballet Guatemala”. Guatemala : miércoles 6 de octubre de 
1954. Página 3. 
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   Considero que la editorial es de primordial importancia para las labores del 

ministerio, dijo, y por ello nos hemos preocupado por que sea un vehículo de 

propaganda cultural, a corto plazo.‖ 
842

  

 

La rebelión de los cadetes, 2 de agosto de 1954 

 

Un tremendo hecho en la vida nacional e institucional del gobierno y del propio ejército fue 

el pomposamente llamado día de la victoria por Castillo Armas. Para celebrarlo, el 1 de 

agosto de 1954 organiza un magno desfile donde participaron las fuerzas de aire y tierra de 

la institución armada, así como los milicianos del mal llamado ejército de la liberación. 

Como el 20 de julio de 1954 Castillo Armas estableció que al tomar el poder integraría 

ambos ejércitos, despertó más de alguna ojeriza, pero nadie dijo nada.  

 El domingo 1 de agosto el ―ejército de la liberación‖ es recibido por Castillo Armas, 

quien anuncia la unificación de este con el Ejército Nacional. 
843

 

 Ese día, los cadetes de la Escuela Politécnica también se ven obligados a marchar al 

compás de los ritmos marciales de la banda de guerra y aunque solo asistieron cinco 

muchachos en representación de la Escuela, los ánimos se fueron caldeando en virtud 

que los que se consideraban como los liberadores de Guatemala y por ello celebraban la 

dulce victoria, principiaron a molestarlos y después a vejarlos. 

 Durante la noche del 1 de agosto, sin planificación estratégica ni tácticas de guerra que 

les permitieran hacer frente al enemigo, deciden atacarlo en el propio lugar donde se 

encontraba acantonado: en las instalaciones del hospital Roosevelt aún en construcción. 

 La batalla dio inicio el 2 de agosto a las 5:45 a.m. y se peleó durante toda la mañana 

hasta que intervino el arzobispo Mariano Rossell y Arellano en calidad de mediador. Se 

estableció el límite de las 17.00 horas para que los milicianos se rindieran y aunque el 

propio Castillo Armas se vio obligado a intervenir conversando telefónicamente con el 

coronel que los dirigía, este exigió que la orden de rendirse se la diera por escrito; 

cumplido el plazo de tregua, hubo de nuevo dos refriegas. 
844

  

 

                                                             
842 Prensa Libre; Editorial de Educación reanuda hoy sus labores. Guatemala : viernes 22 de octubre de 1954. 

Página 4. 
843 Prensa Libre; Unidad nacional del ejército quedó consagrada en ceremonia de ayer. Guatemala : lunes 2 

de agosto de 1954. Páginas 1 y 4. 
844 Prensa Libre; A las 18 horas treinticinco minutos cesó el fuego en la zona de combate. Monseñor Rossell y 

Arellano fue llamado para que mediara. Después de las 17 horas en que se dio orden de cese de fuego hubo 
aun dos combates más. Guatemala : martes 3 de agosto de 1954. Páginas 2 y 3. 
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 Después de tres honrosas bajas en las filas de los cadetes, y de obtener el compromiso 

del gobierno respecto a que no se tomarían represalias, estos se rinden y entregan a sus 

oficiales superiores. Parte del acuerdo fue que los milicianos debían volver desarmados 

a su lugar de origen, el departamento de Zacapa, lo cual se cumple, no así la referente a 

represalias: algunos cadetes son expulsados de su alma máter, otros confinados en 

calabozos entre seis y doce meses y de algunos más, nunca se supo.  

 El el Che Guevara, quien se encontraba asilado en la embajada de Argentina en 

Guatemala, describe lo que sigue: 
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   ―El acontecimiento fue un cañoneo continuo que se oyó el día lunes [2 de agosto] 

desde la madrugada. Costaba imaginarse qué pasaba pero poco a poco comenzaron a 

circular rumores que enhebrando pudieron hacer una imagen de la realidad: un desfile 

del día anterior, de tropas del ejército regular y el de liberación había servido para 

humillar al ejército regular, posteriormente unos cadetes fueron vejados por algunos 

integrantes del ejército de liberación y esto encendió el polvorín. Al principio fue un 

movimiento de solo los cadetes contra el ejército de liberación, al correr el día ya todo 

el ejército se había plegado a los cadetes pero sin mayor energía. El resultado fue que 

los cadetes hicieron rendir al ejército de liberación y desfilaron con las manos en alto 

por la ciudad. En ese momento el ejército controlaba totalmente la situación y hubo 

cierto intento de dar el golpe pero como siempre los militares fueron irresolutos. Al día 

siguiente Castillo Armas en un discurso inconexo hablaba «babosadas» al pueblo que 

silbaba a Monzón pero al parecer ya era dueño de la situación, pues la base aérea se le 

había plegado nuevamente. Tomó preso a varios militares e iniciaron nuevamente la 

vociferación anticomunista, apoyada por la reacción. La impresión es que Castillo 

Armas se mantiene debido al apoyo yanqui y a la inestabilidad e indecisión de la gente 

del ejército.‖ 
845

  

 

 En la mañana del 3 de agosto la prensa reseña el texto de un mensaje del ejército, por 

medio del cual este supuestamente está de acuerdo con los cadetes y se queja del otro 

―ejército‖, pero en la realidad la situación fue distinta. Véase a continuación: 

   ―El ejército nacional de Guatemala pidió ayer a la junta de gobierno la disolución del 

‗ejército de liberación‘. 

   A través de un manifiesto difundido por la radio nacional, la milicia regular anunció 

que apoya ‗moral y materialmente‘ a los cadetes que se alzaron ‗en defensa del honor y 

el prestigio del ejército‘. 

   El manifiesto agrega que ‗es completamente falso‘ que el movimiento tuviese 

inspiración comunista, como aseguró la radio nacional, y añadió que el ejército regular 

está dispuesto a lograr la erradicación del comunismo en Guatemala sin ayuda de otros 

elementos. 

   Asimismo afirmaba que los elementos del ejército de liberación han cometido ‗actos 

humillantes‘ en relación con miembros del ejército nacional. 

   El ejército regular recomendó a los habitantes que permanezcan en sus casas, 

asegurando que la tranquilidad reina en el país entero. 

                                                             
845 Guevara de la Cerna, Ernesto. Otra vez. Diario del segundo viaje por Latinoamérica. Op. Cit., páginas 70 
a 71.  
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   También decía el comunicado que no se ha pensado siquiera en permitir la salida del 

país a los miembros del pasado gobierno de Arbenz que se hallan asilados en algunas 

embajadas de esta capital.‖ 
846

  

 

 Aunque el comunicado oficial emitido la tarde del 2 de agosto no acusa a los cadetes 

sino está redactado en un tono más bien paternalista, un año después cuando se publica 

El calvario de Guatemala, los editores no perdonan ni dejan de manifestar el odio que 

tienen hacia todo lo que consideran comunista, rojo o rosado, no importa. El texto que 

acompaña una fotografía tomada en los alrededores del Palacio Nacional, donde se 

muestra la multitudinaria manifestación de apoyo al gobierno de Castillo Armas, dice: 

   ―El 3 de agosto el pueblo salió a la calle para apoyar al Coronel Castillo Armas 

frente a la traición de algunos elementos conectados con el Gobierno comunista. El 

temor del pueblo era el de que pudiera suceder algo al hombre que le había redimido 

de los comunistas. 

   Uno de los cuarteles había caído en manos de oficiales engañados por los rojos, 

quienes sorprendieron también a los cadetes de la Escuela Politécnica. 

   La indignación del pueblo y la serenidad del propio Coronel Castillo Armas 

debelaron aquel movimiento que hubiera sido un trágico retorno a la pesadilla que 

durante largos años vivieron los guatemaltecos.‖ 
847

 

 

Los relatos fueron surgiendo años después, toda vez que el tema siempre se consideró 

un tabú en las filas del ejército y de la Escuela Politécnica. Los que se atrevieron a 

escribir lo hicieron en artículos publicados en los periódicos, especialmente en ―La 

Hora‖ donde don Clemente Marroquín Rojas, siempre polémico, les daba cabida y a su 

vez los comentaba. 

 

Hay dos obras que describen los hechos del 2 de agosto de 1954, mismas que se 

recomiendan al lector: 

 Wer, Carlos Enrique; En Guatemala los héroes tienen 15 años. Guatemala : Cuarta 

edición. Armar Editores, 2009. 

Primera edición por Editorial MARPRIN, 1993. La contraportada de la cuarta 

edición ofrece la siguiente reseña: 

 

                                                             
846 Prensa Libre; El Ejército en apoyo de los caballeros cadetes Manifiesto leído ayer por la radio dice que no 

es de inspiración comunista. Guatemala : martes 3 de agosto de 1954. Página 2. 
847 Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala. 
Op. Cit. página 151.  
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―El combate del 2 de agosto de 1954, protagonizado por los estudiantes de la 

Escuela Politécnica, fue una acción patriótica para defender la dignidad nacional. 

Este libro es el relato testimonial e investigación académica de uno de los 

principales actores de aquella hazaña. El autor expone cómo 140 jóvenes 

empuñaron sus armas y se enfrentaron a más de 1,200 efectivos de la tropa 

mercenaria ‗liberacionista‘, la cual fue adiestrada y financiada por la CIA para 

defender sus intereses en contra del país. 

La actitud de estos jóvenes cadetes queda en la historia de Guatemala como el acto 

patriótico de más alto vuelo que tuvo el siglo XX.‖ 

 

Se trata de un buen relato histórico y político acerca de la gesta. Aunque a veces el 

autor combina recuerdos personales que no vienen al caso, son aceptables o 

comprensibles por ser un actor en la refriega. Supo describir la situación del 2 de 

agosto preparando e ilustrando al lector, explicando cómo era la vida en la 

politécnica para un nuevo desde el primer día de su ingreso, así como en 1953 hasta 

el mes de junio de 1954. 

No se guarda el hecho que la gesta pudo haber fracasado por falta de planificación y 

aunque no tenía un tinte político como fue interpretada, ni su afán era botar al 

gobierno de Castillo Armas, logró su propósito: hacer volver a los milicianos del 

gobernante títere de la CIA a su lugar de origen. 

 

Por sus características de contenido y forma, útil para estudiantes de educación 

media y universitaria, e incluso de la Escuela Politécnica, para que conozcan de 

primera mano un capítulo de la historia patria, silenciado por el propio ejército. 

 

 Ponce, Hernán; Mi vida por tu honor : La gran batalla por la dignidad nacional. 2 

de agosto de 1954. Guatemala : Armar Editores, 2007. 

La contraportada de esta obra ofrece un extracto de su contenido (se copia con las 

erratas que incluye): 

 

―El dogma de Obediencia y no Deliberancia constituye el cimiento sine 

qua non de todo Ejército; como toda base doctrinaria tiene dos componentes 

razonables: el formal y el esencial. Ciertamente el dos de agosto de 1954 el 

evangelio de: las órdenes se cumplen y no se discuten… ¡explotó! 

Haciéndose añicos en su parte formal, sin embargo… paradójicamente 

animó la catarsis en el sentimiento de formación de cien jóvenes cadetes —

casi unos niños— cuando atípicamente el hálito espiritual de la Doctrina de 
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Obediencia Debida alebresta su adrenalina para dar forma a la praxis de su 

razón de ser y… como un solo hombre, motu proprio sí… cumplen la orden 

pero…, la orden de su conciencia de empuñar las armas y salir en defensa de 

la triada del honor: de su Alma Mater, de su Ejército y de su cara Parens.‖ 

 

El coronel (R) Hernán Ponce Nitsch también participó en la batalla por la dignidad, 

ejecutada por muchachos de la Politécnica contra las fuerzas mercenarias de Castillo 

Armas, indicando que él fue comandante del grupo, a cuyos miembros compara con 

los ―Niños Héroes‖ de México. 

Ponce comenta acremente la actitud de los generales del ejército en tal día, e incluso 

da a conocer que el ministro de la defensa dio la orden de combatir a los 

muchachos, pero dos generales subalternos le dijeron que no asesinarían a sus 

propios hijos; el ministro hubo de buscar otra solución. No obstante, para lavarse las 

manos, después de la rendición la institución armada emitió un boletín, que de por sí 

desmiente el señalamiento del autor respecto a que no se rindió el homenaje debido 

a quienes él llama niños héroes; empero, no todos estuvieron de acuerdo con el 

contenido de boletín, como por ejemplo la Asociación de Estudiantes Universitarios, 

dominada por los anticomunistas dirigidos por Mario Sandoval Alarcón y Lionel 

Sisniega Otero, los que si bien no firman el comunicado de AEU, eran el poder 

detrás de esta: 

 

   ―El ataque vindicatorio de los cadetes concluyó con un pacto entre el 

gobierno y el ejército, según lo clarificó el boletín transmitido por la cadena 

de radio. El Ejército Nacional, con la más íntima satisfacción, se complace 

en informar al pueblo de Guatemala y a todos los compañeros de armas de 

la República, que la situación bélica que predominó desde hoy a las tres de 

la mañana, por la gesta gloriosa de la compañía de caballeros cadetes para 

reivindicar el buen nombre de la institución armada, ha quedado finalizado 

hoy a las diecisiete horas, por acuerdo suscrito entre los Honorables 

miembros de la Junta de Gobierno y los representantes del ejército bajo las 

bases propuestas por este mismo (…) saluda respetuosamente al noble 

pueblo de Guatemala y le promete la paz y tranquilidad anhelada así como 

debida subordinación a la honorable Junta de Gobierno que hoy preside los 

destinos de la patria. Felicitaciones calurosas del Ejército Nacional a la 

gloriosa Escuela Politécnica y para todos sus valientes hijos. 

   El otro lado de la medalla —la reacción civil surgida en aquellos tiempos y 

con la sensibilidad de aquella época— lo cuenta Villagrán Kramer, que 
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extrae el dato de los registros de la prensa: la Asociación de Estudiantes 

Universitarios —AEU— decretó duelo por los caídos en lo que calificó de 

‗masacre innecesaria‘ y expresó ‗su repudio a todos los elementos 

responsables del ejército nacional por su falsedad al convivir con el ejército 

de la liberación el día primero y el día dos atacarlos a traición y 

cobardemente‘. Los nombres de los universitarios que firmaron este 

comunicado, más tarde destacados profesionales y políticos, ilustra el 

criterio predominante en su tiempo acerca del conflicto ideológico, puesto 

que esa firma sólo puede calificarse reconstruyendo el contexto en que fue 

estampada.‖ 
848

 

 

No obstante el desorden con que relata la historia, con fuerte dosis de egocentrismo, 

Ponce Nitsch no se detiene específicamente en los hechos del 2 de agosto. Se atreve 

a cuestionar al ejército no solo de esa época sino en el que sirvió los deseos del amo 

Manuel Estrada Cabrera y el de Jorge Ubico, hasta e inclusive 1996, e incluye 

fuertes digresiones para dar su punto de vista respecto a la traición cometida por este 

contra Arbenz en 1954, la corrupción de algunos generales que llevaron a la quiebra 

del Banco del Ejército y la casi supresión del Instituto de Previsión Militar, el papel 

de la institución en el proceso de discusión de los acuerdos de paz, y otras cargas 

emotivas que únicamente podía escribir alguien que vivió desde adentro la situación 

como observador participante.  

Habida cuenta que fue Director General de la Policía Nacional durante el gobierno 

de Efraín Ríos Montt (1982-1983), señala que hubo un grupo de 22 militares 

responsables de cometer actos de violación en las viviendas donde se encontraban 

mujeres, abusando de madres, hijas, nietas y hasta abuelitas, todo con el afán de 

provocar un clima de terror que diera al traste con el gobierno de facto del genocida, 

e imponer a otro genocida. 

 

 Jacobo Arbenz y otros asilados fueron los instigadores de la asonada del 2 

   ―Que el expresidente Jacobo Arbenz Guzmán, en connivencia con otros asilados fue 

el principal instigador y promotor de los penosos sucesos que ensangrentaron al país los 

días lunes dos y martes tres de los corrientes, se ha podido establecer en el curso de las 

investigaciones realizadas hasta el momento. 

   Sobre el particular, la secretaría de información de la junta de gobierno ha emitido un 

importante comunicado cuyo texto transcribimos más adelante. Por otra parte y sin que 

                                                             
848 Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004. 
Páginas 35 a 36. 



 515 

hasta el momento se den datos oficiales, se sabe que de los asilados salieron fuertes 

sumas de dinero con destino a quienes encabezaron tanto el ataque al ejército de 

liberación acuartelado en el Roosevelt como el alzamiento de la base militar La Aurora, 

estándose actualmente en averiguaciones para establecer quiénes sacaron de una 

embajada los fondos que sufragaron los gastos de la fallida asonada. 

 Texto del comunicado 

   El comunicado oficial, dice así: 

   Aun cuando en sectores interesados se quiere dar a los móviles un carácter muy 

alejado de la realidad, se ha llegado a establecer a reserva de informes que 

oportunamente se darán a la publicidad, que el movimiento armado de los días 2 y 3 de 

los corrientes llevaba la aviesa intención de deponer a la junta de gobierno, previo su 

desconocimiento. 

   Se perseguía sembrar la anarquía y el desconcierto en todo el país para buscar el 

apoyo de los comunistas y provocar una cruenta guerra civil, a fin de lograr el retorno al 

poder de los elementos desplazados por su actuación antiguatemalteco de comprobado 

tinte rojo. 

   De este plan funesto que por ahora permanece en sumario, puede adelantarse que uno 

de los principales responsables es el expresidente Jacobo Arbenz Guzmán, quien junto 

con otros asilados planeó atrevidamente la forma de retornar al puesto del que lo arrojó 

la lucha de liberación, respaldada por todo el pueblo de Guatemala. 

   Haber buscado la actuaciónn de los de los cadetes no fue más que la forma de 

encontrar una pantalla lo suficientemente atractiva como para comprometer al ejército. 

Se adujo un motivo, por supuesto, que estaba bien distante de la realidad. Pero la verdad 

ya ha salido a luz. 

   Jacobo Arbenz Guzmán y sus más cercanos servidores no estaban satisfechos con sus 

innumerables crímenes y fechorías realizadas durante sus funestos tres años de 

gobierno. Precisaban de más sangre, como las bestias insaciables. Había que masacrar 

más guatemaltecos inocentes. Sus ambiciones y consignas rojas les impedían una 

actuación menos ingrata. 

   Aquellos que sembraron el terror durante más de tres años y especialmente durante el 

trágico mes de junio, creyeron encontrar un camino para abandonar el asilo diplomático 

que buscaron tan precipitadamente cuando se les derrumbó su podrido edificio. Se 

valieron de la ingenuidad del prójimo, como pudieron haberse valido de cualquier otro 

factor aparentemente inocente. Estas son tácticas perfectamente conocidas en aquellos 

pueblos que han tenido la desgracia de caer bajo la bota sangrienta del comunismo. 

   Por fortuna para Guatemala, el pueblo y el gobierno actual, tuvieron la enteresa y 

valentía necesarias para desbaratar el criminal atentado. Ya se ha despertado la 
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conciencia total contra el comunismo. Ya ha salido a luz la verdad de lo que ellos 

llamaron «justicia social», que perfectamente podría titularse masacre social. 

   Una nueva evidencia para los tribunales de justicia que han de juzgar a estos indignos 

hijos de Guatemala. 

   El camino de una democracia verdadera ha sido abierto y puesto en marcha. Y la 

actual junta de gobierno cuenta con la suficiente fuerza y respaldo para lograrlo 

plenamente.‖ 
849

  

 

    Ninguno de los cadetes se conforma con cargos  

―Ni uno solo de los cadetes procesados por el tribunal militar bajo la acusación de ser 

culpables del delito de rebelión y sedición militares, se conformó con los cargos que les 

fueron imputados. 

   Así lo informó ayer la auditoría de guerra, al ser interrogada sobre el curso que se 

daría al proceso mencionado. 

   Como ya es del conocimiento público, la confesión con cargos de la compañía de 

cadetes, finalizó el domingo pasado y mantuvo ocupado al personal de la auditoría por 

espacio de más de cuarenta y ocho horas. 

   A los miembros del tribunal, no les parece extraño que ni uno solo de los cadetes se 

hubiera conformado con los cargos formulados. 

   Un oficial de la misma se limitó a comentar: 

   ―Siempre ―aunque los detenidos sean culpables ―, no se conforman con los 

cargos. Esa es una parte de su propia defensa.‖ 
850

 

 

 El 1 de septiembre se efectuó un acto especial en conmemoración del 81 aniversario de 

la Escuela Politécnica, al que asistieron Carlos Castillo Armas y miembros de su estado 

mayor. Los estudiantes que debieron ser los que festejaran no fueron invitados sino 

trasladados a otros lugares, pues aún estaba fresco el levantamiento que hicieran el 2 de 

agosto de ese año. La nota de prensa, sin decirlo abiertamente pues el periódico se 

autocensuraba, especifica: 

   ―En el acto se notó la ausencia de la compañía de caballeros cadetes que, en otros 

años, fuera eje de la festividad y celebrara de muchas formas el aniversario de la 

escuela, cosa que este año no pudo llevarse a cabo por las razones que son del dominio 

público. Desde muy tempranas horas de la mañana, los cadetes fueron conducidos a 

                                                             
849 Prensa Libre; Jacobo Arbenz y otros asilados fueron los instigadores de la asonada del 2 [alzamiento de 

los cadetes]. Guatemala : martes 10 de agosto de 1954. Página 2.  
850 Prensa Libre; Ninguno de los cadetes se conforma con cargos. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 
1954. Página 3.  
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bordo de transportes militares fuera de la ciudad, dividiéndose en dos grupos, uno de los 

cuales fue a Chimaltenango y el otro a la Antigua. Tal medida se tomó precisamente por 

la fecha y por el hecho de que no iba a hacerse celebración alguna con los cadetes.‖ 
851

 

 

 Cadete cubano, prófugo por los hechos del 2 de agosto, logró asilarse ayer. 

   ―El cadete Oscar Humberto Morales Delgado, de nacionalidad cubana, sindicado 

como uno de los cabecillas del ataque al ejército de la liberación, que tuvo lugar el dos 

de agosto y prófugo de la escuela politécnica desde el 25 de agosto, se asiló anoche en 

la embajada de Cuba, según informaron fuentes allegadas a esta embajada. 

   El cadete Morales Delgado, junto con cinco más, saltó los muros de la escuela 

politécnica el 25 de agosto entre las 10 y 12 horas de ese día, al serle notificado por el 

director de la escuela que la auditoría de guerra había dictado auto de prisión con ellos. 

   Hasta la fecha sólo el cadete Rodrigo Hernández Salguero ha sido capturado, 

encontrándose todavía prófugos los cadetes Francisco René García Barzanallana, Carlos 

Archila Marroquín, Antonio Cano Wer y Octavio Ruano Roca. 

   Hasta las 17 horas de anoche, la cancillería todavía no había sido notificada por la 

embajada de Cuba de este nuevo asilo.‖ 
852

  

 

 Revista ―Life‖ promociona a Castillo Armas y lo llama ―héroe‖, según anuncio 

publicado por la librería De la Riva hermanos, en su calidad de distribuidor exclusivo 

de la revista. 

―Hoy lunes 13 sale a la venta el nuevo número de Life en español. 

   Interesantes fotografías de la rebelión de los cadetes. ― El presidente de Guatemala 

supera una prueba sangrienta. 

   No pague más de 20 cents.‖ 
853

  

 

 Integración del consejo de guerra depende de la sala sexta, por virtud de apelación 

   ―Ayer a las quince horas, fue elevada a la sala sexta de la corte de apelaciones, la 

causa instruida contra la compañía de caballeros cadetes que tomó parte en los sucesos 

bélicos ocurridos el dos de agosto pasado en el hospital Roosevelt. 

                                                             
851 Prensa Libre; Altos jefes y oficiales del ejército conmemoran 81 años de la Politécnica. Ceremonia se llevó 

a cabo ayer en la tarde. Los cadetes estuvieron ausentes todo el día. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 

1954. Página 3.  
852 Prensa Libre; Cadete cubano, prófugo por los hechos del 2 de agosto, logró asilarse ayer. En misión 

diplomática de su país. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Página 4.  
853 Prensa Libre; Anuncio venta de revista ―Life‖ que incluye artículo sobre la rebelión de los cadetes. 
Guatemala : lunes 13 de septiembre de 1954. Página 12.  
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   Esta causa fue elevada a la corte de apelaciones, a efecto de que conozca del auto de 

fecha 11 del presente mes por medio del cual se declaró sin lugar la solicitud de los 

abogados defensores, licenciados Arturo Herbruger Asturias y Antonio Mosquera 

Estrada, impugnando el nombramiento de presidente del consejo ordinario de guerra 

recaído en el teniente coronel Mario Manuel Gatica Calderón. 

   El consejo aludido había sido formado como sigue: presidente, teniente coronel, 

Mario Manuel Gatica Calderón; fiscal, teniente Valentín Valdés Estrada; vocales, 

capitanes Egidio Calderón Monterroso, Salvador Castillo Carrera, Marco Aurelio 

Juárez, Afortunato Samayoa y secretario capitán Rafael Quintanilla. 

   Si la sala, constituida en corte marcial, confirma el auto apelado, el consejo quedará 

como está actualmente y si lo renova la auditoría de guerra procederá a la designación 

de un nuevo presidente y nuevos vocales, ya que estos fueron sorteados bajo la 

presidencia de la persona impugnada.‖ 
854

  

 

 Es publicado en página completa de ―Prensa Libre‖, la copia del recurso que en favor 

de un grupo de cadetes presentaron sus abogados defensores, siendo estos: Arturo 

Herbruger Asturias, Manuel María Ávila Ayala, Antonio Mosquera Estrada y Max 

Kestler Farnés. 
855

  

 

Casos de injusticias que deben resolverse pronto  

    ―Cuando se dieron a conocer las listas de personas cuyos bienes congeló la junta de 

gobierno en forma preventiva, para establecer los manejos de funcionarios y amigos del 

régimen anterior, se señaló que muchas injusticias cabrían en un procedimiento tan 

perentorio. 

   Y ahora que las listas parecen completas, la lentitud con que se tramitan los 

expedientes de aquellos que fueron incluidos sin base e injustamente, da lugar también 

a que se mantengan los casos injustos. 

   Lo primero se cumplió tal como se había dicho. La junta de gobierno ha ordenado la 

exclusión de algunas personas, reconociendo que hubo error evidente. Los excluidos 

son casos que no tienen discusión. Pero en igualdad de condiciones se encuentran 

muchas otras personas, cuyas gestiones no obstante poder demostrar su solvencia, no 

adelantan con la rapidez deseada, en tanto que se les ocasionan daños considerables. 

                                                             
854 Prensa Libre; Integración del consejo de guerra depende de la sala sexta, por virtud de apelación [caso 

rebelión de los cadetes]. Guatemala : martes 21 de septiembre de 1954. Página 2. 
855 Prensa Libre; En defensa de los caballeros cadetes. Guatemala : viernes 15 de octubre de 1954. Página 16. 
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   Tal es el caso que se nos ha planteado, del señor don Juan Recinos, a quien se le 

incluyó en la lista sin razón alguna. Se trata de una persona dedicada a la agricultura la 

mayor parte de su vida y cuyos haberes son producto de un largo y continuado trabajo. 

   Parece que su inclusión se debió a un mal entendido o a una información maliciosa. 

El señor Recinos vendió una finca al coronel Carlos Aldana Sandoval, operación 

lícita como cualquiera otra. Y por ese negocio, en el que él no hizo otra cosa que hacer 

uso del derecho de disponer de sus bienes, se le congelaron sus haberes y hasta la fecha 

no ha podido adelantar en sus gestiones. 

   Si los encargados de atender la investigación de las personas intervenidas hacen un 

estudio objetivo y cuidadoso de este caso, encontrarán que no hay razón para 

mantenerlo con semejante restricción. 

   Otro caso que es también de nuestro conocimiento, es el de Ramiro Samayoa, 

empresario de cine, que por obra y gracia de la legislación revolucionaria, se ha visto en 

verdaderos trapos de cucaracha, tanto en el negocio de hoteles, como de 

cinematógrafos. 

   Los hoteles se arruinaron por la falta de turismo, que se ahuyentó por la 

hegemonía comunista; y los cines por la excesiva tributación que provocó un 

retraimiento de la oferta. Si algo salió ganando Ramiro Samayoa, en consecuencia, han 

sido dolores de cabeza y tribulaciones económicas. 

   A Ramiro Samayoa le echan en cara su amistad con determinados funcionarios de 

los regímenes anteriores; y por esa amistad han supuesto tal vez algunas personas 

que hacía grandes negocios. El interventor de sus negocios y sus bienes habrá 

descubierto ya que todo eso es fábula y, sin embargo, la tramitación parece estancada. 

   Por eso es que sería conveniente apresurar los estudios pertinentes para resolver 

cuanto antes, situaciones injustas que no hacen ningún bien a nadie.‖ 
856

  

 

John E. Peurifoy trasladado como embajador en Guatemala, hacia Thailandia 

    Atando cabos  

   ―En los círculos diplomáticos no dejó de causar sorpresa el traslado del embajador 

Peurifoy a Tailandia en los actuales momentos, por la actuación que le correspondió en 

los últimos días del régimen anterior y en los inicios del actual. 
857

  

                                                             
856 Prensa Libre; Casos de injusticias que deben resolverse pronto. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 

1954. Página 3. Resaltado propio. 
857 John Emil Peurifoy (1907-1955) fue embajador en Grecia de 1950 a 1953; en noviembre de 1953 llega a 

Guatemala con el mismo cargo. En septiembre de 1954 es trasladado a Tailandia por su fama del trato duro 

que daba a los comunistas. Murió junto con su hijo de nueve años el 12 de agosto de 1955 en un accidente 
automovilístico; su otro hijo de 15 años quedó con parálisis cerebral, falleciendo en 1959.  
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   Se creía en esos círculos que el señor Peurifoy quedaría en Guatemala algún tiempo y 

se estimaba que su labor sería beneficiosa para el encarrilamiento de las relaciones entre 

los dos países. 

   En realidad, y esto hay que decirlo en honor a la verdad, el señor Peurifoy demostró 

en Guatemala poseer cualidades singulares para el ejercicio de la diplomacia. 

   Al principio, por la fama de que venía precedido, se creyó en algunas esferas 

políticas, que venía con garrote en mano a poner en cintura al gobierno de Arbenz. 

Cuando Peurifoy actuó como diplomático, hubo muchos políticos desafectos al régimen 

anterior que lo criticaron, porque esperaban precisamente una intervención abierta y 

desenfadada en los asuntos internos de Guatemala. 

   Pero, como él mismo lo explicó en la reciente reunión de los veteranos de guerra en 

Miami, a su llegada pensaba que era posible persuadir al gobierno de Arbenz del 

peligro del florecimiento comunista en un país americano, cuando la tensión 

internacional, lejos de decrecer, aumenta por todos lados. 

   Fue hasta que se convenció de que Arbenz no era un simple instrumento, sino 

uno de sus agentes convencidos, cuando comprendió que era preciso adoptar una 

política distinta, capaz de promover una solución inmediata. 

   Los resultados están a la vista. Cayó Arbenz, se negoció la paz en El Salvador y se 

inició la reestructuración del país. Hasta donde ha podido saberse, el señor Peurifoy 

con todas las salvedades diplomáticas del caso, ha ejercido una influencia 

moderada y moderadora. Peurifoy no es propiamente un hombre de derecha; es 

hombre de equilibrio ideológico, con suficiente experiencia para saber que hay tanto 

peligro en el extremo izquierdo como en el extremo derecho; y que la democracia es la 

primera que padece cuando no existe un pensamiento sereno y equilibrado para 

encauzar la vida de un pueblo. 

   Peurifoy se va en momento en que las relaciones con los Estados Unidos están 

entrando en una nueva fase de cordialidad, de cooperación y buen entendimiento. Su 

presencia en Guatemala habría servido de mucho para el desarrollo de una política 

nacionalista sana y efectiva, desprovista de ropajes demagógicos, pero 

fundamentalmente interesada en proteger los intereses de los países pequeños. No debe 

olvidarse que el problema de las compañías extranjeras no está resuelto y que se 

viene encima la cuestión del petróleo, que la junta de gobierno quiere activar para crear 

nuevas fuentes de riqueza. 
858

 

                                                             
858 Se ―resolvió‖ en 1955 con un código petrolero elaborado por una empresa consultora norteamericana, 
redactado en inglés, traducido al español y aprobado servilmente por el Congreso de la República. 
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   El señor Peurifoy se va a Tailandia, lugar en donde la crisis internacional está en 

efervescencia. En cierta forma, constituye un ascenso; pero no sería nada extraño que 

él, en el fondo, hubiera preferido quedarse aquí por un tiempo más.‖ 
859

 

 

J. E. Peurifoy parte hoy a los Estados Unidos 

   ―A mediodía de hoy, por la vía aérea partirá con rumbo a los Estados Unidos, el señor 

John E. Peurifoy, exembajador de su país ante el gobierno de Guatemala y quien ha 

sido designado para desempeñar ese mismo alto cargo ante el gobierno de Thailandia. 

   Hoy mismo, parte también hacia Estados Unidos, el señor William Kriegg, quien 

venía actuando como primer secretario de la embajada. Los distinguidos diplomáticos 

viajan acompañados de sus señoras esposas. 

   PRENSA LIBRE, presenta a los viajeros, su más cordial saludo de despedida.‖ 
860

 

 

Peurifoy declarará sobre el comunismo en Guatemala  

   ―WASHINGTON. (INS). ― El embajador norteamericano en Guatemala John E. 

Peurifoy declarará el próximo jueves ante la comisión de la cámara que estudia la 

cuestión comunista. 

   Peurifoy llegará a Washington el miércoles procedente de Guatemala para consultas 

con el departamento de estado antes de salir para su nuevo puesto como embajador en 

Thailandia.‖ 
861

  

 

Peligro rojo subsiste aun en América Latina, declara el embajador Peurifoy 

   Por Joseph Hinshaw 

   WASHINGTON. (INS). ― El embajador John E. Peurifoy testificó ayer que a pesar 

del derrocamiento del anterior gobierno filocomunista de Guatemala, el peligro rojo 

subsiste todavía en la América Latina. 

   Declarando ante una subcomisión cameral ad-hoc que estudia la agresión comunista 

al sur del río Bravo, Peurifoy afirmó que los comunistas aún se mantienen sumamente 

activos en Latinoamérica y señaló que los Estados Unidos y sus vecinos deben 

mantenerse constantemente en estado de alerta. 

                                                             
859 Prensa Libre; Columna Atando cabos [traslado de Peurifoy a Tailandia]. Guatemala : miércoles 1 de 

septiembre de 1954. Página 5. Resaltado propio. 
860 Prensa Libre; J. E. Peurifoy parte hoy a los Estados Unidos. Guatemala : sábado 2 de octubre de 1954. 

Página 12. 
861 Prensa Libre; Peurifoy declarará sobre el comunismo en Guatemala. Guatemala : lunes 4 de octubre de 
1954. Página 2. Resaltado propio. 
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   El enviado convino con el diputado Patrick J. Hillings, presidente de la subcomisión, 

que setecientos rojos que han buscado asilo y protección en otros países del 

hemisferio «representan un peligro para las naciones que los han acogido». 
862

  

   Peurifoy manifestó que la continuada actividad de esos elementos «constituye una 

amenaza para aquellos países, agregando que el clandestinaje comunista de Guatemala 

podría causar serios obstáculos al presente gobierno», aunque, según él, el presidente 

Castillo Armas tiene «pleno control» sobre la actual situación guatemalteca. 

   Peurifoy, quien deberá partir hacia Thailandia para asumir la embajaduría de los 

Estados Unidos en Bangkok, reveló que durante la pasada revolución guatemalteca la 

decisión más difícil que se vio precisado a hacer era la relativa a la evacuación o la no 

evacuación de los nacionales norteamericanos que se hallaban en aquella república. 

   «Si se hubiera producido una situación de anarquía ―dijo ― muchos 

norteamericanos podrían haber perdido la vida». 

   Al decir de Peurifoy, si los comunistas se hubieran mantenido en el gobierno de 

Guatemala por seis meses más, habrían asumido un completo dominio sobre el país y 

el pueblo guatemalteco se habría encontrado totalmente imposibilitado de desalojarlos 

del poder mediante sus propios esfuerzos. 

   A continuación consignó que las dificultades con que tropieza actualmente el 

gobierno de Castillo Armas son «serias, pero no insalvables». Dijo: «Se le ha fracturado 

el espinazo al comunismo (en Guatemala). Quedan allí algunos comunistas, pero el 

gobierno se propone erradicarlos. El gobierno guatemalteco es incuestionablemente 

anticomunista». 

   Peurifoy señaló que los problemas de Castillo Armas son económicos en mayor 

medida, debido a que los comunistas se dedicaron durante muchos años a «ordeñar» el 

tesoro público. 

   El embajador pasó luego a señalar que Guatemala fue la primer nación del hemisferio 

occidental en padecer la influencia y el control del comunismo, pero salvo que otras 

naciones del continente estaban señaladas para ser conquistadas por los rojos. Añadió: 

«Los comunistas guatemaltecos… planearon infiltraciones de alto nivel en toda la 

América Central, pero en esta aventura sus planes eran demasiado ambiciosos y 

fracasaron». 

   Siguió diciendo el funcionario diplomático que los rojos intentaron sentar sus reales 

en Centroamérica a fin de amenazar «nuestros propios intereses y seguridad». 

                                                             
862 Cómo podrían Gustavo Valdés, Carlos Dardón y muchos otros que llegaron a la Argentina, haber 

representado un peligro para dicho país. El exembajador en Guatemala sí que era alarmista, con tal de lograr 
los fines del gobierno norteamericano. 
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   Hizo notar asimismo que la América Central se halla a no más de tres horas por el aire 

de los puertos norteamericanos del golfo de México y aún más cercana del canal de 

Panamá. Agregó: «Si alguna parte de esa región cayera bajo el dominio soviético, el 

acontecimiento estremecería los cimientos de nuestras defensas.» 

   «De aquí que la lucha del pueblo guatemalteco por desembarazarse del yugo 

comunista fuese una pugna por la seguridad de los vecinos de Guatemala y de la nuestra 

propia, como lo fue para reconquistar las perdidas libertades guatemaltecas».‖ 
863

  

 

Carlos Castillo Armas asume el poder como presidente 

 La junta de gobierno se desintegra tras la renuncia, presentada el 31 de agosto, por el 

coronel Elfego H. Monzón y el mayor Enrique Trinidad Oliva, quienes agradecieron al 

coronel Castillo Armas su confianza y lo dejan en libertad de dirigir en calidad de 

presidente los destinos del país. 
864

 

 CEUA elogia actuación del Cnel. Monzón y Mayor Oliva. 

   ―Que no podrían en ningún momento dejar de hacer mención a la meritoria 

colaboración del mayor Enrique T. Oliva y del coronel Elfego H. Monzón, que 

renunciaron dejando el mando en el coronel Carlos Castillo Armas, dicen los 

estudiantes universitarios anticomunistas del CEUA. 

   La historia como justiciera del tiempo, dice el CEUA, llevará a estos dos nombres de 

militares dignos, de guatemaltecos decentes con que se labran los hechos de gran 

trascendencia. 

   Por último, dicen los estudiantes universitarios anticomunistas: ―Todos conocemos 

su trayectoria y todos nos unimos para agradecerles en nombre del pueblo que 

representamos.‖ 
865

  

 Monzón embajador en misión especial a Estados Unidos. Mayor Oliva será nombrado 

ministro general y coordinador de ministerios. 

   ―El coronel Elfego H. Monzón, será nombrado embajador extraordinario en misión 

especial en los Estados Unidos de Norteamérica y otros países, según disposición del 

actual presidente de la república, coronel Carlos Castillo Armas. 

                                                             
863 Prensa Libre; Peligro rojo subsiste aun en América Latina, declara el embajador Peurifoy. Guatemala : 

sábado 9 de octubre de 1954. Página 4. Resaltado propio. 
864 Prensa Libre; Mando unipersonal indispensable para mejor organización del país. Texto del acta firmada 

al asumir mando Castillo Armas. Ex-vocales pidieron al pueblo y al ejército leal apoyo al presidente. 

Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Páginas 3 y 9. 
865 Prensa Libre; CEUA elogia actuación del Cnel. Monzón y Mayor Oliva. Guatemala : jueves 2 de 

septiembre de 1954. Página 4. Sin embargo, en enero de 1955 el mayor Oliva fue expatriado por 
considerársele corrupto (al tener un burdel a su nombre) y conspirador en contra de Castillo Armas. 
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   Hasta ayer el coronel Monzón era vocal primero de la junta de gobierno, quien al 

igual que el mayor Enrique Trinidad Oliva ―vocal segundo― dimitieron de los altos 

cargos que desempeñaban. 

   El mayor Oliva será nombrado ministro general y coordinador del gabinete, según ha 

informado a «PRENSA LIBRE» el jefe de gobierno.‖ 
866

 

 Presidente y no junta, en documentos 

―A partir de hoy en las disposiciones del estatuto político de la nación y en las 

contenidas en decretos que en el futuro se emitan, su substituirá el nombre de «junta de 

gobierno» por el de «presidente de la república», de conformidad con el decreto número 

64, emitido ayer por el coronel Castillo Armas‖. 
867

  

 Opinión sobre el poder en manos de Castillo Armas 

En su columna Cacto, el periodista Álvaro Contreras Vélez comenta: 

   ―La noticia de la renuncia de Monzón y Oliva a sus cargos de vocales de la junta de 

gobierno, dejó en los ánimos una sensación de bienestar. No sólo por lo que representa 

el gesto desinteresado y patriótico de esos dos militares en bien de la satisfacción de un 

anhelo popular públicamente expresado, sino también por el reconocimiento de que, 

para bien de los destinos del país, urgía la unificación del mando en un solo hombre. 

   Castillo Armas adquiere ahora una mayor responsabilidad, pero tiene también un 

camino más facil hacia un buen gobierno. Cuenta con el respaldo de las mayorías y la 

lealtad de los militares a quienes no ha contaminado aún el virus del comunismo y 

que, para tranquilidad de la ciudadanía, forman el mayor número.‖ 
868

 

 

Cien detenidos más quedarán en libertad 

    ―La subsecretaría del ministerio de gobernación, informó que en el curso de este día 

saldrán libres alrededor de cien personas que estaban detenidas por señalárseles de 

comunistas. 

   El bachiller Gabriel Martínez del Rosal, indica que estas personas han probado su no 

militancia en el partido de los rojos ante el comité encargado de hacer las 

investigaciones de rigor. 

                                                             
866 Prensa Libre; Monzón embajador en misión especial a Estados Unidos. Mayor Oliva será nombrado 

ministro general y coordinador de ministerios. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Página 4.  
867 Prensa Libre; Presidente y no junta, en documentos. Guatemala : viernes 3 de septiembre de 1954. Pág. 4. 
868 Contreras Vélez, Álvaro; Columna Cacto. Opinión sobre el poder en manos de Castillo Armas. Guatemala 
: Prensa Libre, viernes 3 de septiembre de 1954. Página 5. Resaltado propio. 



 525 

   Se indica que, antes de dejarlos en libertad, serán amonestados para que se abstengan 

de hacer política y se les dará instrucciones para que se presenten ante los tribunales en 

cuanto se les cite en caso necesario.‖ 
869

  

 

Masiva manifestación en apoyo a Castillo Armas 

 ―Todas las fuerzas anticomunistas de Guatemala constituidas en «Frente anticomunista 

nacional», ―FAN― efectuarán esta tarde, a las 16 horas, una manifestación de apoyo 

al presidente de la república, coronel Carlos Castillo Armas. 

   La manifestación en cuestión se había fijado para ayer por la tarde, pero luego hubo 

necesidad de posponerla para una mejor organización. 

   Según se nos informó, no se había pensado en hacer públicas peticiones al gobierno, 

sino únicamente manifestarle al coronel Carlos Castillo Armas, todo su apoyo para una 

mejor labor en el alto cargo de que está investido, en contra de la mala voluntad que le 

dispensan los enemigos agazapados, los comunistas, a quienes aún falta por 

erradicar del suelo patrio. 

   En esa virtud, para los arreglos de la manifestación, se ha hecho una invitación a 

todos los anticomunistas de Guatemala, pertenezcan o no a las agrupaciones 

anticomunistas que están agrupadas en el FAN, para que a las cuatro horas de esta 

tarde, se reúnan frente al palacio nacional.‖ 
870

 

 

Protesta contra métodos que se emplean en el sindicato ferrocarrilero 

    ―Los procedimientos empleados por los comunistas en el SAMF, durante los 

regímenes anteriores, están siendo repetidos ahora en la reorganización del sindicato 

ferrocarrilero, dice en nota dirigida al comité nacional de reorganización sindical, el 

señor Marco Aurelio Chinchilla, quien por tal motivo renunció a su cargo de delegado 

por los trabajadores ferrocarrileros ante el CNRS. 

   Indica que es un activo luchador contra el comunismo, y que no puede estar con el 

hecho de que se repitan los errores de antaño.‖ 
871

 

 

 

 

                                                             
869 Prensa Libre; Cien detenidos más quedarán en libertad hoy. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. 

Página 3. Resaltado propio. 
870 Prensa Libre; Una masiva manifestación en apoyo a Castillo Armas se realiza esta tarde. Anticomunismo 

movilizará sus fuerzas. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Página 4. Resaltado propio. 
871 Prensa Libre; Protesta contra métodos que se emplean en el SAMF. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 
1954. Página 4. Resaltado propio. 
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Anticomunista se queja de no ser tomado en cuenta 

    ―Incansable luchador contra el comunismo, el coronel Alejandro Estrada Mayorga, a 

su regreso del exilio, es hoy objeto de la indiferencia de sus propios compañeros de 

lucha, según relata a Prensa Libre. 

   El coronel Estrada Mayorga no es un advenedizo, dice, puesto que comenzó a luchar 

contra el comunismo hace algunos años, a la par de los estudiantes universitarios 

anticomunistas. 

   Portaba credencial del CEUA 

   El coronel Estrada se alió con los estudiantes universitarios anticomunistas, 

organizados en comité. Allá por el año de 1952 el CEUA le extendió una credencial. 

   Esta credencial, mostrada a este periódico, está firmada por el bachiller Lionel 

Sisniega Otero ―en aquel entonces secretario de filiales― y decía así: «Por medio de 

la presente, se autoriza al señor Alejandro Estrada M. para que a nombre de este comité 

realice las gestiones necesarias ante la ciudadanía, con el fin de lograr mejor 

rendimiento en la campaña nacional contra el comunismo; por lo que rogamos a 

todas las personas que reciban las gestiones del señor Estrada M., atenderle en lo que 

esté al alcance de sus posibilidades, con el consiguiente agradecimiento de las futuras 

generaciones. POR UNA PATRIA, POR UN HOGAR, POR LA RELIGIÓN Y LA 

LIBERTAD». (Hay sello de la entidad). 

   En las garras de Cruz Wer 

   Muy pronto comenzaron a sentir sus efectos «las gestiones anticomunistas» del 

coronel Estrada Mayorga: la policía lo arrestó, cometiendo con él toda clase de 

atropellos en el cuartel número 1 de la guardia civil. 

   Y como si dudáramos de lo que nos dice, nos enseña las muñecas de las manos: hay 

vestigio de fuertes ligaduras. 

   Nuestro entrevistado nos relata las ingratitudes que sufrió en el interior del cuartel, al 

ser «huésped» de la policía de Cruz Wer. Después de su calvario que no lo desanimó, 

dice ―salió libre, pero sujeto a resultas. 

   Sin dinero, vende casa y muebles 

   Mal visto por el gobierno, se vio el coronel Estrada Mayorga en la miseria: vende su 

casa, muebles y cuanto tenía para poder solucionar su conflicto económico. 

   No tardó en darse cuenta que la policía estaba nuevamente detrás de él y dispuso 

esconderse. 

   Burlando la persecución policiaca, pasó la frontera, rumbo al exilio. ―Antes que las 

torturas ―dice―, preferí abandonar mi querida patria, Guatemala. 

   Halló trabajo el coronel Estrada Mayorga en el puerto de San Benito, en la ciudad de 

México. Así empezó una nueva vida, lejos de su patria y sin poder ver a sus familiares. 
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   Regresa en lipidia; lo ven indiferentes 

   Ahora el coronel Alejandro Estrada Mayorga ha vuelto a Guatemala; pero se 

encuentra frente a la ingratitud de sus compañeros de lucha, según señala. Ha regresado 

en la más completa lipidia y con necesidades urgentes por virtud de su lamentable 

condición económica. 

   Aquellos con quienes luchó, ahora lo ven con indiferencia, dice. Se conduele 

justamente del trato tan poco cordial que ha recibido por sus propios compañeros de 

lucha anticomunista, a quienes ahora «se hace muy difícil ver».‖ 
872

 

 

Acusan a Rogelio Cruz Wer de compras anómalas para beneficio propio 

 Negocios de Cruz Wer con Fisher & Co. se revelan  

   ―Negocios agrícolas de Cruz Wer y Fisher y compañía da a conocer el comité 

nacional de defensa contra el comunismo, basándose en documentos originales que 

obran en su poder. 

   Con un carro Lincoln con radio y el resto en 6 letras iba a cancelar Rogelio Cruz Wer 

el valor de la factura por la compra de cuatro tractores, tres rastras y tres sembradoras 

con sus respectivos accesorios, cuyo monto ascendía a dieciocho mil setecientos 

ochenta y nueve quetzales. 

   La cotización de los implementos por la compañía Fisher, se le hizo al exdirector de 

la guardia civil por intermedio de los señores Antonio Bouscayrol y Estuardo García 

Gómez, quienes previa la transacción habían obtenido del Crédito hipotecario nacional 

un préstamo de veinticinco mil quetzales para cancelar en seis meses. 

   El señor Estuardo García Gómez ―que actualmente se encuentra asilado―, tenía 

también concesiones para negocios de ganado que le dejaban un margen de ganancia 

con el veinticinco por ciento de utilidad.‖ 
873

  

 

 Estuardo García aclara a propósito de una noticia 

   ―Del señor Estuardo García Gómez, hemos recibido, en relación con publicaciones 

sobre negocios de Cruz Wer con Fisher y Co., la nota aclaratoria que dice: 

   Guatemala, 3 de Septiembre de 1954. 

[…] 

   Ruégole a usted se sirva dar cabida en Prensa Libre a la aclaración que hago en 

referencia al artículo publicado […] paso a expresar lo siguiente: 

                                                             
872 Prensa Libre; Anticomunista se queja de no ser tomado en cuenta. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 

1954. Páginas 4 y 10. Resaltado propio. 
873 Prensa Libre; Negocios de Cruz Wer con Fisher & Co. se revelan. Guatemala : viernes 3 de septiembre de 
1954. Página 4. Resaltado propio. 
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   La intervención que tuvo el señor don Antonio Bouscayrol, y el que suscribe, en la 

compra de maquinaria agrícola que el señor Cruz Wer hizo a la firma Fisher & Co., 

consistió exclusivamente a una recomendación que dimos a dicho señor, quien 

previamente nos la solicitó como vecino nuestro al adquirir la finca Santa Cristina 

propiedad de don Adolfo Cordón Méndez; recomendación que consistió en indicar 

como apropiada para los cultivos de algodón la maquinaria […] 

   Con referencia al cargo que se le imputa al señor don Antonio Bouscayrol y a mí 

mismo, de haber obtenido previa a la negociación de maquinaria agrícola […] un 

crédito por valor de Q.25,000.00 a seis meses plazo en el crédito hipotecario nacional, 

(operación que de haberse efectuado no tiene nada de fraudulenta) me permito negar 

categóricamente dicha operación bancaria y autorizo a quien dude la veracidad de lo 

que expongo a recabar en dicha institución bancaria la confirmación de la presente 

aclaración. 

   […] no me resta más que aclarar que en ningún momento he buscado amparo de 

ninguna misión diplomática acreditada en el país, pues no he cometido ningún acto 

delictuoso o político que me llevara a buscar tal protección.‖ 
874

  

 

Plan comunista contra Castillo Armas en XII congreso celebrado en México 

 Fortuny y Alvarado Fuentes representaron a J. Arbenz. Informe sobre situación de 

Guatemala, del líder rojo mexicano Dionisio Encina 

   ―José Manuel Fortuny y Roberto Alvarado Fuentes militantes del cancelado 

partido comunista de Guatemala, y altos personajes del gobierno de Arbenz, asistieron 

en representación personal de éste último al décimo segundo congreso comunista que 

tuvo lugar en México el 21 de septiembre pasado. 

   Este congreso comunista se llevó a cabo con todo secreto y los participantes se 

reunieron en las calles de Tabasco No. 45 de la capital azteca, según informaciones 

obtenidas por viajeros que regresaron de México. 

   El día 21 de septiembre en el informe presentado por Dionisio Encina, secretario 

general del partido comunista mexicano, se trató sobre la situación política de 

Guatemala, diciendo en esa reunión secreta del Cominform, se «planearía la forma 

cómo se llevarán a cabo las agitaciones en contra del gobierno que preside el coronel 

Carlos Castillo Armas». 

   A este congreso comunista asistieron como delegados Tim Buck en representación del 

Canadá; por los Estados Unidos de Norteamérica asistió Abraham Z. McGuill, Blas 

                                                             
874 Prensa Libre; Estuardo García aclara a propósito de una noticia. Guatemala : lunes 6 de septiembre de 
1954. Página 3. Resaltado propio. 



 529 

Rojas, Lázaro Peña y Joaquín Orodoqui en representación de Cuba, además de los 

comunistas guatemaltecos mencionados.‖ 
875

 

 

Y exactamente un mes después, 4 de octubre, seguramente para que al público le 

quedara bien grabado el infundio de un supuesto plan para un magnicidio, sobre todo 

porque a la siguiente semana se realizaría el plebiscito para que la ciudadanía votara por 

el SI o NO que permitiera confirmar a Castillo Armas como presidente legítimo, se 

vuelve a reproducir la ―noticia‖ anterior con el mismo título y texto en su contenido. 
876

 

 

Boqueras (chismes) 

    ―I―Nos cuentan que el licenciado [Luis Coronado] Lira ya tiene avioneta, y que para 

no quedarse atrás, le puso nada menos que Globemaster… ¡Qué te parece, cholito!... 

[Globemaster, por lo gordo que era el Secretario Privado de la Presidencia]. 

   II―Otro chiste que nos ha llegado es que uno de los asilados en la embajada 

argentina, de los últimos en salir, quería llevarse a sus nueve hijos, cosa muy natural; lo 

único no tan natural era que los nueve hijos son de tres distintas mujeres y quería 

llevarse a las tres… ¡Guau, guau!... 
877

 

   III―Nos informan también que Eisenhower recibirá pronto un presente del coronel 

Castillo Armas, consistente en un plato labrado en plata maciza y con una franja de oro 

puro que, solita ella, cuesta casi mil quetzales… ¡Múu!...‖ 
878

 

    ―I―En la camioneta se hablaba de los asilados que se van en los aviones argentinos. 

Una decía: ―Ya ven, tanta bulla que hicieron que no los dejarían salir y ahora 

relaciones exteriores anuncia que no quedará uno solo. 

   A lo que contestó otro: ―Es que es preferible un clavito doméstico, que un clavote 

internacional… ¡Qué te parece, cholito!...‖ 
879

  

 

Proyecto hidroeléctrico Marinalá-Jurún será proseguido por el actual gobierno 

 Aunque la nota de prensa no dice que el proyecto fue iniciado por el gobierno de 

Arbenz, como una de sus tres principales obras de infraestructura (hidroeléctrica Jurún-
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Marinalá, carretera al atlántico y Puerto de Santo Tomás), se anuncia que el mismo 

continuará. 

   ―Que el proyecto hidroeléctrico «Jurún-Marinalá» no será abandonado por el actual 

gobierno, ha informado a PRENSA LIBRE el ministro de comunicaciones y obras 

públicas, ingeniero Martín Prado Vélez. 

   En efecto, de acuerdo con las informaciones que a ese respecto hemos podido recabar, 

se advierte interés en círculos gubernativos por desarrollar esa obra de fundamental 

importancia como medio de acceso a la liberación económica del país, ya que con su 

desarrollo se lograría no sólo mayor riqueza en la energía eléctrica sino baja en los 

costos de servicio, favoreciendo así al consumidor hogareño y, en especial, los 

proyectos de industrialización. 

   Un interesante estudio 

   Con un costo de sesenta mil quetzales, la «Westinhouse Electric International 

Company» de New York, hizo por medio de sus ingenieros consultores Erik Floor & 

Associated Inc., de Chicago, Ilinois, un valioso e interesante estudio cuyo resultado fue 

el llamado «Reporte sobre el proyecto hidroeléctrico Jurún - Marinalá, Río Michatoya y 

Río Marinalá», en el cual se llega a la conclusión de que es absolutamente conveniente 

para el país el proyecto en cuestión, así como a la aprobación de la forma en que fue 

realizado por ingenieros del gobierno de Guatemala.‖ 
880

 

 

Protestan por nombramiento de directora de una escuela 

    ―La directiva del partido anticomunista de Chiquimula, ha presentado formal 

protesta ante el ministerio de educación pública, por el nombramiento de la señora, 

Clara Luz Rasuleo de Valdez, como directora de la escuela «Santos Toruño», por 

considerar a dicha maestra, de tendencias filocomunista; razón por la que fuera 

destituida, del cargo de inspectora del instituto normal de Chiquimula. 

   Para que el ministro de educación no sea sorprendido en su buena fe, el partido 

anticomunista de Chiquimula, hace pública la nómina de maestros comunistas y 

filocomunistas de aquel departamento; muchos de los cuales ya han sido destituidos 

de sus cargos por las razones apuntadas.‖ 
881

  

 

 La maestra envía nota aclaratoria por los infundios, indicando: 
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   ―Primero: En ninguna época he militado ni pertenecido a partidos políticos. Nunca 

desfilé el 1º de mayo. 

Segundo: Desde su fundación a su clausura, jamás he pertenecido al sindicato de 

trabajadores de la educación. 

Tercero: Me sorprende grandemente que mi nombre sea incluido como filocomunista, y 

considero esto se deba exclusivamente al deseo de perjudicarme, colocándome en una 

situación a todas luces injusta. Las personas que patrocinan tal publicación, no 

desconocen que por las razones señaladas fui considerada siempre como «reaccionaria» 

y temo que en esta ocasión se les ha querido sorprender con una información muy lejos 

de la verdad y de la justicia que debe caracterizar al movimiento anticomunista.‖ 
882

  

 

Cárceles se limpiarán de inocentes 

    ―Antes de fin de mes, quedarán completamente vacías de aquellos elementos 

acusados injustamente de comunistas y que se encuentran guardando prisión desde la 

caída del régimen arbencista. 

   Así lo informó el subsecretario de gobernación, bachiller Gabriel Martínez del Rosal 

en declaraciones hechas a PRENSA LIBRE. 

   Indicó que solamente se quedarán en prisión aquellos que hayan cometido 

crímenes al amparo del comunismo, después que dichos delitos les hayan sido 

comprobados. 

   La comisión encargada de indagar a los detenidos ―de alrededor de mil― trabaja 

arduamente, durante los días que faltan del mes.‖ 
883

  

 

Presos supuestamente en Poptún, el Petén, pero en realidad estaban en Santa Elena 

Según decreto de la junta de gobierno, todos los asilados en las embajadas que abandonan 

las respectivas representaciones diplomáticas acreditadas en Guatemala, serían puestos en 

prisión en un lugar no identificado ubicado en Poptún, departamento de Petén. 

 Incierta y confusa la situación de los políticos confinados a Poptún 

   ―Dos interesantes opiniones sobre la situación de los 18 ciudadanos que se encuentran 

confinados indefinidamente en un lugar de El Petén, fueron vertidas ayer por altos 

funcionarios del régimen castilloarmista. 
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   Al preguntársele al ministro de gobernación, licenciado Adán Serrano, que cómo 

podrían probar su inocencia aquellos que se creyeran fuera de toda culpa política o 

criminal, si no habían sido consignados a un tribunal el funcionario dijo: 

   ―Sabe qué usted, está «fregada la cosa», mejor lo voy a consultar antes de 

contestarle. 

   Se encontraba en el despacho del ministro de gobernación, el licenciado Federico 

Carbonell, presidente del organismo judicial. Y al ser entrevistado sobre el mismo 

asunto, se limitó a decir: 

   ―La situación de ellos, es una situación normal de los hombres que figuran en 

política. Empero, habrá que saber si no están consignados ya al comité nacional de 

defensa contra el comunismo. 

   Mientras tanto, los familiares de los confinados permanecen en la más completa 

incertidumbre sobre el paradero de aquellas, ya que ni el propio presidente de la 

república teniente coronel Carlos Castillo Armas dijo en la pasada junta de prensa en 

dónde se encontraban. 

   Como ya es del conocimiento de nuestros lectores, el mandatario dijo que «no están 

en Poptún, ni en Flores, sino en un lugar de El Petén». Añadiendo en esa oportunidad 

que serían puestos a disposición de los tribunales.‖ 
884

  

 

 Traerán a la capital a los confinados al Petén 

   ―Hoy regresarán a la capital procedentes de El Petén las personas que abandonaron el 

asilo y fueron remitidas a Santa Elena por orden de la junta de gobierno. 

   Así informó a PRENSA LIBRE un vocero autorizado del actual gobierno. 

   Por razones de seguridad, el vocero no quiso dar el número y el nombre de las 

personas que regresarán. 

   La ex-junta de gobierno emitió el 31 de agosto un comunicado en el que se expuso 

que estas personas serían trasladadas a Poptún «para evitar que continuaran las 

violaciones al derecho de asilo». 

   En realidad los detenidos fueron trasladados a una guarnición militar en Santa Elena, 

cerca de Ciudad Flores. 

   La verdadera razón por la cual se confinó a estas personas a aquel departamento, fue 

porque el gobierno tuvo informes de que estos asilados habían recibido órdenes del 

partido comunista de abandonar el asilo. […] 
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   El número de esas personas ha venido aumentándose con otros detenidos que han sido 

confinados en últimos días, pero que las autoridades no han querido proporcionar los 

nombres.‖ 
885

  

 

 En la estación central de la GC se hallan los ex-confinados a El Petén 

   ―Ayer se rasgó la cortina de misterio que las autoridades habían tendido sobre el 

paradero de los reos que estuvieron confinados en El Petén, después de haber 

abandonado el asilo. 

   El director general de la guardia civil, coronel Miguel Ángel Mendoza, dijo 

enfáticamente a PRENSA LIBRE que estaban detenidos en el primer cuerpo. 

   Más de mes y medio, diecisiete ciudadanos estuvieron confinados en «un lugar de El 

Petén» aún no revelado por las autoridades, después de haber dejado el asilo por 

considerarse limpios de toda mancha comunista y carentes de culpa en delito alguno. 

   Durante su permanencia allí, carecieron de la oportunidad de demostrar su inocencia, 

ante ningún tribunal competente. 

   Ahora, sin embargo, se informa que serán sometidos al comité nacional de defensa 

contra el comunismo y que si logran demostrar su inocencia, saldrán libres a corto 

plazo. 

   Fue el presidente Castillo Armas, quien dio la orden para su traslado a esta capital, 

atendiendo gestiones que los familiares de los reos, le hicieran personalmente y a través 

de memoriales. 

   Estuvieron bajo la vigilancia del ministerio de la defensa nacional que los entregó a la 

guardia civil en cuanto tocaron tierra en el aeropuerto nacional, la semana pasada.‖ 
886

  

 

 Políticos que estuvieron confinados en Petén a la espera de su libertad. Retornaron 

demacrados y famélicos 

   ―Un mutismo absoluto acerca de los sucesos de que fueron protagonistas durante los 

55 días que estuvieron presos en la base militar del Petén, acordaron las personas que 

tras haber abandonado el derecho de asilo fueron trasladadas a aquel departamento por 

razones de seguridad. 

   Su obstinación a no dar ninguna declaración en firme, se debe principalmente a «que 

sería definitivamente perjudicial para que el actual gobierno les otorgue su libertad». 
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   Actualmente estas personas se encuentran detenidas en el primer cuerpo de la guardia 

civil, sumamente extrañados a causa de que aún no han sido indagados aquí, como 

tampoco lo fueron durante su permanencia en Santa Elena Barillas. 

   Los detenidos informaron que ninguna autoridad judicial ni del comité de defensa 

contra el comunismo los había visitado durante los días de su confinamiento, a 

excepción de algunos militares, desconocidos para ellos, que parecía que llegaban en 

viaje de inspección. 

   La mayor parte del día la pasaban realizando trabajos agrícolas y de albañilería, 

constantemente vigilados por un soldado. El horario de su trabajo no era fijo y lo mismo 

lo realizaban en el día que durante la noche. Refiriéndose a la alimentación que les 

proporcionaban durante su confinamiento, uno de ellos dijo «esto es la gloria», 

refiriéndose al «rancho» que les dan actualmente en la cárcel y que consiste en medio 

plato de frijoles, 3 tortillas y un pocillo de café. 

   El propósito que anima a la mayoría de ellos, al salir libres consiste en quedarse en el 

país trabajando, pues «esperan que el gobierno de la liberación no les ponga ningún 

obstáculo, así como la revolución del 44 no se los puso a los ubiquistas». 

   Los ex-confinados presentaban un aspecto bastante sombrío y famélico. Realmente no 

podría deducirse si era el temor o su estado físico lo que les impedía esforzarse por 

relatar lo que les ocurrió en el Petén. Entre ellos se encuentran los ex-diputados René 

Rubín y Oscar Díaz hijo, el ex-vicepresidente del congreso Jaime Barrios Archila, el 

licenciado José Abel Recinos Sandoval, ex-jefe del departamento administrativo de 

trabajo; Miguel Ángel Morales y cinco personas más. 

   Todos estuvieron acordes en declarar que abandonaron el asilo para quedarse en el 

país con sus familiares y trabajando en sus respectivas profesiones, y de ninguna 

manera por obedecer órdenes de partido alguno, como había informado un vocero del 

actual gobierno.‖ 
887

  

 

 El temor puede más, a que se sepa la verdad 

   Ex-confinados al Petén aclaran en un boletín  

―Respaldada únicamente por un sello de la guardia civil, hemos recibido en forma de 

boletín mimeografiado de esa institución, una nota aclaratoria que, sin firma 

responsable de ninguno de los interesados, dice así: 

   Boletín especial para la prensa y radio. 

   La dirección general de la guardia civil para conocimiento del público transcribe la 

comunicación dirigida a Prensa Libre, por las personas que también se mencionan. 
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   «Guatemala, 25 de octubre de 1954 

   Señor director de «PRENSA LIBRE» 

   Ciudad 

   Señor Director: 

   En la edición No. 1023 del diario que usted dirige, de fecha de hoy, bajo el acápite 

«POLÍTICOS QUE ESTUVIERON CONFINADOS EN PETÉN A LA ESPERA DE 

SU LIBERTAD», se vierten algunos conceptos que ameritan ser aclarados habida 

cuenta de que están totalmente divorciados de la verdad desde el preciso momento en 

que no fuimos entrevistados. Rogándole de manera especial dar publicidad a la presente 

para que sea de la conciencia del público la verdad de los hechos, deseamos puntualizar 

lo siguiente: 

   1º ―Se hace saber que no hemos sido indagados, lo cual no es cierto, por cuanto al 

día siguiente de nuestra llegada de Petén se realizó nuestra indagatoria, la cual permitirá 

resolver el caso de cada uno de los confinados. 

   2º ―En relación a los trabajos forzados que el reportero da a conocer, la información 

no es exacta; la desmentimos categóricamente ya que los trabajos que efectuamos 

fueron voluntarios y no excedieron de dos horas diarias. 

   3º ―El dramático caso de la alimentación motivo por el cual el señor reportero nos 

vio «demacrados y famélicos» no sabemos también si enamorados… necesita ser 

aclarado, ya que en aquella lejana región es difícil administrar una alimentación 

adecuada y abundante. 

   4º ―Únicamente estamos con el señor reportero, muy de acuerdo, en el propósito que 

alimentamos todos los ex-confinados que consiste en salir libres y dedicarnos a nuestro 

trabajo. 

   5º ―Nuestro hermetismo a que alude el reportero no es tal, sino la única y exclusiva 

razón de que no tenemos ninguna información especial para la prensa, manifestando 

que los ex-confinados somos únicamente diez (10), quienes hubiésemos agradecido al 

periodista, no guiarse por informaciones recogidas entre personas ajenas a nuestra 

situación. 

   Muy atentamente. (f) Jaime Barrios Archila; (f) Oscar Díaz, hijo; (f) René Rubín de 

León; (f) José Abel Recinos Sandoval; (f) Miguel Ángel Morales Castillo; (f) René 

Augusto Arroyo; (f) Conrado Luna M.; (f) Ricardo Santizo O.; (f) Augusto de León 

Arriola; (f) Manuel González Ramírez».‖ 
888
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Hacienda tendrá a su cargo la labor de administrar los bienes expropiados 

 ―Que el ministerio de hacienda y crédito público, se encargará definitivamente de 

administrar todos los bienes pasivos, acciones, etc., de exfuncionarios públicos 

afectados por el decreto número 68, quedó resuelto ayer, durante la plática que, al 

efecto, sostuvieron a mediodía con el presidente Castillo Armas, el ministro del 

mencionado ramo, coronel Raúl Reyna Rosal. 

   […] procederá a efectuar una revisión completa de todas las listas de congelados, 

dadas a publicidad en su oportunidad, para clarificar la situación de todas y cada una de 

las personas incluidas en ellas, especialmente los que fueron altos funcionarios de los 

regímenes de Arévalo y Arbenz.‖ 
889

 

 

Un Senador de Estados Unidos llega a Guatemala y después en Washington da 

declaraciones alarmistas sobre el país y el comunismo 

 Senador de Estados Unidos estudia la influencia roja  

―Con el objeto de investigar el grado hasta el cual llegó el comunismo durante el 

régimen anterior, llegó a Guatemala recientemente el senador Patrick J. Hillings, 

acompañado de su consultante, señor P. McMahon. 

   El senador Hillings se entrevistó con el presidente de la república, coronel Carlos 

Castillo Armas, y con sus más cercanos colaboradores. 

   El senador Hillings es el jefe del subcomité del congreso en Washington que está a 

cargo de los estudios sobre el comunismo en la América Latina. Su interés en los 

problemas y condiciones de las naciones latinas empezó en su estado natal de 

California, donde hay muchas personas de habla española.‖ 
890

  

 

 Armamento traído por Arbenz puede ser para una contrarrevolución, se afirma. 

Sensacional revelación de un diputado yankee. Por George Durno 

   Washington. (INS). ― Patrick Hillings, diputado republicano por el estado de 

California, declaró ayer que los diez millones de dólares en armamentos recibidos por 

Guatemala de un país comunista antes de la revolución de junio están actualmente en 

poder de los líderes obreros rojos para efectuar una contrarrevolución «cuando estimen 

que ha llegado el momento propicio». 

   Esa fue la declaración con la que Hillings inició las vistas en Washington sobre la 

conspiración comunista que dominó a la nación centroamericana por cerca de diez años. 
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   Afirmó que hay suficientes armas, fueron entregadas a Cruz Wer, jefe de policía del 

anterior gobierno controlado por los comunistas. 

   Hillings agregó: «Se sabe que Cruz Wer distribuyó estas armas entre los líderes 

obreros comunistas y desde entonces no han podido localizarse». 

   «Se cree», continuó Hillings, «que estas armas están escondidas en cajas en diversas 

partes del país y que los comunistas las usarán para armar a los trabajadores en una 

contrarrevolución que desatarán en cuanto estimen que ha llegado el momento 

oportuno». 

   Una entrevista que Hillings hizo al nuevo presidente de Guatemala Carlos Castillo 

Armas a principios del verano fue escuchada en la sesión inaugural por medio de una 

impresión fonográfica. 

   Hillings manifestó que el gobierno de Castillo Armas está confrontando con «un 

problema económico excesivamente grave» debido a la extensa desocupación en 

Guatemala. Agregó que el comunismo comenzó a escenificar una serie de huelgas de 

hambre entre los desempleados hace unas dos semanas. 

   El diputado afirmó estar seguro de que Estados Unidos proporcionará una ayuda 

financiera inmediata al gobierno de Castillo Armas. 

   «Sería un desastre de grandes proporciones», continuó el diputado, «si después de 

sacudirse la influencia de Moscú y reintegrarse al mundo libre, Guatemala, por 

desilusión o por ser olvidada, cayese nuevamente bajo el control de los rojos». 

   Hillings declaró que la investigación de la comisión sobre la agresión comunista 

demuestra definitivamente «que el Kremlin ha hecho sorprendentes avances, en una 

conspiración para ganar el control, primero de la América Central, después del Caribe y 

finalmente de toda la América Latina».‖ 
891

  

 

 Desmienten a P. Hillings; las armas a buen recaudo, dicen 

En titular de primera plana se anuncia el mentís del gobierno por las declaraciones del 

senador Hillings. En página interior se detalla: 

   Restos de comunismo local no están en condiciones de una contrarrevolución  

   ―Que carecen «en absoluto» de base las informaciones transmitidas ayer por las 

agencias internacionales de noticias, en el sentido de que los «líderes comunistas» de 

Guatemala, tienen en su poder «los diez millones de dólares de armas», que el gobierno 

de Arbenz compró a un país comunista en mayo de este año y que están en condiciones 

de iniciar una contrarrevolución, informó ayer la secretaría de publicidad de la 

presidencia. 
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revelación de un diputado yankee. Guatemala : martes 28 de septiembre de 1954. Página 2. 
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   Las informaciones de las agencias noticiosas internacionales se refieren a las 

declaraciones atribuidas al diputado republicano del estado de California Patrick J. 

Hillings, en el sentido de que con esa supuesta cantidad de armas, los comunistas 

pueden efectuar en Guatemala una contrarrevolución, «cuando estimen que ha llegado 

el momento oportuno». 

   Agregan las informaciones que el exdirector de la guardia civil, Rogelio Cruz Wer, 

entregó una considerable parte de esas armas a los líderes comunistas quienes 

actualmente ―dice la información― las tienen escondidas en diversas partes del país. 

   A este respecto, el gobierno de Guatemala, por medio de la secretaría de publicidad 

de la presidencia declara, que no existe ningún motivo para temer que los líderes 

comunistas, puedan iniciar una contrarrevolución, pues las autoridades civiles y 

militares ejercen el control absoluto de la situación política en todo el país, «por lo que 

no se justifica la alarma que pudiera haberse derivado con la lectura de esas 

informaciones». 

   Además agrega, «el pueblo de Guatemala sabe perfectamente que los líderes 

comunistas se desbandaron a la caída de Arbenz, buscando el asilo diplomático o 

atravesando las fronteras para escapar a la acción de la justicia».  

   Añade, que el valor de las armas adquiridas por el gobierno de Arbenz, en un país 

comunista no llega a los dos millones de dólares y que tales armas, se encuentran en 

poder de las fuerzas armadas de la república, sin que exista ninguna posibilidad de que 

puedan caer en manos de personas ajenas al gobierno. Además, afirma el gobierno que 

tiene informes concretos de que no hay en manos de particulares ninguna cantidad o 

tipo de armas que pueda constituir un peligro para la seguridad de las instituciones 

estatales. 

   La segunda parte de las informaciones transmitidas por los servicios de prensa, 

atribuyen al diputado Hillings el haber declarado que en Guatemala hay una extensa 

desocupación, y que, por ese motivo, se ha producido en el país una «serie de huelgas 

de hambre». 

   Sobre este particular, la secretaría de publicidad informó que el número de cesantes 

que había durante el régimen pasado ha disminuido en más de un 15 por ciento, al 

«retornar al país la normalidad y con la confianza que ha adquirido la empresa privada 

con la situación actual». 
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   Para finalizar, la secretaría de publicidad de la presidencia, informó que no es cierto 

que se hayan efectuado en ninguna parte de la república, huelgas de hambre, como lo 

asegura la información.‖ 
892

  

 

Nótese que en las aclaraciones anteriores la Secretaría de Publicidad de la Presidencia 

indica que eso de «los diez millones de dólares de armas» no es tal, toda vez que ―el 

valor de las armas adquiridas por el gobierno de Arbenz, en un país comunista no llega 

a los dos millones de dólares y que tales armas, se encuentran en poder de las fuerzas 

armadas de la república‖. Dicha explicación prácticament coincide con la siguiente: 

 

 Los cinco millones sirvieron para pagar las armas, dice Sierra Franco 

   ―Que los cinco millones de quetzales a los «que tanto se le ha dado publicidad no 

fueron robados por funcionarios del régimen anterior, sino que sirvieron para comprar 

armamento para el ejército de Guatemala a la fábrica Skoda, de Checoeslovaquia», 

informó a PRENSA LIBRE un familiar del exministro de hacienda y crédito público, 

Raúl Sierra Franco, hoy asilado en la embajada Argentina. 

   Explica nuestro informante que hace año y medio el ejército de Guatemala trató 

inútilmente de comprar en los Estados Unidos de Norteamérica armamento por la 

cantidad de novecientos mil dólares, y en vista de que no se pudo efectuar la 

transacción, se hicieron gestiones en países europeos para adquirirlo. 

   Agregó que en marzo pasado la fábrica Skoda, ofreció al ejército de Guatemala 

armamento por la cantidad de diez millones de quetzales, «pero que si podía hacerse la 

compra al contado se rebajaría el precio a la mitad». Añade que como el ejército de 

Guatemala no tenia esa cantidad, y por otra parte, «tenía urgente necesidad de armas», 

prestó a la dirección general de caminos ese dinero, que estaba depositado en el banco 

de Guatemala para la compra de maquinaria destinada al puerto de Santo Tomás, y la 

hidroeléctrica del estado. 

   Esta transacción fue legítima, y «hay actas firmadas en el banco de Guatemala y 

demás dependencias del ramo», explica nuestro informante. «Es el caso, agrega, de que 

una dependencia del estado presta dinero a otra, haciendo todos los requisitos 

legales».
893

  

 

                                                             
892 Prensa Libre; Desmienten a P. Hillings; las armas a buen recaudo, dicen. Restos de comunismo local no 

están en condiciones de una contrarrevolución. Guatemala : miércoles 29 de septiembre de 1954. Páginas 1 y 

2. 
893 Prensa Libre; Los cinco millones sirvieron para pagar las armas, dice Sierra Franco. Guatemala : lunes 
18 de octubre de 1954. Página 3. 
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 Proceso por malversación de 5 millones se inicia. Operación hecha so pretexto de 

comprar la maquinaria de Jurún  

   ―Proceso por el delito de malversación de caudales públicos, en la cantidad de 

cinco millones de quetzales, se ha iniciado proceso en el juzgado 9º de 1ª instancia 

contra los siguientes exfuncionarios del régimen anterior: coroneles Jacobo Arbenz, 

[Rogelio] Cruz Wer y [Carlos] Aldana Sandoval, exdirector general de caminos 

ingeniero Constantino Bernasconi, exministro de hacienda, licenciado Raúl Sierra 

Franco; expresidente del banco de Guatemala, doctor Manuel Noriega Morales; 

exgerente de la misma institución, licenciado Manuel Bendfelt. 

   La malversación de caudales públicos se produjo en las siguientes circunstancias. El 

congreso de la república autorizó por decreto 965, la emisión de bonos del tesoro por la 

cantidad de 20 millones de quetzales, para financiar el puerto de Santo Tomás, la 

hidroeléctrica Jurún y la construcción de nuevas carreteras. 

   Con fecha 18 de marzo pasado, el banco de Guatemala puso a disposición del 

ingeniero Bernasconi la suma de cinco millones de quetzales, reunida por medio de los 

bonos mencionados, atendiendo orden del ministro de hacienda y crédito público para 

situar la cantidad de cuatro millones, ochocientos noventicuatro mil seiscientos quince 

dólares, en la institución bancaria Unión de Bancos Suizos, con sede en Zurich, para el 

pago de maquinaria destinada a la hidroeléctrica de Jurún. 

   Al dar esa orden, el ministro de hacienda no cumplió con los extremos del decreto 

965 y ni el presidente, ni el gerente del banco de Guatemala, exigieron que se 

cumplieran. 

   Luego, ha establecido el actual gobierno que el ingeniero Bernasconi, ordenó que los 

cinco millones se situaran en un banco de Checoeslovaquia, de donde fue girado a otras 

instituciones bancarias europeas y de los Estados Unidos, a cuentas del coronel Arbenz, 

de «varios de sus ministros, del coronel Cruz Wer y otros connotados miembros de los 

partidos revolucionarios», según reza la declaración del ministerio público. 

   Dice el MP: «La intención de defraudar al estado es notoria, porque en ninguno de los 

archivos del ministerio de comunicaciones y obras públicas y en las direcciones 

generales de obras públicas y caminos, existe ningún documento que señale la menor 

huella de que hubo la intención de comprar maquinaria destinada a la construcción de la 

central hidroeléctrica de Jurún». 

   Y agrega: 

   «Aunque no consta que el licenciado Manuel Noriega Morales expresidente del banco 

y el licenciado Manuel Bendfeldt Jáuregui, gerente del mismo hayan participado en esta 

operación, su responsabilidad penal es indiscutible porque siendo el banco el agente 

fiscal que debía controlar el cumplimiento de los requisitos legales para hacer el pago, 
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no lo hicieron». Señaló enfáticamente esa circunstancia, porque es necesario que los 

funcionarios del actual y de los futuros gobiernos tengan el concepto de la 

responsabilidad que les incumbe en todos los puestos públicos, aún en aquellos en que 

por su tecnicidad aparentemente no tienen ninguna relación política, pues si se investiga 

a fondo se podría encontrar que, como todos los otros componentes del gobierno, 

contribuyen con sus actos a su descrédito o a su enaltecimiento. 

   En términos corrientes, los bonos son documentos de crédito, podría decirse que son 

pagarés que el gobierno actual está obligado a cancelar a su vencimiento y en 

consecuencia, esos cinco millones le faltarán en el tesoro público para hacerle frente a 

tantas necesidades del pueblo como la reparación de carreteras; construcción de 

escuelas y de hospitales, suministro de medicinas y víveres a los primeros y útiles a las 

segundas y tantas otras inversiones que llevarían un poco de felicidad a cada hogar 

guatemalteco.‖ 
894

 

 

 Captura del doctor Noriega Morales y Manuel Bendfeldt será solicitada. En torno al 

affaire de 5 millones 

   ―La captura del doctor Manuel Noriega Morales y del señor Manuel Bendfeldt, 
895

  

pedirá en breve el ministerio público, por considerarlos implicados en la malversación 

de cinco millones de quetzales que ―según el gobierno― fueron sacados ilícitamente 

de las arcas nacionales. 

   Así lo informó ayer a PRENSA LIBRE, el procurador general de la nación, licenciado 

Adán Manrique Ríos, refiriéndose a la actuación que el despacho a su cargo tendrá en 

uno de los procesos más sensacionales del año. 

   Indicó el licenciado Manrique Ríos, que es obligación del ministerio público actuar en 

contra de aquellos empleados públicos que han tenido participación en fuga de capitales 

de la nación. 

   El doctor Manuel Noriega Morales ―exministro de economía y exgobernador por 

Guatemala en el fondo monetario internacional― era presidente del banco de 

Guatemala cuando salieron los famosos cinco millones. 

   El señor Manuel Bendfeldt era gerente del mismo banco, en los días en que se realizó 

la operación. 

   Según el procurador de la nación, la actuación del ministerio público tendrá base en la 

ley de responsabilidades, emitida en tiempos de la dictadura del expresidente Ubico y 

aún vigente. 

                                                             
894 Prensa Libre; Proceso por malversación de 5 millones se inicia. Operación hecha so pretexto de comprar 

la maquinaria de Jurún. Guatemala : lunes 18 de octubre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
895 Corregido el nombre como aparece. En el original dice ―Samuel‖.  
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   El licenciado Manrique Ríos, no indicó la fecha en que presentará ante el juzgado 

noveno de primera instancia ―tribunal encargado de tramitar el proceso― la petición 

de las capturas mencionadas.‖ 
896

 

 

 Un día después de la anterior noticia donde se le inculpaba, el señor Manuel Bendfeldt 

envía carta el director de ―Prensa Libre‖, explicando su actuación en el mencionado 

affaire, en la que indica que el Banco de Guatemala solo actuó en el traslado de los 

fondos de una entidad a otra, y que si en su momento el Tribunal y Contraloría de 

Cuentas no objetó error o malversación alguna, no tenía sentido la acusación de que se 

le hacía. 
897

 Una carta similar envía el doctor Manuel Noriega Morales al diario. 
898

  

 

Denuncia atropellos en Tiquisate 

 ―Se están viviendo en Tiquisate tiempos de temor por el reinado de calumnias e 

intrigas que terminan siempre en capturas, sin averiguar si las denuncias son ciertas o 

no, dice el señor Felipe D. Moordie, en carta a este periódico. 

   Agrega que los capturados los llevan a la finca «Jocotén», donde los familiares los 

ven entrar sin volver a saber de ellos. Lo más probable, dice, es que no les den de comer 

y que los sometan a vejámenes.‖ 
899

  

 

 Piden se exhumen cadáveres enterrados en finca Jocotán 

   ―Dos afligidas esposas oriundas de Pueblo Nuevo, Tiquisate, han solicitado al teniente 

coronel Carlos Castillo Armas, que ordene la exhumación de varios cadáveres que 

encontraron enterrados en un potrero de la finca «Jocotén», por suponer que «allí están 

enterrados nuestros cónyuges». 

   En su petición indican que el dos de agosto del año en curso, sus esposos fueron 

detenidos por miembros del ejército de la liberación, sin que hasta el momento sepan 

nada de ellos.‖ 
900

  

 

                                                             
896 Prensa Libre; Captura del doctor Noriega Morales y Manuel Bendfeldt será solicitada. En torno al affaire 

de 5 millones. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
897 Prensa Libre; Aclaración de Bendfeldt sobre los cinco millones. Guatemala : miércoles 20 de octubre de 

1954. Página 6. 
898 Prensa Libre; Operación del Banco de Guatemala no fue ilegal. Guatemala : miércoles 20 de octubre de 

1954. Página 7. 
899 Prensa Libre; Denuncia atropellos en Tiquisate. Guatemala : sábado 11 de septiembre de 1954. Página 2. 

Resaltado propio. 
900 Prensa Libre; Piden se exhumen cadáveres enterrados en finca Jocotán. Guatemala : martes 14 de 
septiembre de 1954. Página 2.  
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 De León y Lapola niegan atropellos en Tiquisate 

   ―No es verdad que en Tiquisate se esté torturando a nadie y mucho menos fusilando 

sin proceso, dicen los señores Antonio de León Polanco, secretario general del comité 

anticomunista del lugar y el señor Enrique Lapola Díaz, ambos aludidos en quejas 

enviadas por diferentes personas. 

   Explican que ellos fueron las principales víctimas del terror comunista en los últimos 

días del arbencismo y precisamente por ello no quisieran que nadie sufriera lo que ellos 

padecieron arbitrariamente. 

   Dicen que es cierto que han hecho y se están haciendo capturas, pero que todos los 

responsables de los atropellos comunistas están sujetos a proceso dentro de la ley. 

Agregan que han puesto en libertad a aquellos que no tienen responsabilidad criminal, y 

que no les consta si se han enterrado a ninguna persona en la finca Jocotén. 

   Atribuyen los cargos en su contra a calumnias de personas que se escudan en el 

anonimato.‖ 
901

  

 

Denuncias e intrigas, dice, motivan acusación muy grave 

    ―Que por intrigas y chismes de algún enemigo gratuito ha sido llevado a las 

detenciones bajo la sindicación de comunista, informa a este diario por medio de una 

carta, el señor Víctor Hugo Rodríguez Vásquez, aclarando al mismo tiempo la nota 

aparecida al respecto en un diario local. 

   Dice el señor Rodríguez V., que no es comunista «porque la formación jurídica 

adquirida por mis estudios de derecho me han colocado en abierta rebeldía contra el 

comunismo» y que «mis convicciones democráticas jamás las he ocultado; son bien 

conocidas en la asociación «El Derecho» a la que tengo el honor de pertenecer y en el 

congreso de la AEU, del que me honro formar parte como representante de mi 

asociación» y termina indicando que «he sido calificado de comunista, en forma 

arbitraria, por el muy corriente sistema de la denuncia a la orden del día, por un simple 

antojo, por venganza personal; a quien se ocupó de denunciarme, muy agradecido. Me 

interesa ser oído por el comité nacional de defensa contra el comunismo, ante el cual 

ratificaré mi pensamiento con la seguridad de mi absolución». 
902

  

 

                                                             
901 Prensa Libre; De León y Lapola niegan atropellos en Tiquisate. Guatemala : lunes 20 de septiembre de 

1954. Página 4. 
902 Prensa Libre; Denuncias e intrigas, dice, motivan acusación muy grave. Víctor Hugo Rodríguez Vásquez, 

pide ser oído por el Comité de Defensa contra el Comunismo. Guatemala : martes 14 de septiembre de 1954. 
Página 3. 
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 Nota del editor: a este estudiante debió haberlo conocido Gustavo Valdés de León, en 

razón de que antes de asilarse, y en razón de ello seguramente, ingresó a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales (denominada también como Facultad de Derecho) de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en 1953, y también formó parte de la 

Asociación de Estudiantes de Derecho, y adicionalmente ocupó el cargo de secretario 

del Frente Universitario Democrático (FUD). Valdés, seguramente aquí participó en 

actividades políticas que lo convirtieron en un perseguido a partir de julio de 1954.  

 

 El Derecho protestará por la captura reciente de dos de sus compañeros 

   ―En sesión celebrada el viernes pasado, en el local de la facultad de derecho, la 

asociación acordó por unanimidad de votos hacer esta protesta pública, condenando la 

forma arbitraria e ilegal con la que la guardia judicial está haciendo múltiples capturas 

de ciudadanos, sin ponerlos a disposición de los tribunales competentes. 

   Los bachilleres Rodríguez y Guerra, ambos cursantes de sexto año de derecho fueron 

capturados la semana pasada por miembros de la guardia judicial, ignorándose hasta la 

fecha el motivo por el cual fueron detenidos, no obstante las múltiples gestiones que en 

ese sentido han hecho los miembros de la asociación de estudiantes de «El 

Derecho».‖
903

  

 

 La Judicial explica captura de estudiantes de Derecho 

   ―Que el cuerpo de policía a su mando efectivamente capturó a los estudiantes de 

derecho Mario Roberto Guerra Roldán 
904

 y Víctor Hugo Rodríguez Vásquez, pero 

nunca en forma arbitraria como se indica, aclara en carta enviada a este periódico el 

señor José Bernabé Linares, jefe de la guardia judicial. 

   La captura se realizó, agrega, «cumpliendo con una orden del comité de defensa 

nacional contra el comunismo, a donde con fecha 9 del mes en curso fueron 

consignados para los efectos del caso». 
905

 

 

25 personas más, libres desde ayer. Estuvieron recluidas bajo cargo de comunistas 

    ―Veinticinco personas detenidas en el primer cuerpo de la guardia civil, acusadas de 

supuesta colaboración comunista, salieron libres ayer tarde, al no encontrar motivos que 

                                                             
903 Prensa Libre; El Derecho protestará por la captura reciente de dos de sus compañeros. Guatemala : lunes 

20 de septiembre de 1954. Página 2. 
904 Mario Roberto Guerra Roldán exmiembro y expresidente del Tribunal Supremo Electoral en la década de 

los noventa, siglo XX. 
905 Prensa Libre; La Judicial explica captura de estudiantes de Derecho. Guatemala : martes 21 de septiembre 
de 1954. Página 3. 
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justificaran por más tiempo su detención, el comité nacional de defensa contra el 

comunismo. 

   Sin embargo contra lo que lógicamente pudiera creerse, las condiciones de 

aglomeración de los detenidos, continúan iguales o peores, pues así como se les dá 

libertad a algunos, otro número mayor o igual ingresa. 

   Por ejemplo, el jueves de la semana pasada salieron libres ciento treinta detenidos. El 

día siguiente ingresaron procedentes de Chimaltenango cuarenta; de Antigua Guatemala 

treinta; de Escuintla cincuenta; de Santa Rosa veintitrés y otros más.‖ 
906

  

 

La libertad de acusados de comunismo ordena a gobernadores el presidente 

    ―El presidente Castillo Armas, ha ordenado la pronta evacuación de las prisiones de 

toda la república, actualmente abarrotadas de elementos acusados de filocomunistas. 

   El ministerio de gobernación, informó ayer que el mandatario había girado dicha 

orden en horas de la mañana, y que las gobernaciones de todos los departamentos 

habían recibido un telegrama con instrucciones en ese sentido. 

   Dijo el ministro, que «el gobierno está preocupado seriamente por el problema que 

representan casi dos mil reos que llevan tres meses de estar sufriendo prisión». 

   ―Esa condición de presidiarios les causa problemas a ellos en su condición de 

agricultores; a sus familias por tener a sus hombres en la cárcel y al Estado, porque 

gasta en su manutención. 

   El telegrama girado a las gobernaciones departamentales dice así: «Sírvase investigar 

minuciosamente y a la mayor brevedad posible, todos los casos de detenciones habidas 

por razones de seguridad, reiterándole conceptos circular este despacho, número 7747 

de fecha nueve de julio del año en curso, para su estricto cumplimiento».‖ 
907

  

 

Mientras unos en la pena, otros en la pepena 

 Estafaban a acusados de comunistas haciendo creer que les libertarían 

   ―Fueron capturados ayer, dos de los sujetos que venían explotando a los reos 

sindicados de comunistas, sacándoles dinero con la promesa de «lograr su libertad a 

corto plazo». 

   Se trata de una tercia singular: El teniente Antonio Pérez Toledo, quien hasta ayer 

estuvo de alta en el cuartel general del ejército; el exguardia civil, Otto Ricardo 

Ordóñez; y el profesor Alejandro Sierra. 

                                                             
906 Prensa Libre; 25 personas más, libres desde ayer. Estuvieron recluidas bajo cargo de comunistas. 

Guatemala : miércoles 15 de septiembre de 1954. Página 2. 
907 Prensa Libre; La libertad de acusados de comunismo ordena a gobernadores el presidente. Guatemala : 
sábado 2 de octubre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
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   Operaban, según las autoridades que proporcionaron esta información, pidiéndoles 

dinero a los presos o a sus familiares, después de haberles prometido que los «sacarían 

luego porque tenían amigos en el gobierno». 

   Luego, al pasar algunos días, y mientras los reos esperaban ansiosos el producto de 

los dineros solicitados por sus repentinos «benefactores», éstos se volvían a presentar, 

indicando que «hacía falta más dinerito». 

   Fue la gran cantidad de quejas presentadas ante el comité de defensa contra el 

comunismo, ante la guardia judicial, y ante el ministerio de gobernación, lo que puso de 

inmediato movimiento a las autoridades antedichas. 

   Miembros del comité de defensa los que lograron efectuar las capturas, pero por 

encontrarse en sumario aun el proceso respectivo contra los reos, no quieren 

proporcionar detalles acerca de las invesigaciones. 

   El teniente Pérez Toledo, el exguardia Ordóñez y el profesor Sierra, fueron enviados 

inmediatamente al primer cuerpo de la guardia civil, en donde se encuentran guardando 

prisión desde ayer en la mañana. 

   Las autoridades indican haber descubierto que José Rafael García y Norberto 

Cardona, también pertenecen al «grupo», y los persigue muy de cerca, según se 

informó.‖ 
908

  

 

Suspenden ayuda a entidad de tendencias comunistas 

    ―Por conducto del ministerio de educación pública, el presidente coronel Carlos 

Castillo Armas, acordó suspender la ayuda que el gobierno anterior prestaba a la «unión 

de universidades latinoamericanas» [UDUAL] por tener un tinte comunista, y que no 

actuó como le correspondía dentro de sus postulados. 

   De acuerdo con este decreto, el ministerio de educación pública, transferirá en la 

forma que corresponde el total de esos fondos a las partidas destinadas a la 

coordinación de ayuda técnica internacional y para mejoras materiales en los 

establecimientos de educación, en la proporción que considere conveniente dicho 

ministerio.‖ 
909

  

 

Plebiscito para designar a Castillo Armas como presidente  

 Cómo se debe votar. El día 10 de octubre de las 7 horas en adelante, en toda la 

república de Guatemala… 

                                                             
908 Prensa Libre; Estafaban a acusados de comunistas haciendo creer que les libertarían. Guatemala : 

miércoles 6 de octubre de 1954. Página 3. 
909 Prensa Libre; Suspenden ayuda a entidad de tendencias comunistas [UDUAL]. Guatemala : miércoles 15 
de septiembre de 1954. Página 2. 
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Ilustrado con fotografías distribuidas en dos páginas del periódico, se invita a la 

población a votar SI o NO por Castillo Armas y por los candidatos para diputado a la 

Asamblea Nacional Constituyente. Al pie de cada foto las siguientes notas: 

   ―Usted debe concurrir a las elecciones si es persona mayor de 18 años de edad 

(únicamente no votan las mujeres que no sepan leer y escribir). 

   … Y usted debe responder categóricamente… SI o NO 

   Cuando usted entregue su voto, el presidente de la mesa le hará la siguiente consulta: 

   (Artículo 1º Decreto 89) ‗¿Se pronuncia usted porque continúe en la Presidencia de la 

República el Teniente Coronel Carlos Castillo Armas por un término que fijará la 

Asamblea Nacional Constituyente? 

   Presidente de la mesa anotará su respuesta en el libro. 

   Luego usted firmará en dicho libro y habrá cumplido con su deber cívico. 

   Si es Analfabeta 

   Al entregar el voto al presidente de la mesa electoral, se le preguntará (leyendo los 

nombres de la planilla que lo lleve el ciudadano) si esos son sus candidatos, a lo que el 

ciudadano deberá responder afirmativa o negativamente. 

   Y entonces pondrá su impresión digital en el libro, en la forma que le sea indicada.‖
910

 

 

 Elecciones para constituyentes serán realizadas el 10 de octubre próximo. Decreto 86 

que así lo ha dispuesto 

   ―El gobierno convocó ayer a elecciones de asamblea constituyente para el diez de 

octubre del año en curso. 

   La convocatoria se hizo a través del decreto número ochenta y seis, en el cual se 

explica que es necesario reorganizar el estado sobre las bases democráticas de 

Guatemala.‖ 
911

  

 

 Plebiscito el 10 de octubre próximo; período de Castillo Armas decidirase 

   ―Importante decreto fue emitido ayer 

   Los analfabetas no tendrán participación 

   Respuesta categórica afirmativa o negativa deberá dar la ciudadanía guatemalteca a 

pregunta sobre si el coronel Carlos Castillo Armas debe continuar en el ejercicio de la 

                                                             
910 Secretaría de Propaganda y Publicidad de la Presidencia; Cómo se debe votar. El día 10 de octubre de las 

7 horas en adelante, en toda la república de Guatemala. Guatemala : Prensa Libre, sábado 4 de septiembre de 

1954. Páginas 8 y 9. 
911 Prensa Libre; Elecciones para constituyentes serán realizadas el 10 de octubre próximo. Decreto 86 que 
así lo ha dispuesto. Guatemala : miércoles 22 de septiembre de 1954. Página 2. 
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presidencia de la república por un período cuya duración fijará la constituyente que está 

por elegirse, en plebiscito que ha de tener lugar el diez de octubre próximo entrante‖. 
912

  

 

 
 

 Triunfo rotundo de Castillo Armas en las elecciones realizadas ayer 

   ―Sin dar cifra alguna, por imposibilidad material de hacerlo, el Frente anticomunista 

nacional, informó anoche que en el plebiscito de la nación el sábado, que ha decidido la 

permanencia del coronel Carlos Castillo Armas, en la presidencia de la república «se 

obtuvo un triunfo rotundo en todo el país». 

   Se indicó que tal información podía proporcionarse con base en los reportes recibidos 

de todos los departamentos, indicándose asimismo que la planilla del FAN para 

diputados a la constituyente, tuvo también «un triunfo completo». 

Elecciones en completo orden 

   Desde las siete horas, en que se iniciaron las votaciones en las ciento sesenta mesas de 

la capital y en toda la república, el sufragio se efectuó en forma completamente 

ordenada. El ministro de gobernación, licenciado Ricardo Quiñónez, informó a 

PRENSA LIBRE poco después de las dieciocho horas, que no tenía hasta ese momento 

un solo reporte de desórdenes en la capital. «Solo de la Antigua no he recibido informes 

―dijo―, pero creo que allá también estuvo todo en orden». 

   Elementos de la guardia civil se encargaron de velar por el orden en todas las mesas 

electorales del país y, al mismo tiempo, se giraron instrucciones a las zonas militares 

para que en caso de producirse algún acto de violencia, prestaran su auxilio a la policía. 

[…] 

                                                             
912 Prensa Libre; Plebiscito el 10 de octubre próximo; período de Castillo Armas decidirase. Guatemala : 
jueves 23 de septiembre de 1954. Página 2. 
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Discurso del presidente 

   En la noche del sábado, el presidente Castillo Armas, dirigió un mensaje al pueblo, 

refiriéndose a las críticas que se hicieron al voto público, al plebiscito y a otros aspectos 

de las elecciones ayer realizadas y ratificó sus conceptos dados en entrevista de prensa 

celebrada el propio sábado en la mañana. Dijo, entre otras cosas, que grupos rabiosos de 

las izquierdas estaban trabajando por unirse a las extremas derechas, buscando así el 

retorno a los odiosos vicios del pasado. Hizo además solemne promesa de que el voto 

sería completamente libre para todos los ciudadanos y que sería la voz del pueblo la que 

decidiría cuál sería el camino a seguir. Hizo ver además, que no se toleraría en las 

elecciones la presencia de los comunistas, ni de quienes representan el oscurantismo de 

la extrema derecha y que el futuro del pueblo no está con ninguna de esas fuerzas 

extremistas y negativas.‖ 
913

  

 

 “Bogotazo” para sabotear elecciones falló a los comunistas ayer domingo. Se captura 

a dieciocho comprometidos 

   ―Con el objeto de entorpecer el desarrollo de las elecciones, comunistas que han 

quedado rezagados en esta ciudad, preparaban un «bogotazo» que debía producirse en 

las primeras horas del día, de ayer, según noticias obtenidas en fuentes oficiales. 

   Una bomba de mortero lanzada a las 3 de la mañana en cierto lugar del barrio de El 

Gallito, era la señal convenida, se nos informa, para que los grupos comunistas que 

preparaban el fallido terrorista se distribuyeran por distintos lugares de la ciudad para 

causar desórdenes y crear así un clima de zozobra e intranquilidad entre la ciudadanía, 

con lo cual pretendían sabotear las elecciones. 

   Sin embargo, el comité de defensa contra el comunismo tuvo a tiempo las 

informaciones sobre el golpe que se preparaba y destacó a elementos de sus propias 

fuerzas de seguridad, quienes lograron capturar a dieciocho comunistas que se 

encuentran detenidos en cárceles locales. Se nos dijo anoche que por no entorpecer las 

investigaciones que se habían iniciado, no era posible aún dar los nombres de los 

detenidos. 

   Se añadió además que a los comunistas cuyo «bogotazo» fallara para tranquilidad del 

pueblo guatemalteco, se les decomisó regular cantidad de revólvers, granadas de mano 

y fuerte número de «documentos comprometedores» con los cuales, se advierte, se pudo 

comprobar su calidad de comunistas. 

                                                             
913 Prensa Libre; Triunfo rotundo de Castillo Armas en las elecciones realizadas ayer. Guatemala : lunes 11 
de octubre de 1954. Página 2. 
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   El plan estaba tan bien preparado y sus autores se reunían en una casa de El Gallito, 

teniéndolo todo listo para que el golpe estallara, como decimos más arriba, al iniciarse 

las elecciones en la capital. 

   En resumen, los responsables de la organización y planes de los actos terroristas con 

que se pretendía crear en la ciudad una situación grave y peligrosa, fueron capturados 

con las manos en la masa y se pudo impedir mediante rápida movilización de los 

elementos a quienes se destacó para que les detuvieran, que consumaran hechos que 

habrían producido derramamientos de sangre y posiblemente dejado un saldo de 

muerte.‖ 
914

 

 

Prohibido vivar a Jacobo Arbenz 

 21 detenidos por intentar sabotear las elecciones del domingo último. Vivaban a 

Arbenz en plena calle 

   ―Guardando prisión en las cárceles de la guardia civl se encuentran 21 personas 

acusadas de que el domingo en la madrugada trataron de boicotear las elecciones para 

diputados constituyentes y el plebiscito sobre la continuidad en el poder del teniente 

coronel Carlos Castillo Armas. 

   Estas personas, según informa la policía, se dedicaban el mencionado día a romper la 

propaganda electoral de los grupos anticomunistas así como a poner los propios en que 

instaban a la ciudadanía a no concurrir a las elecciones. 

   Inmediatamente fueron capturados por elementos del comité de defensa contra el 

comunismo, cuando se encontraban en estado de ebriedad vivando al expresidente 

Arbenz y lanzando improperios contra las autoridades actuales. […] 

   Todos ellos han sido puestos a disposición del comité de defensa contra el 

comunismo, para que éste los juzgue y castigue como se lo merecen. 

El «bogotazo» 

   Con respecto a un fallido «bogotazo» sobre el cual informaran a PRENSA LIBRE 

miembros del comité de defensa contra el comunismo, relatando la forma en que, en el 

barrio de «El Gallito», se procedió a la captura de quienes, según se dijo, estaban 

tratando de provocar actos terroristas, el presidente de la república, coronel Carlos 

Castillo Armas, dijo que no era cuestión de mayor importancia, sino de efectos de los 

tragos.‖ 
915

  

 

                                                             
914 Prensa Libre; “Bogotazo” para sabotear elecciones falló a los comunistas ayer domingo. Se captura a 

dieciocho comprometidos. Guatemala : lunes 11 de octubre de 1954. Página 2. 
915 Prensa Libre; 21 detenidos por intentar sabotear las elecciones del domingo último. Vivaban a Arbenz en 
plena calle. Guatemala : martes 12 de octubre de 1954. Página 2. Resaltado propio. 
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 Capturado por vivar a Arbenz en una cantina 

   ―Por gritar ¡Viva Arbenz! y ¡muera Castillo Armas! fue a dar con sus huesos en el 

primer cuerpo de la guardia civil, el señor José Arturo Marroquín Ordóñez. 

   El señor Ordóñez, daba rienda suelta a su exaltación entre copa y copa en la cantina 

«El Venadito». Allí mismo fue sorprendido por el guardia civil Vicente Pineda Morales 

quien lo instó a acompañarlo. 

   Defendiendo su libertad de expresión en forma poco adecuada, Ordóñez tomó el 

banco en que se encontraba sentado y le propinó dos golpes en la cabeza al guardia, que 

ameritaron su internamiento en el IGSS. 

   Ordóñez quedó consignado al juzgado octavo de paz por lesiones a la autoridad y al 

comité de defensa contra el comunismo, acusado de «comunista». 
916

  

 

Un millón de quetzales para distribuir a los mercenarios del ―ejército de la liberación‖ 

 El presidente Castillo Armas se reúne con los empresarios el 22 de septiembre de 1954 

y les pide que colaboren con Q 1.0 millones para solucionar los problemas económicos 

de cientos de personas que con su vida y esfuerzo contribuyeron a su triunfo en la 

derrota de Arbenz. Estos dicen que no pueden y entonces la solución recomendada es 

establecer un nuevo impuesto, a cobrar solo en ese año, para obtener los fondos. El 

editorial de Prensa Libre dice que está bien que así se haga, y que para agilizar la 

entrega del dinero previo a la recaudación tributaria, el gobierno venda bonos por dicha 

cantidad. 
917

  

 

 Y mientras llegaba la oportunidad de entregar dinero, un diploma les dieron. 

   ―Sendos diplomas a los soldados que tuvieron participación activa en la lucha de 

liberación bajo las órdenes del coronel Carlos Castillo Armas, está concediendo la 

presidencia de la república. 

   Los diplomas pasan de dos mil, habiéndose entregado hasta la fecha más de 

trescientos. Previo a hacerse dignos del significativo documento los pretendientes 

tienen que presentar constancia de haber participado en alguna batalla, y haber 

ingresado en servicio activo, antes del 28 de junio. 
918

 

                                                             
916 Prensa Libre; Capturado por vivar a Arbenz en una cantina. Guatemala : viernes 22 de octubre de 1954. 

Página 4. 
917 Prensa Libre; Urge un millón de quetzales para los de la liberación. Guatemala : jueves 23 de septiembre 

de 1954. Página 5. 
918 El 28 de junio de 1954 marca la fecha cuando las fuerzas mercenarias de Castillo Armas ingresan 

finalmente al país, por Chiquimula y Zacapa, después del inicio de la invasión patrocinada por la CIA desde 
el 18 de junio. Jacobo Arbenz renunció el 27. 
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   El diploma reza: DIOS, PATRIA, LIBERTAD. La junta de gobierno en nombre de la 

patria, otorga el presente diploma a: ― nombre del favorecido ―, cuya actuación 

abnegada y heroica durante la cruzada de liberación nacional, lo hace acreedor a 

reconocimiento de Guatemala. VERDAD, JUSTICIA, TRABAJO. (Firma del 

presidente), los diplomas están fechados en Chiquimula.‖ 
919

  

  

 Millón de quetzales se pedirá al Banco de Guatemala, con base en un impuesto 

   ―Más de un millón de quetzales será entregado al coronel Carlos Castillo Armas en el 

curso de esta semana, para los damnificados de los sucesos de junio, por la comisión 

que el 22 de septiembre fue integrada por el presidente de la república de común 

acuerdo con los capitalistas nacionales. 

   Las nueve personas que integran la comisión ya tienen casi finalizado el anteproyecto 

de un impuesto que por solo una vez, será creado para allegar el millón de quetzales 

solicitado por el presidente de la república y se anticipa que el impuesto no recaerá 

sobre artículos de primera necesidad. 

   La suma de más de un millón de quetzales que se recabará con este nuevo impuesto, 

ha sido solicitado en préstamo al banco de Guatemala y en esta semana se espera que el 

banco resuelva en forma.‖ 
920

  

 

Una semana después se confirmó que el anteproyecto seguía su curso, anunciándose en 

primera plana los diferentes impuestos a crear, vigentes solo para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de octubre de 1954 al 30 de septiembre de 1955: Varios impuestos 

por un año implantarán para el millón. Millón que pidió Castillo Armas a base de serie 

de impuestos, en anteproyecto. Q.10.00 por cada placa de auto particular hay entre 

otros. Impuesto a profesionales que oscila entre Q.10 y Q.500 
921

  

 

Literatura comunista deberá retirarse de centros docentes 

    ―Considerando el ministerio de educación pública que «el gobierno anterior con 

lamentable olvido de los auténticos intereses de la cultura y con tendenciosa finalidad 

para manchar la conciencia de las juventudes escolares, saturó de literatura pedagógica 

comunista a todos los centros docentes oficiales de la nación» y que de ese modo se 

inició en la niñez una repulsiva desviación hacia los credos comunistas, ha dado a 

                                                             
919 Prensa Libre; Diplomas a soldados de liberación. Guatemala : sábado 25 de septiembre de 1954. Página 4. 
920 Prensa Libre; Millón de quetzales se pedirá al Banco de Guatemala, con base en un impuesto. Guatemala : 

lunes 27 de septiembre de 1954. Página 2. 
921 Prensa Libre; Millón que pidió Castillo Armas a base de serie de impuestos, en anteproyecto. Guatemala : 
lunes 4 de octubre de 1954. Páginas 1 y 2. 
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conocer un importante acuerdo que, para su conocimiento, trasladamos a nuestros 

lectores. 

   La existencia de tales textos y publicaciones en las bibliotecas de los centros 

educativos, constituye una amenaza para el destino de los escolares que se forman en 

dichos establecimientos ―aduce educación pública― por lo que el gobierno se propone 

orientar la enseñanza de conformidad con los postulados y principios que fundamentan 

la pedagogía más avanzada con los principios que rigen el desarrollo constructivo de la 

personalidad y con base en el cultivo de los valores éticos y culturales. 

   Por tanto, el ministerio de educación pública ha ordenado a los directores de los 

establecimientos que retiren de las bibliotecas de sus respectivos establecimientos, 

revistas, folletos, libros y demás impresos que contengan literatura comunista, 

publicaciones éstas que deben ser puestas a disposición de una comisión específica que 

designará el ministerio del ramo, para que estudie y dictamine sobre dichas obras. 

   Queda facultada dicha comisión para revisar las indicadas bibliotecas escolares y 

proceder a eliminar todas aquellas obras que, a su juicio, constituyan un peligro para los 

alumnos, por su doctrinario opuesto a los principios democráticos que inspiran al 

gobierno de la república. 

   Se hace saber por último que «el ocultamiento de las obras a que se refiere el artículo 

1º de este acuerdo, su circulación clandestina y su lectura en los establecimientos 

educativos de la nación dará lugar a que se deduzcan a los responsables de inducir a 

tales actos a los menores de edad, las responsabilidades delictivas contempladas por la 

ley».‖ 
922

  

 

Max Kestler Klée o Max Kestler Farnés 

 Max Kestler Klée bajo la sindicación de comunista 

   ―Fue capturado por sindicársele de comunista, el señor Max Kestler Klée, 
923

 quien 

desde el sábado a las 10 horas, guarda prisión en el primer cuerpo de detenciones de la 

guardia civil. 

   Fuentes dignas de crédito informaron a PRENSA LIBRE que Kestler Klée, había sido 

señalado por las autoridades como comunista, en vista de que su nombre aparecía con el 

número 582 en la lista de comunistas que tiene el gobierno. 

   En la mañana del día en que entró a la prisión, el señor Kester Klée hablando con uno 

de los reos que allí se encontraban, dijo que dos días antes había platicado con el 

                                                             
922 Prensa Libre; Literatura comunista deberá retirarse de centros docentes. Guatemala : viernes 24 de 

septiembre de 1954. Página 4. 
923 Se copia el nombre como aparece en el texto de la noticia, aunque el correcto es Max Kestler Farnés, según 
se aprecia en nota siguiente. 
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coronel Castillo Armas sobre las posibilidades de poder figurar como candidato a 

diputado constituyente en las próximas elecciones. 

Rivera Kunze 

   Se informa también que el exdiputado Rivera Kunze, fue capturado por las 

autoridades por sus actividades filocomunistas, según se informó. 

   Ambos detenidos, serán consignados al comité de defensa nacional contra el 

comunismo.‖ 
924

  

 

 Kestler Farnés no ha tenido nexos comunistas, hace ver 

   ―«Es absolutamente falso que yo figure en las listas que el gobierno tiene de 

elementos comunistas, porque mi candidatura fue postulada por el frente anticomunista 

nacional, FAN, después de haber seguido minuciosa investigación», ha declarado a 

PRENSA LIBRE el licenciado Max Kestler Farnés, quien fue capturado el domingo y 

puesto en libertad el lunes de esta semana. 

   Agrega el licenciado Kestler qu el comité de estudiantes anticomunistas apoyó su 

candidatura tomando en cuenta «mi actuación estrictamente apolítica y cívica». 

   Sobre sus actuaciones profesionales y cívicas, el licenciado Kestler informa que fue 

miembro de la comisión que elaboró el dictamen sobre el artículo 32 de la constitución. 

«Más tarde figuré, dice, en la liga de defensa de la constitución cuando fueron 

destituidos los magistrados de la corte suprema de justicia y fui de los que atacaron la 

ley agraria como inconstitucional; como miembro de la junta directiva del colegio de 

abogados colaboré en gestionar la libertad de los colegas anticomunistas capturados, 

especialmente el licenciado Juan Córdova Cerna, caso en que protestamos a Cruz Wer 

por el atropello de que fue víctima». 

   En cuanto a su candidatura, manifiesta que «no tengo ningún interés político de 

ninguna clase y si acepté mi postulación fue en cumplimiento de un deber cívico, tal 

como se lo manifesté al propio presidente de la república, coronel Castillo Armas, en 

entrevista personal, la semana pasada».‖ 
925

  

 

 Trajeado a la marinera se presenta R. Chávez Nachmann a exhibición personal 

   ―Nota de Oscar Rivera Berger 

   Convertido en un verdadero «Lobo de mar» arribó ayer por la tarde a la corte suprema 

de justicia, el licenciado Ricardo Chávez Nachmann, exministro de gobernación, 

                                                             
924 Prensa Libre; Max Kestler Klée bajo la sindicación de comunista. Guatemala : martes 28 de septiembre de 

1954. Página 3. 
925 Prensa Libre; Kestler Farnés no ha tenido nexos comunistas, hace ver. Guatemala : miércoles 29 de 
septiembre de 1954. Página 4. 
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durante el régimen del coronel Jacobo Arbenz, al interponer un recurso de exhibición 

personal en contra del director general de la guardia civil, coronel Miguel A. Mendoza. 

   Chávez Nachmann lucía una barba de marino en alta mar y vestía así: pantalón claro 

de dril, zapatos negros, anteojos y una coqueta gorra marinera con cinta de color 

amarillo. Lo identificaban sus buenas dosis de buen humor. 

Un recurso de exhibición 

   Ricardo Chávez Nachmann relata que ha estado detenido 83 días en las cárceles del 

segundo cuerpo de la GC; refiere que desconoce el motivo de su prisión, no ha sido 

indagado ni consignado a ningún tribunal. Su captura se efectuó sin orden judicial y con 

allanamiento de morada. 
926

  

   Su señora madre ―dice― ha tratado de hablar con los actuales funcionarios, «pero 

todos se tiran la pelota» y de allí que no se sepa a qué tribunal debe uno dirigirse. Por 

eso, agrega, envió un telegrama a la corte solicitando su exhibición personal, para ver si 

es cierto que se hace justicia. 

No es comunista 

   En la entrevista con el licenciado Chávez Nachmann nos dice: «Si quieren aplicarme 

las leyes de seguridad están un poquito equivocados: ¡No soy comunista». A 

continuación expone que a eso se debió su salida del ministerio de gobernación y del 

departamento agrario nacional. 
927

  

   ―Yo me opuse a las medidas de los comunistas ―dice― y por eso se me echó 

«elegantemente», dice sonriendo. Luego agrega que se adujo para su retiro que «ya no 

daba el presupuesto para pagar la plaza», sin embargo, agrega: «Sí había dinero para 

robarse buenos miles de quetzales». 

Las armas en casa de José A. Sánchez 

   A pregunta de nuestro reportero con relación a su captura en casa de habitación del 

coronel José Angel Sánchez, exministro de la defensa, y las armas que tenía en su 

poder, Chávez Nachmann aclara su situación. 

   Su esposa, dice, había partido para Honduras y prácticamente él se encontraba solo; 

pero en vista de que el coronel José Ángel Sánchez se iba a ir con su familia a una 

                                                             
926 Siendo que sus declaraciones fueron publicadas el 30 de septiembre, un día después de emitirlas y a 83 de 

estar en prisión, quiere decir que su captura ocurrió el 8 de julio de 1954.  
927 Lo que omite decir el entrevistado es que el 6 de febrero de 1953 fue designado por el Congreso de la 

República, a propuesta del presidente Arbenz, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero su 

nombramiento quedó sin efecto al determinarse que no llenaba requisitos. La razón de dicha designación fue 

por la destitución del presidente de la Corte, el licenciado Arturo Herbruger Asturias y de cuatro magistrados 

más, por haber admitido para su trámite un recurso planteado por el propietario de una finca en San Pedro 

Sacatepéquez, departamento de Guatemala, ante la expropiación que se ordenó en aplicación del decreto 900, 
de reforma agraria. 
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finca, le pidió que cuidara su casa. Dentro de la misma se encontraban las armas 

citadas, cosa que no ignoraba el coronel Elfego H. Monzón. Chávez Nachmann guardó 

las llaves, después de cerrar la habitación en que se encontraban las armas y en espera 

de que llegaran por ellos los miembros del ejército. 

Una ametralladora en la nariz y su captura 

Chávez Nachmann nos cuenta cómo fue capturado. Después de un opíparo almuerzo 

dispuso hacer la siesta en uno de los sillones de la sala. Y con satisfacción de un 

merecido descanso se durmió plácidamente. Su sorpresa dice, fue mayúscula al darse 

cuenta de que no estaba soñando: una ametralladora tenía cerca de la nariz y se le 

conminaba a levantarse y a entregar las armas. 

   El licenciado Chávez Nachmann expresó que efectivamente tenía órdenes de entregar 

las armas, pero que antes deseaba que le extendieran un comprobante; nos dice el 

entrevistado: «¿Cómo sabía yo que eran elementos del gobierno o un grupo de 

individuos, pues parecían facinerosos, que llegaban a tomar las armas con propósitos 

inconfesables?». 

   Se le dijo a Chávez Nachmann que «se dejara de rumbos». Ante la situación, dispuso 

telefonear, pero no se le permitió. Entonces indicó a uno de los sujetos que habían 

allanado la casa que llamara a cierto número; era la casa del coronel Elfego H. Monzón. 

Pudo hablar con su esposa, dice, planteándole la situación en que se encontraba. 

Desconociendo la procedencia de los individuos, agrega, había señalado el caso 

pidiendo que enviaran elementos del ejército para aclarar el asunto y entregar las armas 

que guardaba bajo su responsabilidad. 

El detenido debería ser el coronel Monzón 

   Por la vía telefónica, manifiesta, se le ordenó que entregara las armas, cosa que hizo 

sin desconfianza, pues tenía la seguridad de que se había puesto al habla con la casa del 

coronel Monzón, alto funcionario del ejército de Guatemala. 
928

  

   Entregando las llaves, Chávez Nachmann dijo a sus captores: ―Dice el coronel 

Monzón que les entregue las armas; allí las tienen. 

   Si hubiera incurrido en delito alguno, agrega, se me hubiera procesado por tenencia de 

armas. «Ahora si me juzgan por eso ―dice con buen humor― yo creo que el detenido 

debería ser el coronel Monzón». 

                                                             
928 El coronel Elfego Hernán Aguirre Monzón (1912-1981) fue miembro de la Junta Militar de Gobierno, 

junto con los también coroneles José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois, durante el período comprendido 

del 29 junio al 4 julio 1954. Igual lo fue de la siguiente junta, integrada por cinco coroneles: Carlos Castillo 

Armas, Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, Elfego H. Monzón y José Luis Cruz Salazar, que estuvo 

vigente del 3 al 7 de julio de 1954. También formó parte de la última Junta, del 7 de julio al 1 de septiembre 
de 1954: Carlos Castillo Armas, quien la presidía, Elfego H. Monzón y Enrique Trinidad Oliva. 
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No es rojo, no robó y lo congelaron… 

   Chávez Nachmann alega en su defensa de que no es comunista y que no le pueden 

aplicar las leyes de seguridad emitidas ocho días después de su captura en casa del 

coronel Sánchez. 

   «He querido ser ladrón en mi vida, pero no puedo. Gracias a Dios, no robé ni un 

centavo y mis actuaciones están a la vista de todos». Luego agrega con sorna: «Para 

ajuste de penas, se ordena la congelación de mis bienes; lo único que me pueden 

congelar son los calzoncillos, porque no poseo nada». 

   Desnudo vine al mundo, dice, y desnudo se va… 

Ha vendido «guajes»… 

   «Después de 83 días de estar preso, es justo que se ordene mi libertad», nos dice 

Chávez Nachmann, agregando «tengo cinco hijos a quienes he de darles de comer y 

para colmo de males uno enrolado en el asunto de la politécnica». 

   «Ya he comenzado a vender algunos de mis «guajes», dice, para poder dar de comer a 

mi familia». A pregunta de nuestro reportero sobre el nombre de su hijo encartado en el 

movimiento de los cadetes, 
929

 nos dice: «Se llama Lenin; por eso dicen que soy 

comunista. Pero los que me conocen saben perfectamente lo que hice para «torear» a 

Ubico». 

Ningún temor en los tribunales 

   El licenciado Ricardo Chávez Nachmann ha expresado a PRENSA LIBRE: «No 

tengo ningún temor porque se me lleve a cualquier tribunal; lo que deseo es que se me 

dé la oportunidad de hablar y nada más». 

   Ya para partir, al estrechar nuestra diestra, dice: «Algo que sí puedo asegurarle es que 

quedarán con las ganas de que me hayan robado algo; no tengo ni petate en qué caer 

muerto».‖ 
930

  

 

―Dios y Trujillo‖ se inmiscuye en Guatemala 

 En Santo Domingo hay evidencia del comunismo en Guatemala, dice Trujillo 

   ―NUEVA YORK, (INS). ― Comentando sobre las audiencias del subcomité cameral 

que está investigando la infiltración comunista en los países latinoamericanos, el 

                                                             
929 El movimiento de los cadetes ocurrió el 2 de agosto de 1954, cuando estos se opusieron a que los 

milicianos de Carlos Castillo Armas fueran llamados miembros del ―Ejército de la liberación‖, toda vez que 

solo reconocían la existencia del Ejército Nacional del cual formaban parte. Su oposición los llevó a 

enfrentarlos con las armas ‒en forma suicida‒ en los alrededores del hospital Roosevelt, derrotarlos y obligar 

a que fueran devueltos a su lugar de origen, en el oriente del país. Después, todo el grupo de cadetes fue 

disuelto, varios enjuiciados y con penas de prisión de hasta seis años; algunos partieron al exilio. 
930 Prensa Libre; Trajeado a la marinera se presenta R. Chávez Nachmann a exhibición personal. Guatemala : 
jueves 30 de septiembre de 1954. Página 3. Resaltado propio. 
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generalísimo Rafael L. Trujillo sugirió ayer que los investigadores comiencen 

estudiando los archivos de su gobierno. 

   El generalísimo declaró: «El comunismo había echado tan profundas raíces en 

Guatemala, bajo la dirección del presidente Juan José Arévalo, que llegó a contar, en 

aquella época, con las simpatías de muchos gobiernos del hemisferio y especialmente 

en el área del Caribe, siendo la república Dominicana el único país que luchara, sola y 

denodadamente, contra esa fuerte corriente comunista». 

   Fue entonces cuando una brigada internacional de maleantes se concentró en Cuba, en 

Cayo Confites, con la intención, como todo el mundo lo conoce, de atacar e invadir la 

república Dominicana. Asimismo, cuando se desistió de este intento de invasión, ya en 

1946, el presidente Juan José Arévalo, recibió órdenes de Moscú para llevar a cabo un 

ataque sorpresivo y armado contra la república Dominicana, el cual ataque armado se 

perpetró por las costas de Luperón, siendo estas fuerzas invasoras derrotadas y muchos 

de sus integrantes apresados y puestos en ridículo. 

   «Por consiguiente, si es cierto que se quiere investigar el origen y el alcance de las 

actividades de los comunistas en Guatemala, el primer paso que tienen que dar los 

investigadores es dirigirse a la república Dominicana, en donde el gobierno les abrirá 

las puertas de sus archivos, los cuales contienen como es de suponerse, reveladoras 

evidencias de muchas actividades del comunismo internacional, dentro y fuera de 

Guatemala. 

   «Es necesario esclarecer cómo estas brigadas de mercenarios obtuvieron barcos, 

aviones y armas americanas, y cómo entraban y salían libremente en territorio de los 

Estados Unidos, a pesar de las constantes representaciones del gobierno dominicano. 

   No deben olvidar tampoco los investigadores que las armas para la defensa del 

territorio dominicano fueron negadas por los Estados Unidos, y que fue el gobierno del 

Brasil quien las proporcionó por compra que le hizo la república Dominicana». 

   La declaración de Trujillo fue distribuida a la prensa por el centro de información de 

la república Dominicana en los Estados Unidos.‖ 
931

  

 

 Trujillo ofrece grandes sorpresas con su archivo privado sobre el comunismo 

   ―Por Joseph Hidshaw 

   WASHINGTON, INS. El generalísimo Rafael Leonidas Trujillo declaró ayer que «ha 

ofrecido abrir los archivos «confidenciales de su nación sobre el comunismo al 

subcomité de la cámara que está investigando la subversión roja en la América Latina». 

                                                             
931 Prensa Libre; En Santo Domingo hay evidencia del comunismo en Guatemala, dice Trujillo. Guatemala : 
martes 5 de octubre de 1954. Página 4. 
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El subcomité, encabezado por el representante republicano por California, Patrick J. 

Hillings, se encuentra actualmente en Los Ángeles donde el jueves y viernes próximos 

escuchará al ex embajador en México William O. Dwyer y al representante republicano 

por California Donald R. Jackson, presidente del subcomité interamericano del comité 

de relaciones exteriores de la cámara. 

   El subcomité de Hillings ya ha escuchado al presidente de Guatemala, Carlos 

Castillo Armas y al exembajador de los Estados Unidos en Guatemala, John E. 

Peurifoy, quienes hablaron sobre la subversión comunista en esa república de la 

América Central. 

   Trujillo dijo a los periodistas durante una recepción en su yate privado, que los 

documentos en sus archivos muestran que «ciertos funcionarios del departamento de 

estado» impidieron que la república Dominicana obtuviese armas en los Estados Unidos 

en momentos en que estaba bajo la amenaza de ser invadida. 

   El generalísimo dijo que sus archivos contienen numerosos datos sobre la amenaza 

comunista en la América Latina y los esfuerzos para establecer una cabecera de 

playa en Guatemala desde la cual llevar la subversión a otras naciones de Centro 

América y del Caribe. 

   Trujillo afirmó que en 1947 el entonces presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, 

con un ejército entrenado «con el oro de Moscú», que más tarde fue llamado la Legión 

del Caribe, intentó invadir la República Dominicana. 

   El ex-presidente dominicano añadió que en esa oportunidad él buscó la cooperación 

del departamento de estado para adquirir armas en los Estados Unidos, pero que le fue 

negado ese privilegio. 

   Trujillo dijo que sus archivos muestran «quién» fue la persona «en el departamento de 

estado» que rechazó su pedido. 

   Ayudantes del generalísimo dijeron que no se ha recibido ninguna respuesta oficial 

del comité cameral sobre la oferta de Trujillo. 

   Trujillo anunció también que proyecta celebrar el año próximo una «feria comercial 

del mundo libre» en la República Dominicana. 

   Dijo que todas las naciones del mundo libre serán invitadas a la feria que se 

inaugurará el 24 de octubre en Ciudad Trujillo. La apertura de la feria será en el día en 

que el generalísimo cumpla 65 años de edad. 

   Según los planes presentes, se proyecta construir dos edificios permanentes de 

exhibición, una zona de diversiones, un estadio a un costo de tres millones de dólares y 

una carretera a un costo de ocho millones, desde Santiago de los Caballeros a Ciudad 

Trujillo. 
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   La recepción a bordo del yate fue ofrecida en honor de Trujillo por el embajador 

Manuel de Moya. También estuvieron presentes la esposa del generalísimo y sus dos 

hijos, Angelita de 16 años y Rhadames de 9. 

   Los soviets le han acusado de ser el cerebro director de los levantamientos de junio de 

1953 contra el comunismo en el este de Berlín.‖ 
932

  

 

Conmemoración del 20 de octubre ¡en 1954! 

El 17 de octubre de 1945 el Congreso de la República emite el decreto número 177, 

publicándolo al día siguiente, por medio del cual ―Declara día de fiesta nacional el 20 de 

octubre de cada año, con asueto remunerado, tanto en las dependencias del Estado como en 

las labores particulares, año primero de la revolución‖ (Recopilación de Leyes: libro: 64 

página: 557, Diario Oficial: 44-83-998). 

Contrario a lo que pudiera suponerse, en el sentido que el gobierno reaccionario de Carlos 

Castillo Armas dejaría sin efecto el decreto 177 que estableció como feriado oficial el 20 de 

octubre de cada año, y realizar actos conmemorativos de la ―Revolución de octubre de 

1944‖, en ese aciago año político de 1954 ocurrió que… 

 Se mantuvo el feriado laboral con derecho a devengar el salario respectivo, al que 

algunas empresas se oponían. El ministerio de trabajo recordó la obligatoriedad del 

feriado y del pago. 
933

  

 Fue emitido el decreto presidencial número 111 el 16 de octubre de 1954 (publicado el 

18), que ―Declara efemérides nacional el 20 de octubre, con asueto en las dependencias 

oficiales, además con motivo de la celebración, cada año se rendirá homenaje a la 

memoria del coronel Francisco Javier Arana‖ (Recopilación de Leyes: libro: 73 página: 

127, Diario Oficial: CXLII-69-585). 

 Efemérides nacional se declara el 20 de octubre 

   ―Efemérides nacional, fue declarado el 20 de octubre por medio de un decreto emitido 

ayer por el gobierno como «un acto de justicia para mantener vivo el recuerdo de los 

hechos trascendentales y exaltar la personalidad de los hombres que contribuyeron a su 

realización». 

   El decreto establece feriado en las dependencias oficiales, y el ofrecimiento de un 

homenaje a la memoria del coronel Francisco Javier Arana «asociando el recuerdo de 

su personalidad con la lucha del pueblo de Guatemala contra el comunismo». 

   Para establecer esta fecha nacional, el gobierno dice haber tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: la lucha de Guatemala para conquistar su libertad, culminó 

                                                             
932 Prensa Libre; Trujillo ofrece grandes sorpresas con su archivo privado sobre el comunismo. Quiere hablar 

ante el comité de Hillings. Guatemala : miércoles 13 de octubre de 1954. Página 4. Resaltado propio. 
933 Prensa Libre; Asueto para trabajadores el miércoles. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. Página 2. 
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el 20 de octubre de 1954; el coronel Arana fue figura relevante en ese suceso y luchó 

siempre por el bienestar nacional y contra la sovietización del país; «a pesar de la 

traición de que fue víctima el anhelo del pueblo expresado en aquella época» esos 

principios democráticos han surgido de nuevo con «inusitado esplendor en el 

movimiento de liberación nacional». 

   Se indica que los ministerios de gobernación, defensa nacional y educación pública, 

quedan encargados de cumplir esta ley, que viene a sustituir al decreto número 177 del 

congreso de la república.‖ 
934

 

 En su columna ―Cacto‖, el periodista Álvaro Contreras Vélez felicita al gobierno por 

mantener la efemérides, pero tendenciosamente señala: 

   ―Quiere decir que Castillo Armas y su gobierno confirman ante la opinión pública que 

tienen el propósito de seguir adelante con la revolución de octubre, pero depurada de 

lacras, de vicios y, sobre todo, de la prostitución a que la llevó el comunismo. Y ese era 

el ideal en todo momento, expusimos los que hemos escrito sobre el tema durante 

largos años. Nosotros lo dijimos siempre: No estamos contra la revolución de octubre, 

sino contra hombres que indignamente quieren capitalizar a su favor los beneficios de 

esa gesta cívica, cuya trascendencia y significación no puede borrarse de las páginas 

patrias. Aun cuando quisiera alguien que el movimiento desapareciera materialmente, 

en la conciencia ciudadana tendría siempre su sitio de honor. Y ese sitio es, 

precisamente, el que se le ha dado con actitud tan sensata y patriótica, en el decreto 

número 111, que motiva estos comentarios.‖ 
935

 

 El editorial de ―Prensa Libre‖ del 19 de octubre también tiene similar tendencia, al 

indicar: 

Editorial. La celebración del 20 de octubre 

   ―Nada hay que objetar al pensamiento de otros estimables colegas sobre la 

conveniencia de mantener viva la fecha del 20 de octubre, en lo que tiene de expresión 

popular y de manifestación de un genuino anhelo democrático. 

   Por el contrario puede abundarse sobre el tema, para refutar a aquéllos que creen que 

esa fecha debe proscribirse de nuestro almanaque cívico y tenerse como un borrón en 

las páginas de nuestra historia. 

   Quienes piensan de este modo, se pierden en la maraña de los acontecimientos 

posteriores al 20 de octubre de 1944, que culminaron con la protección abierta y franca 

                                                             
934 Prensa Libre; Efemérides nacional se declara el 20 de octubre. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. 

Página 4. 
935 Contreras Vélez, Álvaro; Columna Cacto [sobre la celebración del 20 de octubre]. Guatemala : Prensa 
Libre, martes 19 de octubre de 1954. Página 5. 
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del gobierno de Arbenz al partido comunista, con detrimento de supremos intereses 

nacionales. 

   Quieren ver tan sólo lo que el 20 de octubre tuvo de «cuartelazo», sin caer en la 

cuenta de que se vivía en un régimen de facto y se estaba a las puertas de una 

mascarada electoral para «legalizar» la presidencia de Ponce. […] 

 

 En la columna ―Cacto‖ del 20 de octubre de 1954, Contreras Vélez vuelve a la carga 

contra Arbenz y exalta a Francisco Javier Arana como mártir y héroe. 

   ―A los diez años justos de haber sido figuras centrales en el drama de un pueblo que 

salía de las tinieblas, Jacobo Arbenz y Jorge Toriello, mordiendo el acre polvo del 

ostracismo, deben sentir sobre sus espaldas el aplastante y terrible peso de sus errores. 

Ellos venían por el camino de los predestinados, pero desandaron la ruta de su propio 

destino; comenzaron luciendo las galas de los héroes para terminar exhibiendo el 

harapo de los caídos. 

   Con ellos escaló las cumbres de la victoria, Francisco Javier Arana, iniciado como 

héroe y confirmado en la historia con la aureola de los mártires. Para Arbenz y Toriello 

los hados marcaron la huella de las ausencias desoladas y frías, para Arana trazaron el 

sendero de las memorias gratas. Tres hombres en una sola jornada, dos en la negra y 

profunda noche del exilio y uno con la estela luminosa de la muerte que glorifica. 

   Así se murió en los hombres el 20 de octubre de 1944. Pero era necesario que la 

revolución se proyectara hacia su propio derrumbe, era inevitable que los apetitos de la 

bestia se impusieran a los anhelos del hombre y la llamada «gloriosa gesta» se aplastó 

materialmente por incapacidad de quienes adquirieron el compromiso de llevar la nave 

por sus mejores rumbos y no supieron sino encallarla en los eternos arrecifes de la 

política sectaria, de la ambición enferma, de la suprema ceguera de los que no pudieron 

entender el porqué de su propio destino. 

   A la hora de los recuentos más o menos serenos, la revolución de octubre sigue 

adelante, no con banderas rojas ni caudas de crimen, ni llevada por pigmeos 

contagiados de males exóticos; es que el espíritu del 20 de octubre ha podido más que 

todos los intereses materiales puestos en juego para desvirtuarlo, para prostituirlo, para 

llevarlo al caos. Es que muchos de los mismos hombres que animaron la lucha contra 

las dictaduras de negativas derechas, señalaron a tiempo el fin de las izquierdas sin 

controles. Cayó el edificio de la revolución de octubre, se derrumbaron los ladrillos y 

las vigas, pero la bandera sigue imponiéndose; ya no es posible el retorno del 

oscurantismo, ni a los caminos empedrados de las dictaduras. 

   Nosotros, que con legítima devoción y júbilo incontenible recibimos el 20 de octubre 

con los brazos abiertos y pusimos en esa fecha todas nuestras esperanzas, sentimos hoy 
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la obligación de rendir tributo a lo que ella significa; de entender una vez más su 

contenido de independencia, de cosa buena para los de abajo; de arma noble para 

combatir lo que en discursos se llama «vicios del pasado» y en los campos de la 

realidad no es sino la tragedia descarnada de los que quieren que los hombres sigan 

siendo bestias, que los negocios produzcan para quien en ellos invierte y mantenga en la 

calle a los que con sudor y fuerzas van formando los verdaderos caudales del 

progreso.‖
936

  

 

    ―El cuartelazo, como hecho negativo y contrario a los principios de la juridicidad, 

carece de importancia. Lo importante es que el pueblo respaldó la acción de las armas y 

canalizó por allí sus más legítimas aspiraciones de libertad y democracia. 

   Y es por ello que la fecha del 20 de octubre ha de mantenerse viva, como expresión 

de repudio a las dictaduras vitalicias y a los procedimientos reñidos con la libertad del 

hombre y la dignidad de la persona humana. El pueblo apoyó el movimiento de octubre 

en lo que tenía de liquidación de las dictaduras y como un camino al logro de mejores 

condiciones de vida. 

   Sólo se explicaría que se proscribiera la fecha cívica de octubre si el nuevo estado de 

cosas trabajara bajo una bandera ultrareaccionaria; pero como esto no es así, según se 

desprende de las declaraciones categóricas del jefe del estado, sino por el contrario se 

lucha bajo la bandera de la democracia y la libertad, debe respetarse el significado de 

una fecha que, desgraciadamente, y por la obsecación y desapego a las cosas nacionales 

de unos pocos, no llegó a cumplir su cometido histórico.‖ 
937

  

 

 Sin lugar un recurso a favor de Felipe Dardón 

   ―La sala segunda de la corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso de exhibición 

personal presentado en contra del director general de la guardia civil, por el señor 

Felipe Dardón, exdiputado al congreso de la república. 

   La guardia civil negó que el señor Dardón se encontrara detenido en alguna de las 

diversas cárceles de la institución, motivo por el cual no pudo exhibirlo como lo 

ordenaban los tribunales de justicia. 

Como en otros tiempos 

                                                             
936 Contreras Vélez, Álvaro; Columna Cacto [crítica a Jacobo Arbenz]. Guatemala : Prensa Libre, miércoles 

20 de octubre de 1954. Página 5. 
937 Prensa Libre; Editorial. La celebración del 20 de octubre. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. 
Página 5. 
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   Personas allegadas a los familiares del ex-diputado Dardón manifestaron a uno de 

nuestros reporteros que «ahora que se han criticado abiertamente las anomalías del 

régimen pasado, parece que se está cayendo en el mismo vicio». 

   Se nos dice que los familiares de Dardón agotarán todos los recursos habidos y por 

haber, con el objeto de establecer el paradero del mismo.‖ 
938

  

 

Personas capturadas dadas como desaparecidas 

 Abusos de la policía en contra de dos mujeres 

   ―Los atropellos de que han sido objeto por parte de la policía, han denunciado al 

ministro de gobernación, la señora Deonisia Martínez C., y la señorita Estelita 

Revolorio M., según informan a este periódico. 

   Dicen que a principio de julio de este año, la señora Martínez se encontraba detenida, 

que se cateó su casa de habitación, acto durante el cual se amenazó hasta los menores 

de la casa. Dicen que al cateo llegaron dos vehículos de la policía. 

   La señora Martínez agrega que su marido desapareció desde el 27 de junio y no ha 

vuelto a saber de él. Refiere que el viernes 10 del presente llegaron de nuevo 2 

vehículos de la policía y que sus ocupantes luego de tocar, a gritos dijeron que «si no 

abren la puerta la vamos a romper a culatazos». 

   Pide la señora Martínez al ministro de gobernación que «se ponga fin a esta clase de 

procedimientos que van en perjuicio directo del pueblo, pues no hay motivo alguno para 

que continúen atropellando mi casa». 
939

  

 

 Comienzan los casos de extrañas desapariciones 

   ―Elementos de la guardia judicial, procedieron a capturar el sábado por la noche al 

señor Rodolfo Romero Gómez, en las cercanías de la iglesia La Parroquia, ignorándose 

hasta hoy su paradero en virtud de que lo niegan a sus familiares. 

   Justamente afligida, su esposa Elizabeth Valdés de Romero, ha preguntado por él en 

los diferentes cuerpos policiales, pero los encargados se limitan a decirle que no está 

detenido. 

   Nos dice la señora de Romero que varias personas vieron cuando la noche del sábado, 

a las 20 horas, fue capturado por agentes de particular y conducido a las detenciones. 

Por habérsele aprehendido en La Parroquia, se le ha manifestado que le corresponde la 

                                                             
938 Prensa Libre; Sin lugar un recurso a favor de Felipe Dardón. Guatemala : viernes 22 de octubre de 1954. 

Página 2. 
939 Prensa Libre; Abusos de la policía en contra de dos mujeres [cateo de vivienda]. Guatemala : lunes 20 de 
septiembre de 1954. Página 2. 
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captura al segundo cuerpo del ramo, pero ante sus propósitos de hallar su paradero se ha 

estrellado con la negativa de las autoridades. 

   Espera la señora damnificada que pronto se solucione la situación de su esposo, 

motivo por el cual lo hace del conocimiento de las autoridades responsables.‖ 
940

  

 

 No hay ninguna razón para negar a los detenidos, ha declarado el presidente 

   «No hay ninguna razón para que en las cárceles locales se niegue la detención de 

persona alguna», declaró ayer a PRENSA LIBRE, el presidente de la república Carlos 

Castillo Armas, a propósito de denuncias que se han dado a conocer en el sentido de 

que cuando familiares de personas detenidas «por razones de seguridad» inquieren por 

el paradero de tales personas se les niega tenerlas en la prisión. 

   Dijo el presidente que era probable que eso se debiera a una mala interpretación de 

autoridades menores, puesto que no existía ninguna disposición en ese sentido. Añadió 

que en los casos en que se negara a un detenido por parte de dichas autoridades 

menores, sus familiares deben dirigirse a la superioridad, en la seguridad de que no se 

negarán las detenciones que se hubiesen efectuado, puesto que, como decimos al 

principio, no hay razón para ello. 

Un caso concreto 

   Al propio presidente, coronel Castillo Armas, le fue enviada una carta por la señora 

Elizabeth Valdez de Romero diciendo que su esposo, Rodolfo Romero Gómez «fue 

aprehendido el día 23 de los corrientes en plena calle, sin motivo aparente y conducido 

al segundo cuerpo de la guardia civil de esta ciudad. No me ha sido posible verlo pues 

las autoridades de ese centro de prisión se niegan rotundamente a permitirlo, 

manifestando que no se encuentra en los libros de registro». 

   Copia de esa carta fue lo que dio origen a la publicación de PRENSA LIBRE 

solicitada por la propia señora Valdez de Romero y a la cual se dio cabida tomando en 

cuenta el hecho de que tal procedimiento vendría a copiar con dolorosa fidelidad el que 

los comunistas implantaran en sus últimos días a través de los exjefes policíacos Cruz 

Wer y Rosenberg. 

Aclaración al respecto 

   Por su parte el jefe de la judicial, envía la aclaración que dice: 

   «Con bastante extrañeza, he observado que ese periódico en varias ocasiones se ha 

dado a la tarea de desprestigiar sin tener una base sólida, a la institución bajo mi mando, 

haciendo publicaciones del todo falsas, pues recordará que se le han enviado las 

aclaraciones respectivas. Tal cosa ha vuelto a ocurrir en el número correspondiente a 

                                                             
940 Prensa Libre; Comienzan los casos de extrañas desapariciones. Guatemala : martes 26 de octubre de 1954. 
Página 2. 
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esta fecha, en donde en la página dos, con titulares elocuentes, se le da un cariz 

misterioso a la noticia sobre la desaparición del señor Rodolfo Romero Ramírez (y no 

Gómez), asunto más raro aún, ya que con fecha 21 de los corrientes la guardia judicial 

en su boletín a la prensa y radio dio todos los pormenores de la captura de Rodolfo 

Romero Ramírez y compañeros, efectuada por el delito de actos subversivos contra el 

actual régimen, y quien se encuentra guardando prisión en el segundo cuerpo de la 

guardia civil. 

   Agradeciéndole la corrección debida en el mismo lugar en donde aparece la noticia, 

soy de usted su muy atento y seguro servidor. (f) José B. Linares. Jefe de la guardia 

judicial».‖ 
941

  

 

 Cnel. Mendoza declara que ignoraba los vejámenes contra los prisioneros 

   «Yo he sido el más sorprendido al enterarme por la prensa, de las flagelaciones de 

Romero Ramírez el día de hoy por la mañana», dijo a los reporteros el coronel Miguel 

Ángel Mendoza, jefe de la guardia civil ayer en una entrevista celebrada en su 

despacho. 

   «Pondré mi empeño personal ―agregó― para determinar a los responsables de esas 

torturas y para lo cual se ha iniciado una investigación minuciosa». Indicó también que 

los recluidos, Romero Ramírez y Barrera Ávila, están en el primer cuerpo de esa 

institución en calidad de depósito y bajo la jurisdicción del Comité nacional de defensa 

contra el comunismo. 

A buen tiempo 

   El coronel Mendoza dijo estar de acuerdo en que la prensa escrita y hablada haga 

estas denuncias oportunamente, ya que hay que poner coto a esos procedimientos y así 

garantizar fielmente los postulados del movimiento de liberación. 

   Que todos sus actos sean públicos, desea el coronel Mendoza, ya que la institución 

que está bajo sus órdenes es garante de las seguridades de los ciudadanos y que por lo 

tanto condena los hechos denunciados. 

   La dirección de la guardia civil ha solicitado a las autoridades judiciales para que se 

deduzcan las responsabilidades y el secretario de la GC, informó que en el juzgado 

cuarto de primera instancia fue certificado lo conducente en el acta levantada en la sala 

tercera de apelaciones el día miércoles 27. 

Se entrevistó con Castillo Armas 

   El día de ayer, el coronel Mendoza se entrevistó con el presidente de la república 

Castillo Armas, y al respecto informó: «ambos nos enteramos por la prensa y al igual 
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que yo, el presidente está sorprendido y está de acuerdo que se deduzcan 

responsabilidades a los responsables». 

   Después informó el coronel Mendoza que Rodolfo Romero Ramírez, pertenecía al 

partido comunista, PGT, desde 1952 y del carnet que enseñó a los reporteros se pudo 

establecer que pertenecía al organismo de base Jesús Porras bajo el número 77. Y que 

Rubén Barrera Ávila es el director del comité de periodistas y propagandistas del PGT y 

que su credencial está autorizada bajo el número 111032.‖ 
942

 

 

 Reacción de justa indignación en el presidente, por vejámenes denunciados 

   ―El presidente Castillo Armas, ha ordenado una inmediata investigación sobre los 

vejámenes cometidos en el joven Rodolfo Romero R., quien ante la sala tercera de la 

corte suprema de justicia mostró las lesiones que le fueron inferidas en el primer cuerpo 

de la guardia civil. 

   Mientras tanto, la sala tercera de la corte de apelacioes, ha iniciado los trámites del 

proceso que habrá de instruirse contra aquellas personas que resulten responsables de 

dichos vejámenes. 

   Y el ministerio público, con instrucciones directas de la presidencia, se ha constituido 

como formal acusador contra los responsables de tan grave delito. 

   Tal es la cauda que trajo consigo el descubrimiento de vejámenes cometidos por las 

autoridades en un individuo que se encuentra guardando prisión y del cual PRENSA 

LIBRE informó ampliamente en su edición de ayer. 

   Plenamente establecidos los vejámenes durante la exhibición personal del señor 

Romero R., las autoridades han comenzado a actuar contra los responsables, ya se trate 

de los directores de la guardia civil o la guardia judicial, o de empleados menores de 

ambas instituciones que hubieran actuado por propio impulso, sin recibir órdenes de 

torturar. 

  El ministerio de gobernación, dijo ayer tarde que el proceso contra los responsables 

debe ser iniciado por la sala tercera, en cuanto se establecieron los vejámenes. 

Delito común 

   Funcionarios entrevistados ayer tarde, indicaron que los hechos establecidos, 

constituyen delito común, que bien puede ser un abuso de las autoridades contra 

particulares, o de cualquier otra clase. 

   La calificación del delito, dependerá del juez de instancia que se haga cargo del 

proceso. 
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   Se informa además, que si los golpes fueron inferidos por órdenes de la jefatura de la 

GJ, o de la dirección de la guardia civil, deberán iniciarse procedimientos de antejuicio. 

La opinión presidencial 

   La reacción del presidente Castillo Armas, al conocer los hechos aludidos, fue de 

completa indignación, según revelaron funcionarios que hablaron con él sobre el 

asunto. 

   El procurador general de la nación, licenciado Adán Manrique Ríos, dijo que «el 

presidente estaba indignado cuando lo supo y me dio instrucciones de constituirme en 

formal acusador contra los responsables». 

   Por su parte, el bachiller Lionel Sisniega Otero, dirigente del CEUA, indicó que 

aquella entidad estudiantil investigaría los hechos, al igual que el comité de defensa 

contra el comunismo. 

Resultados: hoy 

   Las autoridades mencionadas anteriormente, informaron que en el transcurso de este 

día, se espera contar con los primeros resultados de las investigaciones. 

   Es de esperarse, se indicó, que los agentes que tuvieron a su cargo la captura del señor 

Romero Ávila y demás compañeros, estén debidamente localizados para indicar si 

actuaron por cuenta propia o por «órdenes superiores».‖ 
943

  

 

 Juez noveno comprueba que Barrera A. fue flagelado, en exhibición personal 

   ―En presencia de su abogado defensor y del juez noveno de 1ª instancia, fue exhibido 

ayer en la guardia judicial el señor Rubén Barrera, quien fue aprehendido por repartir 

propaganda subversiva, según declaró en su oportunidad la guardia judicial. 

   El recurso de exhibición personal fue pedido por la madre del reo ante el juzgado 

noveno, al enterarse de que su hijo había sido torturado. 

   Verificada la exhibición, el juez declaró a los periodistas que sí eran fundadas las 

aseveraciones de la madre de Barrera, ya que el reo presentaba señales visibles de haber 

sido flagelado. 

   Allí mismo levantó un por cuanto, haciendo constar lo visto y seguirá una minuciosa 

investigación para deducir responsabilidades a los culpables. 

   Al ser entrevistado el reo, manifestó que no sólo era torturado física sino también 

mentalmente, sacándosele de su celda a diferentes horas del día y de la noche para otros 
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cuartos y teniéndolo allí durante algunas horas para regresar más tarde a su punto de 

partida.‖ 
944

 

 

Supuesta piñata con terrenos del Estado 

 Lotes a ochenta quetzales y con 20 años de plazo para cubrir su valor 

   ―Por treinta y dos mil quetzales se vendieron a los altos funcionarios públicos del 

gobierno arbencista, propiedades de la nación que tenían un legítimo valor de 

cuatrocientos mil, es decir, por trescientos sesenta y ocho mil quetzales menos de lo que 

realmente valían. 

   Tales propiedades correspondían a parte de los bienes expropiados a la firma alemana 

Nottebohm hermanos y mientras Guatemala soporta en La Haya las acometidas de la 

demanda que esa firma le ha planteado ante la Corte Internacional de justicia, los bienes 

cuya expropiación dió motivo a esa demanda eran repartidos como producto de 

desmedidas granjerías a un precio irrisorio. 

   Entre los ex-miembros del gobierno anterior que recibieron aquellos regalos, figuran 

el licenciado Gregorio Prem Beteta, Héctor Mansilla Pinto, Julio Rivera, Aníbal Mejía 

Bardales, Padilla, Carrillo Magaña, etc. 

La propiedad repartida 

   El terreno regalado en la forma arriba indicada, está situado en la 12 avenida sur, 

Villa de Guadalupe […] 

A cuarenta centavos la vara y para pagar a 20 años 

   La propiedad mencionada fue vendida en parcelas de doscientas varas cada una, a 

razón de cuarenta centavos la vara, en un lugar donde los terrenos, normalmente, se 

cotizan a no menos de diez quetzales vara; con el agregado de que se daban plazos de 

veinte años para amortizar una deuda de ochenta quetzales. 

   Tal operación se efectuó sin que mediara razón de necesidad o utilidad pública, ni 

menos aún un fin social como no fuera el de favorecer a elementos identificados con el 

gobierno de Arbenz. 

Volverá la propiedad a poder del estado 

   Ampliando las informaciones que con respecto a este interesante affaire hemos 

obtenido, se nos ha indicado que se han iniciado gestiones ante el gobierno, para que 

esos terrenos sean reincorporados al patrimonio de la nación y que es posible que la 

disposición gubernativa a ese respecto se produzca en breve.‖ 
945
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 Lotificación de Oakland no tuvo móvil político. A trabajadores de Cuentas se vendió: 

urbanización prosigue 

   La comisión encargada de los trabajos de urbanización, de la lotificación «Oakland» 

vendida a los trabajadores del tribunal y contraloría de Cuentas, nos pide hacer la 

siguiente aclaración, en torno a una publicación aparecida en este periódico el 26 del 

corriente. 

   Indica que el inmueble no está declarado en Q400,000 como se indicó y que el precio 

de Q10.00 por vara cuadrada a que se hace referencia es para zona céntrica urbanizada. 

   No nos vendieron los lotes a 20 años, porque ya todos están pagados, indican. Ni nos 

fueron vendidos por razones políticas, sino para solucionar el problema de la vivienda, 

al igual que se hizo con el ejército, los carteros, etc. 

   Añaden que ya los trabajos de urbanización de la lotificación Oakland se están 

haciendo por su cuenta con el previo contrato en el que se estipulan la forma y tiempo 

para su realización. 

   Integran la comisión encargada de esos trabajos, los señores Alejandro Castillo, José 

Ruiz Mérida y Miguel Oscar Sandoval.‖ 
946
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 Prensa Libre; Anómalo procedimiento con Villamar Contreras. Se ordena su libertad, pero sigue 
guardando prisión. Guatemala : jueves 28 de octubre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Anticomunista se queja de no ser tomado en cuenta. Guatemala : jueves 2 de septiembre 
de 1954. Páginas 4 y 10.  

 Prensa Libre; Anuncio venta de revista ―Life‖ que incluye artículo sobre la rebelión de los cadetes. 
Guatemala : lunes 13 de septiembre de 1954. Página 12.  

 Prensa Libre; Arbenz y Martínez son acusados como responsables del asesinato de Arana. En la 

demanda aparece Arévalo como promotor principal de la llamada “Invasión de 

Luperón”. Guatemala : jueves 8 de julio de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron anoche a México. Guatemala : viernes 10 de 

septiembre de 1954. Páginas 1 y 12. 

 Prensa Libre; Arévalo voló a México; el motivo, una incógnita. Guatemala : sábado 9 de octubre de 
1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Argentinos y guatemaltecos celebran aniversario del club de fútbol Palermo. Guatemala : 
lunes 28 de mayo de 1973. Página 36. 

 Prensa Libre; Armamento traído por Arbenz puede ser para una contrarrevolución, se afirma. 
Sensacional revelación de un diputado yankee. Guatemala : martes 28 de septiembre de 

1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Armas compradas por Arbenz apenas si alcanzaban para quince días de fuego. Guatemala 
: lunes 12 de julio de 1954. Página 2. 
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 Prensa Libre; Así es la cosa [caricatura satírica]. Guatemala : miércoles 19 de septiembre de 1973. 

Página 11. 

 Prensa Libre; Asilados de El Salvador saldrán de hoy a mañana. Guatemala : lunes 20 de septiembre de 

1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Asilados que saldrán hoy con rumbo a Costa Rica. Guatemala : martes 7 de septiembre de 
1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Asilados que se fugaron de Chile no han aparecido. Guatemala : martes 21 de septiembre 
de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Asueto para trabajadores el miércoles. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. Pág. 2. 

 Prensa Libre; Attlee enjuicia el caso de Guatemala en forma absurda. Guatemala : jueves 15 de julio 

1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Aumentan las víctimas [en Santiago de Chile]. Guatemala : sábado 15 de septiembre de 
1973. Página 44. 

 Prensa Libre; Aún no se ha extendido el salvoconducto para Arbenz. Guatemala : lunes 12 de julio de 
1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Cadete cubano, prófugo por los hechos del 2 de agosto, logró asilarse ayer. En misión 
diplomática de su país. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Campo pagado [Logia Masónica de Guatemala]. Guatemala : sábado 18 de septiembre de 
1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Cancelan nombramiento de embajador a Manuel Galich. Guatemala : lunes 5 de julio de 

1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Cancillería recibió ya varios suplicatorios [casos Cruz Wer y Rosenberg]. Guatemala : 

viernes 29 de octubre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Captura del doctor Noriega Morales y Manuel Bendfeldt será solicitada. En torno al 
affaire de 5 millones. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Capturado por vivar a Arbenz en una cantina. Guatemala : viernes 22 de octubre de 1954. 
Página 4. 

 Prensa Libre; Cárceles se limpiarán de inocentes. Guatemala : viernes 10 de septiembre de 1954.  
Página 2.  

 Prensa Libre; Carlos O. Zachrisson explica el traslado de fondos al exterior de la Sra. de Arbenz. 

Guatemala : lunes 20 de septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Caso de Edelberto Torres pende de su resolución. Guatemala : miércoles 20 de octubre de 

1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Caso de la Sra. de Chamier aún no ha sido resuelto. Guatemala : viernes 24 de septiembre 
de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Casos de injusticias que deben resolverse pronto. Guatemala : miércoles 1 de septiembre 
de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Castillo Armas asumió desde el 7 la presidencia de la Junta de Gobierno. Guatemala : 
viernes 9 de julio de 1954. Página 3. 
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 Prensa Libre; Cesa campaña contra disidentes soviéticos. Guatemala : jueves 20 de septiembre de 1973. 

Página 20. 

 Prensa Libre; CEUA elogia actuación del Cnel. Monzón y Mayor Oliva. Guatemala : jueves 2 de 

septiembre de 1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Chamier explica su caso; no le permitían escribir. Guatemala : viernes 24 de septiembre 
de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Charnaud MacDonald dice que abandona la política para dedicarse a su profesión. Salió 
ayer al exilio con su esposa e hijos. Guatemala : miércoles 15 de septiembre de 1954. 

Página 3. 

 Prensa Libre; Charnaud McDonald, señora e hijos salen hoy al exilio. Guatemala : martes 14 de 
septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Cien asilados menos en la embajada de México. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 
1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Cien detenidos más quedarán en libertad hoy. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 

1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Cnel. Mendoza declara que ignoraba los vejámenes contra los prisioneros. Guatemala : 
viernes 29 de octubre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Columna Atando cabos [caso Profesora María de Sellarés]. Guatemala : martes 7 de 
septiembre de 1954. Página 5. 

 Prensa Libre; Columna Atando cabos [sobre el asilo en embajadas]. Guatemala : miércoles 8 de 
septiembre de 1954. Página 5. 

 Prensa Libre; Columna Atando cabos [traslado de Peurifoy a Tailandia]. Guatemala : miércoles 1 de 
septiembre de 1954. Página 5.  

 Prensa Libre; Combates en Chile. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Página 28. 

 Prensa Libre; Comienzan los casos de extrañas desapariciones. Guatemala : martes 26 de octubre de 
1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Comisión que reorganizará dependencias de Educación. Guatemala : miércoles 1 de 
septiembre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Comité defensivo contra el comunismo ha sido creado por Junta de Gobierno. Tendrá 
facultades para hacer limpia de rojos. Guatemala : miércoles 21 de julio 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Comité que investigará el comunismo. Guatemala : lunes 19 de julio 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Condolencias por muerte de Allende; nuevas reacciones. Departamento de estado de 

EE.UU. confirmó que tuvo conocimiento del golpe en Chile. Guatemala : jueves 13 de 

septiembre de 1973. Página 29. 

 Prensa Libre; Contestando al contador Miguel Ángel Castillo Lanuza [Logia Masónica de Guatemala]. 
Guatemala : jueves 23 de septiembre de 1954. Páginas 3 y 4. 

 Prensa Libre; Convenio de cooperación técnica se firmó ayer con Estados Unidos. Interés común en 
progreso económico, razón primordial. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. 

Página 2. 

 Prensa Libre; Cruz Wer y Rosenberg en México. Guatemala : sábado 3 de julio de 1954. Página 4. 
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 Prensa Libre; Cuatro aviones argentinos llevarán a los 70 asilados. Guatemala : jueves 30 de 

septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Dañina labor de agitación comunista realizaba Gutiérrez clandestinamente. Guatemala : 

miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; De León y Lapola niegan atropellos en Tiquisate. Guatemala : lunes 20 de septiembre de 
1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Denuncia atropellos en Tiquisate. Guatemala : sábado 11 de septiembre de 1954. Pág. 2.  

 Prensa Libre; Denuncias e intrigas, dice, motivan acusación muy grave. Víctor Hugo Rodríguez 
Vásquez, pide ser oído por el Comité de Defensa contra el Comunismo. Guatemala : 

martes 14 de septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Desaparecido. Guatemala : jueves 13 de septiembre de 1973. Página 51. 

 Prensa Libre; Desaparecido. Guatemala : lunes 10 de septiembre de 1973. Página 30. 

 Prensa Libre; Desmienten a P. Hillings; las armas a buen recaudo, dicen. Restos de comunismo local no 
están en condiciones de una contrarrevolución. Guatemala : miércoles 29 de septiembre 

de 1954. Páginas 1 y 2. 

 Prensa Libre; Despliegue policiaco impide manifestación. Guatemala : sábado 15 de septiembre de 
1973. Página 15. 

 Prensa Libre; Diplomas a soldados de liberación. Guatemala : sábado 25 de septiembre de 1954. Pág. 4. 

 Prensa Libre; Directiva de “El Derecho” quedó electa. Guatemala : miércoles 14 de julio 1954. Pág. 4.  

 Prensa Libre; Directiva de la Cámara de Agencias Publicitarias tomó posesión anoche. Guatemala : 
sábado 1 de septiembre de 1973. Página 6. 

 Prensa Libre; Discurso del alcalde el 15 de septiembre. Guatemala : martes 18 de septiembre de 1973. 
Página 6. 

 Prensa Libre; Disolverán manifestación de las cacerolas dice el director de la policía. Guatemala : 
martes 18 de septiembre de 1973. Página 4. 

 Prensa Libre; Editorial de Educación reanuda hoy sus labores. Guatemala : viernes 22 de octubre de 

1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Editorial. La celebración del 20 de octubre. Guatemala : martes 19 de octubre de 1954. 

Página 5. 

 Prensa Libre; Efectivo paro de labores en 17 provincias de Chile. Guatemala : miércoles 5 de 
septiembre de 1973. Página 3. 

 Prensa Libre; Efemérides nacional se declara el 20 de octubre. Guatemala : martes 19 de octubre de 
1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Ejército nacional definió ante Arbenz postura decididamente anticomunista. Guatemala : 
viernes 9 de julio de 1954. Páginas 3 y 6. 

 Prensa Libre; El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) [Campo pagado]. Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. 

Página 23. 

 Prensa Libre; El Derecho protestará por la captura reciente de dos de sus compañeros. Guatemala : 

lunes 20 de septiembre de 1954. Página 2. 
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 Prensa Libre; El Ejército en apoyo de los caballeros cadetes Manifiesto leído ayer por la radio dice que 

no es de inspiración comunista. Guatemala : martes 3 de agosto de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Elecciones para constituyentes serán realizadas el 10 de octubre próximo. Decreto 86 que 

así lo ha dispuesto. Guatemala : miércoles 22 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Embajada de Chile no negó ningún asilo. Guatemala : martes 6 de julio de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Embajada de México negó asilo a Carlos Gándara. Guatemala : miércoles 7 de julio de 
1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Embajadas que han negado asilo para anticomunistas. Guatemala : lunes 5 de julio de 
1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Embajador chileno presentó renuncia. Guatemala :sábado 15 de septiembre de 1973. 

Página 45. 

 Prensa Libre; En defensa de los caballeros cadetes. Guatemala : viernes 15 de octubre de 1954.     
Página 16. 

 Prensa Libre; En estudio el recurso de amparo de Daniel Vanegas. Guatemala : miércoles 8 de 
septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; En la estación central de la GC se hallan los ex-confinados a El Petén. Guatemala : 
sábado 23 de octubre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; En Santo Domingo hay evidencia del comunismo en Guatemala, dice Trujillo. Guatemala : 
martes 5 de octubre de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Escritores invitados al diálogo. Guatemala : miércoles 5 de septiembre de 1973. Página 9. 

 Prensa Libre; Espléndida fiesta ofreció Funes al grupo de ex-asilados anticomunistas. Guatemala : 
sábado 23 de octubre de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Esposa de González Juárez se entregó a las autoridades ayer por la mañana. Guatemala : 
martes 12 de octubre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Estafaban a acusados de comunistas haciendo creer que les libertarían. Guatemala : 
miércoles 6 de octubre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Estuardo García aclara a propósito de una noticia. Guatemala : lunes 6 de septiembre de 
1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Estudiantes protestan por bombas del viernes. Guatemala : jueves 20 de septiembre de 

1973. Página 59. 

 Prensa Libre; Excanciller [Raúl] Osegueda partió hacia México el sábado a las nueve horas. Guatemala 
: lunes 4 de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Ex-confinados al Petén aclaran en un boletín. Guatemala : miércoles 27 de octubre de 
1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Exhumación de entonelado no da resultados claros. Guatemala : miércoles 26 de 
septiembre de 1973. Página 8. 

 Prensa Libre; Exhumarán hoy a un entonelado. Guatemala : martes 25 de septiembre de 1973. Página 8. 

 Prensa Libre; Exilados guatemaltecos llegan a Buenos Aires. Guatemala : sábado 9 de octubre de 1954. 

Página 2.  
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 Prensa Libre; Extradición de Arankowsky y el líder Monroy Flores, pide tribunal militar. Guatemala : 

viernes 3 de septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Extradición de Cruz Wer y Rosenberg es factible dice embajador en México. Guatemala : 

miércoles 13 de octubre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Extradición de Mejía y [Alfonso] Martínez Estévez. Guatemala : martes 19 de octubre de 
1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Extranjeros asilados que recibirán hoy salvoconducto para salir del país. Entre ellos 
figuran numerosos comunistas de negro historial. La mayoría son españoles que luego se 

quitaron la careta. Guatemala : martes 10 de agosto de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Falso que en Argentina se arrestara a 50 exiliados. Guatemala : jueves 7 de octubre de 
1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Falso rumor sobre suicidio del ex-presidente Arbenz. Guatemala : sábado 3 de julio de 
1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Familiares de Chamier quieren salir de la embajada, y piden garantías. Guatemala : 

martes 21 de septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Familiares de desaparecidos solicitan audiencias con el presidente y dos ministros. 
Guatemala : jueves 6 de septiembre de 1973. Página 43. 

 Prensa Libre; Familiares de desaparecidos visitan al Dr. Herrera Ibargüen. Guatemala : miércoles 19 
de septiembre de 1973. Página 12. 

 Prensa Libre; Feria de la independencia clausuran en Quezaltenango. Guatemala : martes 18 de 
septiembre de 1973. Página 6. 

 Prensa Libre; Flaminio Bonilla y Horacio Gómez R. se entregarán hoy a las autoridades. Asilados en la 
embajada argentina. Guatemala : martes 5 de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Foster Dulles habla sobre el caso de Guatemala; grave peligro cesó. Era un reto a 

doctrina Monroe, dice. Guatemala : jueves 1 de julio de 1954. Página 8. 

 Prensa Libre; Foster Dulles habla sobre el caso de Guatemala; grave peligro cesó. Era un reto a 

doctrina Monroe, dice. Guatemala : jueves 1 de julio de 1954. Página 8. 

 Prensa Libre; Frente anticomunista agrupa a todas las fuerzas que adversan plaga roja. Guatemala : 
miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Fundadores del Ballet Guatemala recibirán homenaje de Bellas Artes. Guatemala : jueves 
6 de septiembre de 1973. Página 20. 

 Prensa Libre; Gestiones para extradición de los culpables de delitos se iniciarán. Estudio de cada caso 
se ordena. Guatemala : sábado 25 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Grupo de asilados a Chile. Guatemala : viernes 1 de octubre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Guerra Borges y Castillo Flores se van con expresiones de sarcasmo y burla. Los veremos 
a Uds. en el exilio, dicen. Guatemala : lunes 27 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Guerra Borges, los hermanos Cuenca y Castillo Flores salieron hacia Chile. Guatemala : 
sábado 25 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Guillermo Toriello Garrido partió ayer tarde al exilio. Guatemala : miércoles 8 de 
septiembre de 1954. Página 2.  
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 Prensa Libre; Guillermo Toriello iría a luchar por S. Allende. Guatemala : jueves 6 de septiembre de 

1973. Página 2.  

 Prensa Libre; Hacienda tendrá a su cargo la labor de administrar los bienes expropiados. Guatemala : 

viernes 10 de septiembre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Harán estallar 2 bombas que cayeron en Matamoros. Guatemala : martes 6 de julio de 
1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Hasta hoy llegan los cinco aviones que enviará Perón. Guatemala : lunes 6 de septiembre 
de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Héctor Mansilla Pinto abandonará hoy asilo para entregarse a autoridades. Guatemala : 
miércoles 29 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Hilda Gadea saldrá libre en éste día. Guatemala : sábado 24 de julio 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Hoy se van los asilados en la embajada de Chile. Guatemala : lunes 20 de septiembre de 
1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Humberto González Juárez con un pie en el avión. Guatemala : lunes 11 de octubre de 
1954. Página 1. 

 Prensa Libre; Imprimen trabajos premiados en los juegos florales quezaltecos. Guatemala : viernes 14 
de septiembre de 1973. Página 26. 

 Prensa Libre; Incautaron obra inédita de disidente soviético. Guatemala : viernes 7 de septiembre de 
1973. Página 48. 

 Prensa Libre; Incierta y confusa la situación de los políticos confinados a Poptún. Guatemala : viernes 

10 de septiembre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Integración del consejo de guerra depende de la sala sexta, por virtud de apelación [caso 

rebelión de los cadetes]. Guatemala : martes 21 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Intervenido el liceo de doña María de Sellarés. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 
1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Investigan aun situación del “Ballet Guatemala”. Guatemala : miércoles 6 de octubre de 
1954. Página 3. 

 Prensa Libre; J. E. Peurifoy parte hoy a los Estados Unidos. Guatemala : sábado 2 de octubre de 1954. 
Página 12. 

 Prensa Libre; Jacobo Arbenz y otros asilados fueron los instigadores de la asonada del 2 [alzamiento de 

los cadetes]. Guatemala : martes 10 de agosto de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Jaime Rosenberg detenido en México por sus crímenes. Guatemala : martes 5 de octubre 

de 1954. Página 10. 

 Prensa Libre; Jaime Rosenberg detenido en México; niega horrendos crímenes cometidos. Guatemala : 
jueves 7 de octubre de 1954. Página 12. 

 Prensa Libre; Jaime Rosenberg figura en las nóminas del “PGT”. Guatemala : martes 13 de julio de 
1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Juez noveno comprueba que Barrera A. fue flagelado, en exhibición personal. Guatemala : 
viernes 29 de octubre de 1954. Página 3. 
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 Prensa Libre; Julio Iglesias anoche llenó el Brasilia. Hoy despedida. Guatemala : sábado 26 de mayo de 

1973. Páginas 8, 22 y 40. 

 Prensa Libre; Junta de gobierno resolvió cancelar logia masónica. Guatemala : miércoles 1 de 

septiembre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Kestler Farnés no ha tenido nexos comunistas, hace ver. Guatemala : miércoles 29 de 
septiembre de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; La Judicial explica captura de estudiantes de Derecho. Guatemala : martes 21 de 
septiembre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; La libertad de acusados de comunismo ordena a gobernadores el presidente. Guatemala : 
sábado 2 de octubre de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; La señora de Chamier puede volver al hogar. Guatemala : viernes 8 de octubre de 1954. 

Página 2. 

 Prensa Libre; Libertad sujeta a resultas a los que no tienen gran responsabilidad. Guatemala : sábado 

10 de julio de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Libro relatando asesinatos del comunismo será editado. Guatemala : jueves 8 de julio de 
1954. Página 6. 

 Prensa Libre; Literatura comunista deberá retirarse de centros docentes. Guatemala : viernes 24 de 
septiembre de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Lo sacan de su casa y lo matan a tiros. Guatemala : martes 25 de septiembre de 1973. 
Página 38. 

 Prensa Libre; Los bienes de Rogelio Cruz Wer, Jaime Rosenberg y Martínez serán embargados. 
Guatemala : martes 13 de julio de 1954. Página 3.  

 Prensa Libre; Los cinco millones sirvieron para pagar las armas, dice Sierra Franco. Guatemala : lunes 

18 de octubre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Los Estados Unidos han reconocido ya al régimen que preside Castillo Armas. El 
embajador J. Peurifoy entrega nota. México también ha hecho ya el reconocimiento. 

Guatemala : miércoles 14 de julio de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Lotes a ochenta quetzales y con 20 años de plazo para cubrir su valor. Guatemala : martes 
26 de octubre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Lotificación de Oakland no tuvo móvil político. A trabajadores de Cuentas se vendió: 
urbanización prosigue. Guatemala : jueves 28 de octubre de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Mando unipersonal indispensable para mejor organización del país. Texto del acta 
firmada al asumir mando Castillo Armas. Ex-vocales pidieron al pueblo y al ejército leal 

apoyo al presidente. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 1954. Páginas 3 y 9. 

 Prensa Libre; Mansilla Pinto se entrega después del día quince. Guatemala : lunes 13 de septiembre de 
1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Mansilla Pinto se entregará hoy a las autoridades para aclarar su situación. Guatemala : 

lunes 6 de septiembre de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; María de Sellarés presa en la cárcel de Ayutla. Guatemala : viernes 10 de septiembre de 
1954. Página 2. 
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 Prensa Libre; María Sellarés fue despachada hacia México. Guatemala : miércoles 8 de septiembre de 

1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Mario Méndez Montenegro fue al exilio en México. Guatemala : sábado 25 de septiembre 

de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Max Kestler Klée bajo la sindicación de comunista. Guatemala : martes 28 de septiembre 
de 1954. Página 3. 

 Prensa Libre; Mayor Alfonso Martínez aborda avión con destino a El Salvador. Guatemala : sábado 2 de 
octubre de 1954. Página 1. 

 Prensa Libre; Méndez Montenegro no se fue como exilado. Guatemala : martes 28 de septiembre de 
1954. Página 2. 

 Prensa Libre; México no ha negado el derecho de asilo. Guatemala : martes 6 de julio de 1954. Página 4. 

 Prensa Libre; Miguel Ángel Asturias habla de la magnífica moral de nuestras tropas. Declaración a la 
prensa salvadoreña. Guatemala : lunes 28 de junio de 1954. Página 2.  

 Prensa Libre; Millón de quetzales se pedirá al Banco de Guatemala, con base en un impuesto. 
Guatemala : lunes 27 de septiembre de 1954. Página 2. 

 Prensa Libre; Millón que pidió Castillo Armas a base de serie de impuestos, en anteproyecto. Guatemala 
: lunes 4 de octubre de 1954. Páginas 1 y 2. 

 Prensa Libre; Ministro de gobernación advierte a manifestantes. Serán dispersados. Guatemala : martes 
18 de septiembre de 1973. Página 4. 

 Prensa Libre; Monzón embajador en misión especial a Estados Unidos. Mayor Oliva será nombrado 

ministro general y coordinador de ministerios. Guatemala : jueves 2 de septiembre de 
1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Morales Cubas se asila en la Argentina. Guatemala : martes 28 de septiembre de 1954. 

Página 2. 

 Prensa Libre; Negocios de Cruz Wer con Fisher & Co. se revelan. Guatemala : viernes 3 de septiembre 
de 1954. Página 4.  

 Prensa Libre; Ninguno de los cadetes se conforma con cargos. Guatemala : miércoles 1 de septiembre de 
1954. Página 3.  

 Prensa Libre; No hay ninguna razón para negar a los detenidos, ha declarado el presidente. Guatemala : 
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El poeta y diseñador gráfico (comunicación visual) Gustavo Adolfo Valdés de León, 

guatemalteco nacido el 18 de marzo de 1936, falleció el domingo 9 de noviembre de 2014 en Buenos 

Aires, Argentina. 

Gustavo Valdés radicaba en Buenos Aires, ciudad a donde llegó después del 9 de 

septiembre de 1954, cuando tenía 18 años de edad, junto con más de doscientos exiliados 

guatemaltecos y de otras nacionalidades. Ya escribía poesía antes de su salida forzada de la tierra 

que lo vio nacer, y estando asilado entre julio y principios de septiembre de 1954 en la embajada de 

Argentina en Guatemala, junto con Ernesto Guevara de la Cerna, le dio a leer uno solo de sus 

poemas, al extremo que este lo cuestionó injustamente ‒qué sabía de poesía el médico de 23 años‒ 

diciendo: “Sólo leí una de sus composiciones hechas en verso libre y con marcado contenido de lucha 

social, pero sin esa chispa que distingue al auténtico poeta. Es un muchacho de 18 años, con carácter 

pícaro de mocoso que se reconoce dentro de la edad, a pesar de ciertos brotes de seriedad. Es un carácter 

recto y franco, sin mayores pretensiones políticas pero capaz de llegar a tenerlas con el tiempo.” 

Regresa a Guatemala en las postrimerías de 1972, y en 1973 presenta al concurso de poesía 

de los Juegos Florales Centroamericanos un poemario de 19 composiciones suyas, algunas escritas 

en Guatemala y otras en Buenos Aires, agrupadas con el título Sabor de Guatemala; se le adjudica el 

primer premio. Fueron publicadas en septiembre de ese año con el título genérico de Poesía. 

En Sabor de Guatemala no se encuentran frases ampulosas sobre el sabor de las comidas 

chapinas, ni de la maravilla de lugares naturales que existen para solaz esparcimiento. En su 

poema “tribu a la que pertenezco”, Valdés hace referencia, burla burlando, al paraíso que es 

Guatemala, que se vende a los turistas: “le vendemos el paraíso terrenal típico y colorido/ simple y 

elemental”; y aunque lo haya escrito en Buenos Aires, era peligroso decirlo en 1973 cuando se 

publica. Es la única obra poética de su vasta producción literaria por lo que cabe denominarlo poeta 

de un solo libro. 

En 1976 vuelve a Buenos Aires y a partir de 1977 se desempeña como diseñador gráfico. 

Ingresa a la cátedra en dos universidades bonaerenses, e incluso en 1990 se convierte en miembro 

fundador de la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Palermo. Sus hallazgos respecto a las 

deficiencias teóricas en la materia, lo llevan a publicar entre 1990 y 2009 significativos ensayos, 

varios de los cuales reúne y edita con el epígrafe Tierra de nadie. Una molesta Introducción al 

Estudio del Diseño (2010). En agosto de 2013 dejó inédito un ensayo donde retoma su propia veta, 

Exilio y poesía (texto provisorio). 

Sabor de Guatemala en Gustavo Valdés de León 

Homenaje in memóriam 


