
Violencia politica y democratización.
Algunas consideraciones generales

para el caso guatemalteco
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Cuando se estudia la relaci6n que existe entre democracia y violencia poUlíca una.
pa rte de losIn~ lali~ han centrado su argurnenlacl6n. sobre
todo al inicio de las transidones, en el supuesto antagonismo que existe entre los
dos conceptos. En efecto, desde esta pen;pectiva se afirma que el avance hacia la
consolidación demoa~tlc.J UIM\ como~ la redllCCión y virtuZll elimi·
nacl6n de los métodos represivos como form;, de relación entre gobernantes y_..oo..

Sin embargo. ante la cMdencia emplrial. erellstes y ecedemiccs de la región
han terminado por remarcar, cada vez con rm.s fuerza. que Las dernocritclas lati
noamericanas no esI.m exentas de su dosis nada menospreciable de ,,"olencia. Si
bien han quedado Illr.\s lIIs meseces, las desapariciones masivas Y hasta el gmod
dio que canocterilaron a los~ militares de la GRmo Frla. tampoco se puede
afirmar que han desaparecido las violaciones graves a los derechos humanos.
Pero. ademis. desde el paso hacilI gobiernos civiles, y de manera muy particular.
se he oonsolid~ en nuestras cíudedes una. violencia cotidiana, que en mayor O

menor gr.x\o nos Ilfecbl e todos: la delin<':l.lef>C\al. Sus.!lna Rolker (2000) ac:uf\ill
Incluso un nuevo término par¡! desigl\llr la magnitud del fel'lÓml!llo, cilJd<ldanos
del miedo. Desde su perspectiva. laci~ra hoy ya no se entiende en lunci6n
de la participación polilica, sino del miedo, única condicl6n compartida por toda



la O()dedad, pues IOdos parlio:ipwno$ en su !l'!'ll!ladói ~ !l'l' $N tomo <kinQ.oeo.
la , o bien tomo vIo:IIrnat.

P....~ en otSIe tipo o. \Ocllmc:ia "no se lmpIgn dftdamenIe b ~
bIemas del poder, sino de",...es en ti plIno deI 'ordm JOClal""~. 1998:35).
s-.~.p~ lo conIr.IOO, ata WlIaldlll:SÜ *"iendo para mpe..
dir la~ lOciII en la dalloaacia y con Il1o manI~ lI'l~ I:X

dusiw f.Iuor.JllW a los Inte , M de las rileS.. Es deo:ir. ti podemos hablar o.
Ioiolmda poIitica. Sobre tsle pu'lIO~_ en ti apartado~.

Ahon bóen, en su brwt llI'I6Iisis~ de la Ioiolmda m la tr .. isW;i6¡.~
nwrieilnll. Mid\ael l(¡e,. ,.,1(h,. pregunto) hasIa qut pu'lIO,. puecle mponsabl
Iiw a la~ 610 lit defldmclas en elmnenimlmlo del orden pOOIico
en soótdades tomo las nueslras. en las QlIl! resulIa dudoIo QlIl! el Estado alguna
VN haya poseído el monopolio de la fuma. Desde su penpecli\tll .

Krla lnaproplaclo atribuir al cambio del régimen la responsabiJidad PO' el al,>
rTlI!nto ele Ja, dellncumcla eo6dillna. EsIe aumento dt ertminalidad es m.h blen
lndlcIo de la aedmlt mI$eTIa soóaI de ilITlplio$ S«lores dt la~ en los
sislemas;~ YtoeiaIa~e hete'Ogt llt05 en~ la
fina; Iftseria refomcla ¡.'lOf la aisis ........ó ...... dt b Iilos~ y por la
gesti(Jn neoIíberaI ele laaIsIs QlIl! Inljo (>JI osigo altos cosa sodll l5 (1995:13 1).

Para~ (;/)I!I'" en la~ ele cUpar il la0em0aaciI en ti deI _
610 la~ I{¡eo .....k:h "..."...... la nclusl6n. en lodo -.dio~ del
....... o. al rrcros 1os .siguierUa Mis $ '''otos: 1) (>JI liI1derlIo 1all1tdid6l.~
Cl'iIi;a y tl &tacIo de dae:h:> del eespec:tio.o país; 2;1 WlilÚilr el tipo especifo:o 610
Iot etgi ..... llI.IlrJriIarU arUet'.... es; JI anakar el ¡¡rooISO di: (rQie¡'iOO3IiQCi6n
c:orno al y su relKlón~ al ap¡nto rep..... 610 Iot gobie¡i105 aw:rlario&; 4J
llOfNr en CI.Il!fQ a _ y<h ln QlIl! aJronw¡ Iot __ l ' ....; '6; SI eonsidft;v

en q..oi~ e1.Jto111 quo poiIlco y social seUf ...-azado por fuerzas ae ili:sisl«r\a,
y 6) Incüf ti muelo del comnlO .-.remac:lonal y JOl:n lodo el papel de &Iadof
Unidos. P.mo entender mIonces la reIaci6n enII'e >AoIenda y demo.... ati"0C\6n Mi
wet... necesario CSIUCliar no t6Io tl proceso de transiel6n en $1 sino 00icarI0 en lI'l

oonlexlO rrW amplio QlIl!~ lI'lil penpecliYa~ hist6rica.
Tomando en cuenta lo anterior, este articulo pretende becer un aMIisis de laiI

condiciones que han Pfimitido la supeTViwneia de la OJIolenci;lo politica en Gua·
temala a lo largo de la t.ansleión democrátlUo. Para tilo, un primer ilPllrladO
se cent.a en la de/inIe\ón t~ de los térn\lnoil manejados. A contlnuild6n liII

pre$eTlta un esbozo ~.al de la situaci6n go¡alema/lte.I en el periodo analiza.
do. 1 r.nMnente, se proeede al aniJisis de laiI variables 1TlIIOdon.Jdas.'
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VIolencia política Y democratlzaclón en Arnerlca latina,
Definldonu y conslderadones teóricas

Violenekl polfrico

El poIit6logo italiano Mario Stoppino define violencia como "toda intervención
fís tao voluntaria de un Individuo o grupo contra otro Individuo o SI\lpo (o también
contra si mismo}... Ique)llene por objeto destJUir, dañar, coartar. " (1994:1633).
Dentro de la misma línea, Alberto Concha·Eastman identifica tres oomponentes
báskos en la definición del término: "al la inte...aonalidad en el uso de la fuerza
o del poder: b) la generación de un daño; e}el fin perseguldo, en el que subyaee
el ejerck:io de alguna forma de poder, bien sea en el !Jnbito del hogar, de lo
público Ode glUPO" (2000:45).

Si nos enfocamos concretamente a la violencia politiCII habria que agregar un
CU/lrto elemento: el Estado. "La violencia políllca se distingue de otras forTn/lS de
violencia porque siempre se expresa. como violencia a faeor o en centra del
Estado" (Sánehez ReboUedo. 1998:109). Por lo tanto, "Wl tratado completo 50'

bre la violencia política deberia contar al menos eon 1015 siguientes tipos: la vio
Iencia estatal, sea \¡¡ que Wl Estl>do ejerce dentro de SUS fronteras o \¡¡ que tOlTl!l
forma de guerra entre Estados; la guerra ctviI en el seno de un Estado, y la
violencia contra el Estado. que toma forma de revolllcl6n, terrorismo Oguerrilla'
(Cortina, 1998:57). En Guatemala. estas dos iJltimas formas vieron $U fin eon I¡¡
firma de \¡¡ paz Rrme y D..n-adera en 1996 . momento en que la guerrilla depuso
las armas y se transformó en p¡lrtk\o poIitico. Sin embargo, no desapareció.
como se anhelaba. \¡¡ violencia perpetrada por el aparato estatal dentro de sus
fronteras, por \o que és ta seráo el objeto de are1ísis del presente escrito.

Normalmente se suele identificar a la WlIencia estatal con un daño severo a la
Integridad fisiCII de .. dudadano. Sin embargo, "la diversidad y amplitud con que
se puede expresar la agresMdad y con que se puede dañar a otros seres I'umanos es
extraotdinaria y va desde una mlr.Jda hostil hasta el extennlnio de toda una pobIa
dón" (Moor\!, 19$9:20). Es decir, la afectación hada el ducIacIano no tiene que
costarle la vida pan! que habIernos de violencia política. Basta con una simple omi
s;6n gubernamental 'en la que subyazca el ejerddo de aIgo.m forma de peder".

Si damos por o.álida la defínid6n de Concha-éaslmaIl, pan! hablar de vioIenóa
poIitica estatal se tendria que comprobar que el gobierno tiene una 1ntend6n y pe!""

sigue un final genelW un daño a a9Jn Ó' dadano. Lo anterior resulta dificil, pues El
discurso político disfraza sus~ con errores lnvoh.'ltarios, carencias presu
puestarias, Incompetencia o deI\ciendas norTMles de tocio sistema. Sin embargo no
parece reeeseeo enfocar.;e a todas las dimensiones propuestas: la sola generación

POI" _ _ wlio<m cid lomo• ......, oIk>s c.rloo v-..... Eddborto T.,.,... RIvao. Ted Robort GaT y
Roqod SoY Erozago. Cabo __ q<>O _ • mi formaclOn o. w.._ , Iist' . hoy algunu
\OarIabIoo q<>O .. onamuan _ """ ""'YO< agudeza q<>O -. pero .... Iosur- _ on
pro<:a<> do _ _ on fullroo lraNjos.
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en el mundo, han sido proI/IQ<)Ilizlldos por gente jouen. sobre todo organizad¡l en
asociacione:s estudiant~es. fl hecho de q.Je cada vez menos tengan acceso a la
educación. a puestos de trabajo Y prognI<l'W sociales fa \lOf(!C(! la desintegración
social y la 'Áa de la delincuencia en vez de la lucha social.

DemocmllZ<lci6n

Por transición a la democracia en América u.lina nos referimos al periodo COTO'

prendido entre 1978 y 1990, en el cual doce paíSes pllSiIron de un régimen
autoritarioa alguna forma de democracia . De acuerdo con O'DonneD y Schmilter,

lo cerecterístcc de la transición es que en $U transcurso las reglas del juego
pclínco no estAn definidas... U. señal liplca de que se ha Iniciado una transi
ción es que (los) gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, COmienWl a
modif>car sus propias reglas con ,"Slas a ofrecer mayores garantlas para los
derechos de los individU05 o grupos (1994: 19 y 20).

Ahora bien. cuando se habla de democracia moderna, la obra~ a la q.Je
recurre la mayor'la de los investigadores se titula Pollorqll((I. P(lrlh;lpación y (Iposl·
clón, del poIltó!ogo inglés Robert DahI. Haciendo una adaptación de suscooceptos
a la realidad latinoamericana, L.awrence Whitehead identifica tres dimensiones que
caracterizan a la democracia: competencia , oonstiluCionalismo e inclusMd/ld. La
primera implica que el gobierno "lo constituyen los líderes q.Je compiten con mdto
por el YOI0 de la cio rladarúa en elecáoIlCl5 q.Je se celebntn COIl reguJaro.ad" (1998:12).
El COTlSlitucionaIismo, romo su nombre lo indica, involucra el respeto al onlen
constitucional , mientras que la indusividad parte de la idea "de que un gobierno
legitimo nace de una ciudadania nbre y ante ella debe responder de su polilica y sus
actos", por lo que se busca "dar cabida a propon;ione!I mayores de la población
adulta... [y lograr Ial parficipad6n efectiva de la pobIaci6n en la política med iante
la expansión de los partidos y l1'IOYimlentos" (lbld: 13l.

Para O'DormeD y Schminer la democratización involucra como principio rec
tor el ejercicio de la ciudadania. Ello Implica

tanto el derecho de ser tratado por otros.. . como Igual con respecto a la
formulaci6n de opciones colectillas. como la obligación de quienes instrumentan
dichas opciones de ser accesibles y responder por igual frente a todos los
miembros del sistema político. A la Inversa. este principio impone a los gobe...
nados la obligación de respetar la legitimidad de las opciones resultantes de la
deliberación entre igua\e$, y a los gobernantes el derecho de a.cluar con auto
ridad (y aplicar medidas coactiuas en caso de necesidad) a fin de... proteger al
sistema poIitico de toda amenaza a su perdurac\6n (1994:21).

Evidentemente se puede profWldizar aún núis en el concepto de ciudadanía.
pero lo consideramos innecesario para fines de este trabajo. Lo que si nos atai'le



es determinar hastI> dónde llega el derecho legítimo del gobernante de "aplicar
medidas coactivas en caso de necesidad". Comencemos por el heeho de que
todo Estado Implica por definici6n el empleo de un cierto grado de coen:i6n. En
palabras de Max Weber, "Estm es ¡oquella C011'lUIlid.:ld humana que, dentro de
un determinado territorio rederne (con éxito) para 51 el monopolio de la violencia
lisica legítima" (1997:83). Ahora bien. lo Importante es delimitar cuAndo es legl-
tima una domina<:i6n. de tallorma que sea aceptable el uso de '" fuerUl . Weber
mismo responde a la pregunta identifICando tres luentes de legitimidad: lradicio-
naI , carism6tica y 1eg¡sJ. En la primera se obedece por costumbre, en la segunda
porque se venera '" personalidad del líder y en la ten:era porque la autoridad se
basa en normas racionalmente creadas y aceptadas por el común de '" sociedad.
Si bien hoy en dia hay autoridades poJlticas electas por su carisma o por costurn
bre, la valide¡ y elleOOllOClmiento Interno y externo de su cargo depende de que
hayan seguido el proceso legal vigente en su país. Por Jo tanto, en Jos Estados
modernos el Estado de derecho es la fuente decisiva de legitimidad.'

Transición democriltk.ll y violencia estatal en Guatemalas

La lr.msici6n guatemalteca comenzó con la Ol)I'lY()C(Itoria a elecciones generales a
linaIes de 1985, tras dos golpes de Estado militares sucesivos encabezados por
Efraín Ríos Monlt en 1982 y Osear Humberto Mejla Vlctores en 1983. Por prime
ra ve>; en décadas hubo candidatos cMIes. uno de Jos cuales fue electo presidente,
Marro VInicio Cerezo ArévaIo, candidato de la Democraóa Cristiana Guatemalteca.
Ese mismo afio fue aprobada una nueva ConstiluCión, aún vigente, que concedia
numerosas Lbertades dIIiIes y garanlias sociales que habían sido resti u'ijidas desde
el golpe de Estado contra Jacobo AJben¡ en 1954 .

La entrad<! en vigor de la Constitución. al siguiente afio de su aprobad6n, hiu)
posible la formación de organlza<:iones ctviIes y políticas opositoras. Ya en junio
de 1984 se habla formado '" primera asociación, el Grupo de Apoyo Mutuo
(G.4.M), en torno al tema de Jos desapareddos. Le siguieron a esc.ala na<:Iona1 la
Coordinadora Nacional de Viudas de G.iatemala (CONAVlGUA) . que aglutinaba a
mujeres cuyos maridos hablan sido asesinados. y las Comunidades Étnicas Runu.ie/
Junam (crRJ), que se oponlan a '" participación obligatoria en las organlza<:1ones
paramUitares.

, Do ocuordo con Kta""':h. EQdo do cIortd>o ...... WtmIno """ ode<:uodo "'" Iogaidod.
pues _ '" .........__ 01 p<'rnoro lmpIóoo. .... mlnlmo do pooibió:Isdo$ do COOfÓÓtI. mlentr.. "'"
dentro del segundo cabe lo pooIbilidod do -legAlizar" lo "PO_" tt_ do ..... omplio II1lorrw
eI6n do leyeo~.. del EQdo do ..".,g. no•. lo opmbod/ln do ' Ioya"'~_". gr_.-Ioo_. loo do,echos do doIm>o . IJoI'és do de:m"" .....eI' .... _ (1995,1321.

• EsIe . pottodo es ..... bien ..... doscripcl6n lktieo _01 del pmodo "..a dldo doodo
1986 ...,.."". dios con 01 fin do "'" 01 _ tongo ..... ido.> do loo hechos ~...."... lo
"""'"""'" "'" moraror> lo 11"";';>001. El _ do los condi<ior-. "'" "., ,, ",",<> ,"' _
t.oncIo .., preoonto en 01 último.~_



En los noventas hizo su apzu'ki6n W1a oleao:b de nuevas organlzaclol'leS enfo
cadas a la defensa de los derechos humanos y al esclarecimiento de los cr1
menes del pasado, entre las que destacan la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado (OOHA). III F~n "Myma M&ck", Famil~res de Detenidos·Des
aparecidos de Guatemala (FAMDWJA), la Fundaci6n "Rigoberta Menchú Tum", la
Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) Y el Centro para la Acd6n Legal en
Derechos Humanos (CAlDH).

Mención aPl'rte merecen las organiutclones de ea.rhcter élnlc(l que se vieron
impulsadas por III celebración de los 500 años de Resislencla Indigena, Negrll y
Popular, evento que se llevó a cabo en Quetzaltenango en octubre de 1992 .
Entre las principales se encuentran el Centro "Cakchiquel" para el Desarrollo
Integral (COCADlI , el Consejo de Organizaciones Mayas y III Academia de len
guas Mayas. El Impulso inicial pareciera haberse opacado con los años, o al
menos la cobertura que de estas organizaciones becen los medios masivos de
COJTY.JIliCaci6 na<:ionales e internacionales, pues su mención en los medios resul
ta menor al de las asocilw:lones antes referidas.

Paralelamente a la apertura democrática fueron avanzando las negoclaciones
de paz entre el gobiernoy III Unión RewlucIonaria N&cionaI Guatermlteca (URNG),
En 1987 se dio el primer encuentro entre el preedenre Cerezo y representantes
de la guerrilla en Madrid y en 1990 se firmaron los primeros acuerdos. El proce
so tuvo sus altioojos, pero flTlalmente se logró la firma de la paz Firme y Durade·
re en diciembre de 1996, dando fin a 36 años de connlcto armado. A partir de
entonces la guerrilla depuso las armas y se convirti6 en Pl'rtido polltico.

En cuanto a procedimientos Institucionales se refiere, el año en que mayor
riesgo tuvo el proceso de transición fue en 1993, con el Intento de golpe de
Estado por parte del presidente constitucionalmente elegido Jorge Serrano Elias.
Dicho golpe no se concret6 por lo que el Corlgreoo ordenó la destitud6n de SerTa
no y designó al entonces Procurador de Derechos Hurn<moS, Ramiro de León
Carpio, como nuevo presidente hasta terminar el periodo comlSpondiente.

Si bien el proceso formal de apertura política abñ6 especios Pl'ra la organiza·
d6n cM! Ypolítica, la \Ilolenci/l estatal no desapareció. En cuanto a asesinatos se
reftere, se pasó de ejec:ucione$ masivas, como las que caracterizaron al periodo
previo a III lTanslclón, a eliminaciones selectnes de lideres populares, sindlcales,
de Organluldones No Gubernamentales (ONGs), partidos de oposición y periodi~

las. No es objetivo aqul hacer un recuento exhaustivo de crimenes y violaciones
a partir del inicio de la transición. Baste remarcar que Guatemala es uno de
los países latinoamericanos --¡ del r'I'l\II'ldoo- con mayor Indice de lIioIaciones a los
derechos humanos,' y que esa vio!:l'Icia esté sirviendo para debilitar a los princi
pales gl\lp06 organizados en torno a demandas civiles, políticas y socIoecon6mi
cas, por lo que los avances en III lTansIci6n se ven mermados.

• Corno <jrmplo podom<>s _ "" .., 2002 \o Comlsi6n lnt~ do~
Hu-nanoo o>olifle6 ..... ... ese .....~ lnIornIoc;O" do ...... do 100 0"",* y _ do _
<Ión <:<>nIr1o dof<noom do do,ed>os .............. .., GJotemoIo. HoQ '"- _ lI<> do _ ata
&r- oCon no lIobio IidoP'~ el lI'I!orrno poro- 2003.



Dentro del campo de la YIoIenc:ia social~ desde nuatra perspec:tioIa fclrnw,
parle de la WJkncla tiIa~, ...... la lltenciOo'l cIof; lenorntI~ lBs ..... y 101
Iitw:NmenIos, /lrrho$ da"",", lnJs la fimllIl de: la plll. l.llS lNfllS son lBs~
los~ Pfamk:s dn locSo en lBs cio...wle$, QUI SI! hlln llIi1lr\zl11do en el
íaimo pe. iodo de gobierno. De lICUft'do con Oscac Stgo.n. ....eetor de 11 PoidI
NlleionllI 0Yi, en 11 lM'f! 'lIMad ..usten 424 mar. en .. JlllÓi., negr¡das por
~ siete mil 987~ de 101 cwle 400 se GlCIJI!f1l:r3n al

prisión. El dato ....... "'1NfIHI no s6b en si mismo, $InO Jdlrt! todo aando se
le c:a1lpllra con inIormKi6n delllilo 2000. En&onea se t...w. /;(lI locimio!ilto de
"SOlo" 104~ (Min:Ia Vibsmor. 20(3). Es detlr. cadll lito hll surgido un
~ de~ nuevM, qIJl! son resporl5llbIa de por lo menos 50 llSllItos
dllll10s II llUlobuses. mM los C(lI'I5ol!CUeIlte5 llStiinatos,~ y lesiona.

En <:uanto II los Iinchllmitnlos, de lICUlm:Io con .. MIsl6n de 1M NllC\one$ UnI
das para Guatemala (MINU<lUN, "desde 19% , la reglón hll registrado 421
linchamientos. con un toIa1 de 8 17lrktimas, de 1M CUll\es 215 murieron" (Mmde~
Villasellor. 2002). EstamQ$ hllbl3ndo de que en promedio se linchan a 136 PfT'"
fQf\ll$ por año, si bien no toe\a$ .Ilas mueren. MlNIJC)l.,I¡\ también sostiene que en
vtrios CllllOS de linchlunleflto se encuentran 1nuoIucrado6 ex paramilitares como
Instiglldores o ejecutores y~ Yarias de lis Yictimas han sido lideres sodaIa de
111 lIllI'\Il . No es coinddencia qIJl! los si</le departamenlOl del pais~ QDnI::filtran

el 19 por eio:!nto de W;tionas IMllla de Iinchamienlos son los mismos que~
trwl el 87 por cieno de: \OIolIdona a los derechos lunanoI y el 92 por cíenlo
de: mM leo /;(lI, ldidas cbltrne 111 guerra (Prcnsa UbIw, 2(02).

Esta secci6n se enIoca a tra~ de: explicar los ciwr'$O$ Iadora que """ deterri
...-:lo 111 transidOol~. con .. fin de perliar postin lnas de~
dOn m torno • 111 relki6n mtR 111~at.a~ descrita y la tri!lOSlci6n
dmwJcrMlca. Para do oomenzamos por el ltSlUdIo de los factores~
1ntemaclooilles paB desp.es Ir~ hasta~ a lBs~ de
poIItica Interna.

El~t"IO JnlernllCloncrl

Las transiciones Iatlroo¿lmer!caJIIIS tienen como marco referencial .. cTIsIs de ..
dIlIIdll externa. En efecto. durante los años selenl", por diversos factores que no
lAme .al caso explicar . , los ttrnmoo de intercambio por pñnera lIlr1 resulta
ron ¡_bies para los palsa ~~I'$ de: petróleo y materias prirnM. los
gobiernos111~ en SU mayoria dirt",¡, ... milílaru. respolldielCH , con
un ...-nento m el gasto público en sectores poco productiws~ sta
ploplo5 hok.1m- y aJrItl'aytndo cada yu mk aiditos al el UIerior. s... onnbar
90> no prM1ieron~ la M'''IÓO iba pronto a _ "'Iiose y, con el~ de:
dkada , los Pfedos ras' on de: ser b mM -"os de 111 NstoriIi a los .... nqStl-



ros. El r€sulUldo fue el endeudamiento masivo de nuestras eecnemtas en pl=
que esteben pr6xil'llO$ a vencer.

Los acreedores. en su mayoria bancos europeos y norteamericanos. se OTg~n;'

zarcn en bloque pare preskmar a sus deudores y tomaron al Fondo Monetario
lnterlllldonal (!'MI) como medil>dor y defensor de SllS Intereses. El FMI prometió a
los gobiernos latinOilmericanos conseguir re:;truc:lur&ciones a Jos pagos por ven
cer. siempre y cuando se ~p~cara una serie de medidas de ~jllSte eslrUClUral a las
economías.'o lo anterior con el fin de favorecer la penetr~ci6n del capital
tr~snacional en la zona en términos fal'Orables par~ este -sl bien el dtsccrsc
oficial privilegi6 otras explica<.:iones de corte mM economicista. La región en un
principio respondió con una a1íanu1 que se negó a renegociar la deuda externa si
el precio a pagar er~ el fin del modelo esteñsta. Sin embargo, el presidente de
Mé><ic<l, José López Porttllo, "dio su brazo a torcer" y firmó un eccerdc indivl
dUll! OOTI el FMI , perdiéndose con ello toda oporll.l!lidOO de negocíar en blOQue
condiciones mM favorables. Tras él, uno a uno fueron cediendo, hasta que cada
país terminó OOTItando OOTI su propio acuerdo.

Para oonsoIidar la apertura económica se consideró la necesidad de introducir
r€formas poIiticas. Se procedió entonces desde el exterior a presionar para que
los regímenes militares comenzaran a hacer concesiones. En este OOTItexto, las
transiciones a la clemocracia tuvieron sus restricciones. La rr»s importante, para
fines de este ~nálisis. fue que la ~perl\.lnl poIitica no significó un avance en mere
ria de derechos sccteles y económicos. puesto que ello habria ~fectado Jos intere
ses del capital trasnacional. De lo anterior se deriVil una serie de dilemas que
tienen que enfrentar nuestras recién estrenadas democracias. A continuación
descnblmos brevemente algllllOS de ellos:

a) La idea de igualdad politica coexiste con una profunda desigualdad eoon6
mica. acent\.lad.¡¡ por el retiro del Estado de Importantes espacios de la esfera
pública (gener<Ki6n de empleo. provisi6n de 5Wemas de salud, educación, I.ivien
da Y a1iment~ci6n hMlca).

b) El Estado latinoamericano se ve obligado a responder a demandas contra
dictorias: por un lado. las del mercado internocional. que exige condiciones favo
rables para la inversi6n y la acumulación; por el otro, las de la ciudadanía, que
pide inclusión real. no sólo poIiti<;a sino también económica.

el Las elites oIígflrquicas necicnales mlmtiener\ ciertas garantías que se contra
ponen con las demandas de inclusión ciudadana. Si se afectan. las elites llenen la



Qpadded di! rewrtir los~ \ggQdo$. P{¡n) si no le oontr~,~

...,p¡. • fondo la 1lptrtUr• •
Mono bien. ¿c6mo '- rucdonildo 1M elites poIticMIa~ fII'lIe

aIoI ~?" Si bien al NSp.rsb no .... sido la'liIonne • rWeI regioNI, me
_. úirmar que. Ma"IqUe en disti:oto5 gndos, los gobielloc. ..... hecho uso
de la YIfI c:oeltj(M pu.t. CClI'Iknel' Las .... ......oes. En el c:HO apeo ~';, .. de Guate
"... sostengo que el .pInto~ .... QClCMb por el ....ipB¡ de la
lIioIIOclil JliIR' enfmllM los diIanas di! la ll'aI'lIi06n c1t"iOOMa oon el fin di:
lrIII'Url«r los pñ'Wglo. de la dile gobenwlte fra'rte '"~~~

fl popt!/ de fslodoI l.Jnld<N

PanI rnecMdo5 de los ochenw. las dictaduras militares c:cnlToamo!1'Icanas hablan
c:ontenido coo éxito al~micn{() guerrilJ<¡ro y la Guerra fne. $O! encontraba al
borde de $U fin . No mU dl$ldcnc:ifl Inlerna organlUdfl que pOO~' oponer$« •
los Inlereses norteamel'iUnol. V. no $O! llOCll$ilabfln. entonces. Estedos fuertes
qI.It defendieran las lnYerslone5 Y la geopolítlcao de III palencia del Norte en la
reglón. Por el contrario. pera Estedos Unidos re5lJtaba de mayor prowcho de$
mantelar dichos .paratOJ estala!es pllra as! perwlral' aÚ'l mU las economiu b:a
les Y dao1e mayor legitimidad al modeb 1ibrecatnbisUI. llI'\Ie$ di! que surgiera .......
...-a oposición organiza(IfI. fuera militar O d<til

Por ello. -en los pl il,,,,OJ aI\o5 de t. déc:.-le de losoc:herUs se presenW como
....... 0+ . bid i1olpCr\oslI .......rión de los gobiernos miIbns por ftglmelllcs
~ mM Ieg¡li"..... y se den fellómeuos de ~lIld6l, poitic:a en lodoI 101
pma. U. tnnsid6n poItic:a. encendida corno W'lO de los piares di! la b:ha
CJCIrltn los rnrMnientos poplDre GlIeg"'nles ¡d «ro es Ud'IfI nmca..~
\PW'oeyro y 8erIIa MaMuI, 1989:161), seMa . ... _ pllni pi,,"o_ ellflmado
ollfdibe, 5 no _o6o:oQ. En \la de lrr'jXIi",b "a c:oacl6i~ el merado HriI.
mejor~ si se Pi~ como la sollrión • 101 pioblanas flolIcionaIa y
mo~ a lrliYés del supuesk> consenso democ'6IIc:o. atroqUl! en el fondo el
~ benefkiltrio fuera Eltedos Unidos. Pera decifIo en p" h as del a aMS(lI' di!
seguridad estadoo:nidense ZblgnIcw Brzezinski: · Los F$ edos Unidos eslAn situfIo
dos en el centro de un llI'livcrw Interconeclado, en el que el poder se ejer« •
Iravés de la negociación OOr'l$tan\e. el dialogo, la difusión y bo'lSqIlCda del c:onsen
50 formal. pe$I! a que ti pocHr, en el fondo. se origIne en una W1\c.!l FuenI8:
Wa$hington D. C.' (l998:37}.

Asl. EslfIdos Unidos. el orqucslador del golpe al gobierno legítimo de ....rbmz.
M unió al roro de \IDUS que en Gwtemala flClamaban el fin del Eslado milítar y

"&~_"""'4O . 0 ool~_"'" • _
prooIo.o <>MM<a> .., ............ ~ ...__........ _deI , I'bo~

40...10. -.... _ .. _ --... _ ... __ do .---



ti retorno a la democracia . Pero la democracia y el kbre comercio, lejos de
mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, han servido para legitimar
un modelo que polariza aún n'lá$ a la sociedad y que continÓII reprimiendo a los
disidente$. En efecto, GJatemala es uno de los países en el mundo con menor
lndice de dewroJlo humano, según las Naciones Unidas, además de que el go
bierno que recién conch.l)'Ó: encabeudo por un ex mUitar golpista acusado de
genocidio" , ha. sido responsabilizado por las prindpa)es ONGs nacionales e inter
nac:ionales y la Misión de NIlCiones Unidas para GJatemala (MlNUGtJAj por den
tos de vlolaciones a los derechos humanos.

Ante tan dram1Jtico contexto, ¿euAI ha sido la actitud del gobierno estadouni
dense? En lo diplomlilico, tibias protestas CUllOOO a su juicio la violencia se
emplea con exceso; y en lo concreto, un apoyo a los gobiernos siempre que
éstos permitan mayor In}erencla de sus empresas en la economla local . PaRl
Ilustrar lo dicho, ponemos el ejemplo de la pasada decertíñceclón. E/3 1 de
enero del 2003, como cada 1Iho, el presidente George W. Bush emItió una
resolución sobre los paises que Estados Unidos considera los mayores produc
tores de droga o de lTánsito para que éSta Uegue a su territorio. De los 23
pa.lses considerados," s6lo tres fueron decertiflCadO$ -Birmanla, Halt; y Guate
mala-, Jo que en términos concretos significa el cese de 111 ayuda que se recibe
de Estados Unidos. Sin embargo. "provl¡lon o/ Unlted Slotes os.slstonce lO
Guotemolo ond Hom Jn FI' 2003 Is vllol to the nOllonol Jnterests o/ the
Unlled Slotes" <Bush. 2003), por lo que la Ilrlea de crédito 1\0 fue cancelada
para elles.

En el caso específICO de GJatemala, se explicó que la cerllflcad6n ha.blll sido
negada, enlTe otras ra:zooes, porque el gobierno se ha.bla quedado con la mitad
de III droga conflSCllda. Sin embargo, por ilógico que perezca, ese mismogobier
no debía seguir recibiendo asistencia de Estados Unidos ya que de lo contrario
habria "un mayor deterioro de las lnstitue:lones guatemaltecas esenciales pera el
combate" la creciente Influencia del crimen organizado" (BaIIve, 2003: 1-7). ¿Es
el combate al narcotráfico el Interés nao:::lonaI estadounidense lo que se encuentra
realmente en;..ego en las relaciones bilaterales con Guatemala? La evidencia nos
dice que no. Como bien lo dice Teo Bal/o.oe en su art\cuIo de la revista NACf.A:
-Perhop¡ o/ ellen greoler 'Il<lllonol Inlerest ' /or the Unlted Slotes are the
ongalng Cenlral American Fru Trade Agreerrnln l (CAFT,o,) negoflollons. whlch
Inelude Guotemalo" (2003:6).

En efecto. al frenle de la lista de Intereses nacionales que Estaóos Unidos tiene
en Centroamérlca se encuenlTa la promoción de un jbre comercio favorable



para sus enoplesa5. Al respeao. las~ de 11 SecmaN de Agrio.Itur~

Am M. Veneman. !nos la llnN llnaI del CAf'T,," 101\ rcwIadonts:

Utlilkr r/lil og'NtI."'. U.S. ogrtcu/luJ'll'1 exporl&, _ IlI!Ilr S I bllllon a
¡¡ea~ ..." COrIlpe~ more fa~ in th& IMIlrby and grouing mame! o/
31 m il/ion oonsulMf1:... ~ l<IGI1f lo aDUle OUT prtduc:ers lhal Pie .........
_ In ¡Hoce lO pn:Mdt addlflonal ptOfedlon lo Import Rt>SiflUl!: produeb
IlKh CIS 'uga~ dalry, pecmllIJ a nd meof dllrfng ,he lJ'll'nJl lion periodo
~lrlg ()tl f'- produeu, 1'- coold Include 'orfj¡'ro'e qIIOtcIJ. !oIIg
lelm /OnU pMseouu, _ /1_ /OrfU~UCIIooJ, ond ,he oppllo1.lI011 o/
an Import JOjeglJGrd meehonlsm (Business~ PmnIer , 2003j.

Trudlcfón democnllblll aUlorI/01'ismo en Q.olema/o.
Una perspecliua h lJfÓrlco

G.oatem3la carga consigo una hierte tradki6n aulorilarl/l que ~ remonta no s6Io
a IIU a~ric:i6n en la~ mundial eomo paIs Inde'ptndlente , sino a la legado
dt los~ ala ZIl)n8. En ..-l pil j¡ lCipo, lndlosy~. y mAl tarde iI'ldios
y lIdnos. erUblaron _ rMl6ro vertical en llo que los pocos dueños del capital
y del poder polilico han domlnido coerm-nenre a una mayoria. de irIdigenM
~ A c:ontiruad{;n '--'0_ Wl brevit recuento hlst6rico de los gobienM» del
slgIo xx COII1O parle de rucslfo aniIisis de las uno y dos -<u1Sicleow la
In did O" democriticio y el cipo espec:lt1CO de los ,"*',.......oriwlos antert&
res- prop¡pstas por Ki.... idL

La bmada 'mil 1ibenI' de la hisaorIa~ llamacb _ por holber ~
¡rado 111 ~ lCOI'pOlbdbi, de GoatemaIa al o...cado lnternadonaI /1 tr<lUh dt la.
-s¡:roexportaci6n. C:Ollople..:16 casi siete dkMM de gOOie¡olO5 dicralClriales qua
perrna.nec:iero en .. poder la.nIO tiempo COII1O IU capMidad tol!'icitMlo sa bI

permiIla... La mayoria. lIIg6 • 111 pilesideilcía a lraWs de e lecooilles generales en
las qua participabatl sólo aqodos qua sallian leer e tenian Piopied.wSes y perrna
nedlln en el peder i'ldelinklamente ya $I!& /1 lraWs de la modifltad6n de las leyes
\llgenles o de los golpes de Es~. La gran mayoria. n:Iigtna $iempre permane
el6 al margen de las deehiones po/ilicas, $iendo en algunos casos !noorporMos •
Irava de rela<.:\orH:!s paltrl'l/lUStM, como l'lq1.K!Hos que obedecIan sumis/lmente o
se aliaban con la elite IacIlI'I/I,

los gobiernos 'bberala' slroWron ~t'/I /I/ianzbr el poder ecoo6mico de los
anprnarios~ y de IUS aliados 1oeaIa. En dedo. de acumIo con
Guillmno Torielo. par/l 1944, ClItimo /Il'1o de esta tpoQ. tres COf"l'II)!lNas e:sIado-

.. B -.lo'" 1JIoN~ pon Amtrico e-- _ ~ l.Wdos r G . ...
l !oo ' _ ,*" sltrElS " _ .. 10 · : ............. _ 5 1
-.e:-RIco_olaotll .. _ __ : • • • 10_ _ ...
_ r-.o. • • ., : . ... 0.. f ' CNJ#l
_ ........ 1 ... _do 2OOS.



~ -Eh!ctric: Bond & Sho,., Unilec/ F"tlt Compony {\R:OI e Inlemal~

rIGI RolllllOY$' o/ Cenl",' AmerfaI (JtCA)- controlabitn las~ tele
gn&ls y tele!ÓllD Slnl~ mudes,~ torres~
t.os CXl5kt05. tnlllSpCJlU:$ ma.1liI .OO$, J'IOi"""""" dktrieI y Jos p.-ir ' pro
cb::So5 de~ 11919:63J,

1..1 bt.aIezJ e ..oIl6u'" de las ailplesM ntadnoulda les y la de sus lliIIdoc;
dentro de la~ loaI se~ • dpee M del d!I!sMroIo e:Oilón:eo
de " mayoóa de Jos gualemMeeos , a..,..s expeslorla dt~ fueron
" pril llidas con WJIIndI¡. B Ilistor*b Jorge~ Mu"looz 0998l~ QUI las
~ reweItas pop.¡bira y hJeJg.s fueron~ por la fuma, tasta llegar
.111 prohibic:i6n \eg.lll de sifvlcatos y organizadona obref.. Los pir-' ' In opo
tltores politicos fueron~ o tuliieroo QUI huir al exilio.. A!irni$mo ..
pn:lIl'Ugaron leyes que obligaban al trabajo gratuito en obras pjb6c:as y fincas y
51 . jerei6 un control félTlO sobre los medios masivos de C<lfl'II.Inicac y la unl·
w rsidad. Tras la crisls ec:on6mica de 1929 y la revuelta comunista saIvadoreÑi
de 1932 la represión se IIlCr'l!ment6. En efecto, "el segundo periodo (de Ubico)
marc6 lM'l endureclmlento dictatorial , .sin que se tolerara r4:$QUiClO a1g...-.o que
pusiera en peligro la es~Iid/ld del régimen ... Signifialtlvamenle, la institudlln
poMIegi/Ida y mejoror~ en la poIicIIl~, tvtO direc:d6n en el Sol!'

~ corgo en irnpclIt.m en el pa ls."~ Ml.OOz, 1998,232 y 233).
En octubre de 1944 una .ebe!i6n de j6Yma mlItares. .~ por una gran

nu..ecd6i, popular. dio Ir. . 73 11ftOS de djct/ld¡ns~'. Por p iulltia W~
en GuaIaTla&a se Nt.lgur6 I,rl ""iodo de ap!I1ln poiIic:e y refom'l8$ ..: 'I' n
QUI cbó ikz ao"Kl5. Ha$ta tr>&orw;a .. eomplIl'JiM; U!1:b.& M hiollian
op,outo .. la Iibce .....ahrin Jos paca~ 00 nba+o. el reajJRe 00
'1' loo o el simPc pago de Impun tos " Sin~. los gobIa'OO$ de Juan
.bM Ñt\oIlIo 1I94S.1951l y dn k:do el de ·laoobo Arbenz GuznoWl 11951·
1954J se negaron a manlener las eorocesiones de anlal'lo e Intentaron forn.Int...
lJ.lI!WIS reIaclones poIitiraJ, 1WI poco mM irdri'l!lIló, *' QUI cIIo~~ado 111
total dimmci6n de 101 mitodo. coertitM:l$.16

No dio tioImpo de wr (fA tan lejos podía legar " periodo demomtioo, rua
r6pId.amente las compafllas eslaoollnldellles. 110 Agenda Central de inteligencia
(OA) y algunos empresarios locales. apoyados por la Iglesia Cat6lica y otros see
10lllS oonseMldores. armaron lI'l complot para delTOC<lr • los gob;erllOl de la
Revolución de Octubra. Ourués de unos 40 Intentos $UMrsivos eontr/l Are.alo
y A~n~ los opositores lograron la renuncia de 'stt último. coo lo que se dlo fin
f,)~ mIento demoerAtk:o de Guatemala rrorieUo, 1969 :66)•

.. ,., por1lr'" 1924. lo l...:o~ _ , I 6 '" dOlooa ........ .- ...............
_ __~ V 12 4/11.- por c.oobo o ....,~,., _ •
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... p.'Ilo hoslo 600 _



En seguida vinieron cuatro décadas de gobiernos militares apoyados por Was
hington que oorraron de nuevo el sistema polltíco. SI bien se <:<>nservaron aIgu
nas medidas de apertura -como la seguridI>cI sodal , la autonomía mwlidpal y la
universitaria-, la mayorla de los !I\001lCE':S en materia de garantías sociales y dere
chos poIíti<:os fueron llOl.l1:Klos. Nuevamente la oposición organil4da fue perse
guidll y eliminada, sufrtó los peores años de represión -1979 a 1983- durante
los gobiernos de l.u<::as García y Elraln Rios Mont!. El resultado, en p4!rdida de
vidas, fue de alrededor de 200 m~ viClimas, el mayor .saldo en toda América
Latina. De iIoCUl!rdo con la CornlOOn para el Esdarecimiento Hstóncc. las iueJ:las
estatales fueron respollS!lbles del 93 por ciento de las lIÍ01aCIone!I ocurridas du
rante el canAleto aTll'lado surgído a ralz del golpe a Arbem. incluyendo el 92 por
ciento de las ejecuciones arbitrarias y el 91 por ciento de las desapariciones
forzadas (1999,20),

Balance de lo democracto guatemalteca actual

Aquí se pretende abercar los puntos 3, 4 y 5 SUS'!ridos por Krennerich, es decir,
el proceso de democratizacl6n, los retos sociales y las fuertes antisistema. P..ra
abordar StJ estudlo se utiliza, elesquema propuesto por 1.<1Iv.mmce Whltehe<1ld (1998),
que eonslste en el an!lisls de las tres dimensione!l que ear&cteriun, desde StJ

perspectiva, a la democracla moderna: competencia, ccnsütueícnaltsmc e
lnduslv\dad.

Competencia

Por competencia, el autor entiende que "el gobierno lo cons~tuyen los~
que compiten con h<ito por el voto de la ciudadanla en elecciones que se cele
bran can regularid<>d", Involucra, por lo tanto,

la aceptación de la legitimidad de la oposlcl6n poIltlca; el derecho a enfren
tarse y sustituir a quienes se encuentran en el poder... y requiere que el
Estedc proteja la líbertad de expresíOn y de asodilclón y que se celebren
elecciones regulares, libres y limpias por medio de las cuales la voluntad de
la crudadanla se traduzca. en opciones de liderazgo. De ímportanda especial
pere la competencia poIltica es que se creen y consoliden sistemas de parti
dos (lbld ,12).

Analicemos cada llI'IO de estos aspectos.

Elecclanf1$

En Guatemala se han celebrado elecciones regulares desde el derTOCaITlientO de
Jorge Ubico en 1944. Como ya mencionamos, dicho aconteclmlento mauguró
un breve periodo de democratización que se viO t",mcado por el golpe de Esta-



do contra Jacobo Arbenz en 1954. A pesar de que continuaron celebrándose
elecciones regularmente, ésUils eran consideradas ablertamente fraudulenUils y
se llevaron a cabo únícemente entre candidatos militares en Wl contexto de
guerra. Fue hasta 1985, como ya se menei0n6, que por primera vee se eligió a
Wl civil y que el proceso electoral recuperó transparencia y credibilidad, sobre
todo tras la ereecíen del Tribunal Supremo Electoral (TsE), en 1983. Por su
autonomía formal" y su proceso de elecdón" , este organismo es conslderlOdo
por los guatemaltecos ....1menos hasta antes del más reciente proceso electoral
en el que la Inscripción de Rlos Montt ha restado credibilidad a todas las Insti·
tuc\OTleS Involucradas-- lUla de las instituciones rMs confiables (ver gráfica 1).

G""'" 1
Apoyo 111 sistema: 1993·1999

(confianza en las InsUtudones democráticas)
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Fllu'e: ....o<l..,16n de l_ $llgoclón y Esluc!k>. Soclol.. ele GIIotemolo C. .... (,\SIES).
<http,¡¡"""""...ios.o<ggl/d!sopIoplnk>tl.hlm>.

" Hosta 1985, las ol«:dona"llII~y diIigidas por d R<gislfo El<dc>raI . "'" ....
po_ por .... persona nombrodo por" gob!a,iO ... llnlO. U. M.COnOtrio doloporoto esIOIIl fue
~en 1986 .

lO El _ se Inkgro """ cinco lT.ogisl,odo< lItIIlorcs y dno> SIJIllenlu "'" ..", dectoo por d
Congreso do lo Re¡>úbko, """ ti liOIO fo~ ele los dos lerUl".. porta del tOlO! ele dJpo..r.odoo.



Los datos anterlores, aderTW de comprobar que el TSE se JXl5iciol1!l como la
instituci6n mAs con/iable, sirven para mucho mAs. De entrada se observa la poca
confiama de los guatemaltecos en sus instituciones democrMicas, pues sólo el
TSE sobrepase el 50 por ci\lnlO en algún punto de su trayectoria. Sin embargo,
después del fin del conflicto armado, cuando se supone que Guatemala estaba en
camino de consolidar SU democracia, ninguna institución logra mAs del SO por
ciento de credibilidad y varias se sitúan a la baja." Lo que signilica. que al ciuda
dano promedio la democracia no le esti trayendo los beneficios esperados, pues
se muestra desconfiado ante sus prineipales instituciones. Cabe remarcar también
que los partidos poIiticos, pilar de la democracia, sean los que menos confianza
infunden al ciudadano.

Con respeclO al reconoeimiroto de la oJXl5ici6n poIitica se logró llI1 avance
significallvo tras la /irma de la pa¡:, pues la guerrilla fue habilitada p¡lra participar
en las elecciones y se eliminaron las reslrlcciones ideológicas para la conforma·
ción de partidos políticos. Sin embargo, tanto la URNG como la mayorla de los
partidos de oposictón existen formalmente pero poco participan en la toma de
decisiones. como se demostrari en la sección de partidos poIiticos.

Para finalizar este apartado, cabe señalar que si bien se celebran elecciones
regulares, aparentemente jbres y limpias, muy ¡lOCOS ciudadanos participan en
eUas, como lo demuestra el cuadro 1. Si bien de 1994 a la lecha ha habido un
ascenso en la participación ciudadana, ésta sigue sin superar el 50 por ciento si
consideramos la participación, no de los empadronados sino de los q..¡e reúnen
las condiciones para votar.:!O Es decir, las autoridades asumen sus cargos con l,Wl

grado de representatividad minima.

Sistemo de porlidos

Los partidos políticos desempeñen un papel fundamental con relación tanlO a la
competencia, que es el rubro que estamos anaIilal'"odo en este apartado, como a
la participación, cuyo anMisis se hari posteriormente. Su imporlan(:ia radica en
que "son los encargados de organizar los embates electorales a la autoridad. Son
también los vlncu10s entre las elites políticas y la ciudadanía Y movilizan la parti
cipac:i6n , expresan las reMncIicaciooes y agrupan los intereses poIillcos. · (Whitehead,
1998 :29).

Uloo oon dog;doo de "'" n6mir>o do <4flIlidotO$ prop.onUo por .. ComIsI6n do Pooru\ocIón, 1nI<gf..
do por .. 1«1... Y un c!e:Ano <lo: lo Univn'Iidod do Son CMIos (\J$AC!, un mi<mbro <lo:l~ do
Abogodos ~ do< ....e.." IOI1W <lo: los f""-"Uodos <lo: Oondos JurIdias ~ Sodola <lo: ""Mnido<\n
priwdM. Fuenre. _ .IA.o<s.gl:>.

" El Congreso, lo únI<.o __ quo t.Jr!'" can los Idoo .... . lo ..... .. ha _ ~odo

.......... Ario <lo: _ de~ y C<>IT'P"'OO ~"iO quo J«ión 00I'lCl.iyt. PO' lo quo
proboblemoonte este """".nto rambién _ ... boja.

.. Al '0 do _ al. _ no .. <tiOOI'Ittobo. cIioponlIIo el por<GIUIjo <lo:~
d6n prImorlo lo <Iecd6n pOso<$o, por lo quo no ..~ el <1010.



Cuadro 1
Voll>clón nacional en los últimos cincuenta años
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Y. de ecuerdo con Whitehead. para que e><isla un sil¡tema de partidos Fuerte se
necesitan tres condidones: " 1) que Jos partidos... tengan cierto grado de institu
d onalizacl6n y coherencia en un nivel que, como minlmo. see parecido al del
Estado Y de la5 organizaciones de la sociedad cMI...; 2) que estos partidos den
cabida a sectores amplios de la pobIad6n. preferiblemente dependiendo de una
mezcla de incenÜl105..., y 3) que los grupos ecoo6micamente dominantes se con
sideren representados en el sistema de partidos politieos, ya sea por medio de un
partido conservador viable o de una presendll o Influencia apropiada en uno o
dos de los dern.1s pa1'tido$.... Ubld:36l. An<>Iicemos cada una de estas variables
para determitlllr la fortaleu del sistema de pa1'tido$ guatemalteco.

1. Grodo de Instltllclono/jzoclón y coherenclo pare<:ldo al del Estado
y al de los organizacIones de lo sociedad ciuJl

En Guatemala se encuentran registrados ante el !SE 22 partid05 políticos. de Jos
cuales la mitad Inscribió candidatos a presidente y vicepresidente en las pasadas
eIea:iones del 9 de llO\IIembre. De esos 22. sólo dos partidos cuentan con mM
de 40 mUafiliados: el frenle Republicano Guatemalteco (FRG) con 44 mil y el
Partido de Auemada Nacional (PAN) con 41 mil. Poco mM de la mitad apenas
agrupa a los miembros indispensables para no perder el registro, es decir, 5 mUo
Un dato más, de los 44 partidos que han particiP"'!o en eleccícees desde 1985,



. 910 han hecho en"" de .... oellI$iOn.'. E$lo 01$, at..-.os hablando de un
~ de~ dalI en <Wnlo 11~ se refien¡;. pue$ ox:-l
IrllCCIx:lOu de .... po..-..do de ¡Mrtidos. e re:slo se fomlll en.... .. ' ...., sólo Pllf'll
cIsolYerse en la; siguimtll, o bien no se participIl pue$ se sabe que no MI oblen
~ e 4 por ciento req.¡erido PII'1'~ el rtgi5lro. Si estos partidos MI
rr........ con \/ida el! p:Ir(fA~ la; cspe¡alUl de~ 5U ¡egiotto lo
-.w, si qJel....... U5ilf litnninc5 m6s ", '" ' 'llll pattido5 m.yores en ma~
terior .100 , ....~

El grado de cohea ldlo en t$la$ cranstano:ias el!~. pues 11 pesar de ClU'
por ley l<Idos 10$ PMtiCIot politieos cuentan ox:-l __ plalaformlo ddinida.. tsUl es
S\mllmmte genera! 11 corn:sponde 11 III loÜ6n de la áIpuIa en tumo. Adem6s. si
la; cohe.alda se mide en 111 capBCidad parll amplir oon lo que se estipula en 10$
esllllUlOll (todos d os hablan de~r con los ptlnclpales probIernas del pa¡,). 11
)uiClo del eJectorbdo no estAn cumpliendo con su fund6n. o;omo se demuestt"ll en
la siguiente grllf>ca:
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En Guatemala, poco lTIM del 60 por cle:nto de la población es indigena lYashar,
1997). Sin embargo, la grliflCll anterior muestra que $\.1 participación en Jos par
!idos políticos es minoritaria en comparact6n con el grupo de Jos ladinos. Por .su
p;me, si se compm.la partic:ipI>d6n por sexo, las~es quedan $\.Ibrepresenb:lM,
sobre lado las indígenas. 1.0 anterior eiertamo!Tlle no es exclusivo de Guaternalao,
pues las etnias en todll Arnéric;¿¡ lalinll e incluso l!Il el mWldo entero tienen
representaciones minoritarias. Sin ernb<trgo, lo que si es especifico es que aqul
no hablamos de una minorla lndlgena l!Il téTmínos absolutos, pues Jos indígenas
conforman mlis de la mitad de la poblad6n, por lo tanto. laexclusi6n es aún mlis
signifICativa.

Con respedO 8 la mezcla de inc<!nlivos que deben otorgar los partidos poI1tl
cos. en GJaternala suele optlU'W sobre lodo por los beneficios materiales ccncre
los, es decir, prácticas dlmtelistllS. Se de~ pues de lado la p;me progl'alTllitica.
De acuerdo con Whítehead. se corre el riesgo de engendrar un exceso de COrTU¡>"

á6n y cinismo ante el proceso político. Al respecto. el CIISO mlis representativo
es el pago de Inck!mnízadón recíenterneme otorgildo por "los serv\clo$ rendidos
a la ¡)iliria" a los ex mlmIbros de las Patrullas de Autodefensa CtviI (PAe), órge
nos pan.militares ecusedce de cometer el 23.38 por dento de las ll'IllSaCI"eS per
petnoclas 6=nle la guemI. la lTIIldida gIlbernamental dararnmte apuntó a "echarse
a la bolsa", mediMte incentivos materiales, los YOlOS de medio mill6n de ex PAC.



En Guatemala, en ...ez de Uevar a la justicia a Jos grupos paramilitares, el gobier
no les otorga bonos en detrimento del presupuesto destinado al resarcimilmto de
las vlctimas. En efecto, el presupuesto destinado a las ex PAC ·tendr~ un coste
pan! la sociedad guatemalteca de 2 mU 620 millones 800 mil quetzales, monto
cercano al que se destinar~ durante un periodo de 11 años para resarcir a lTlAs
de un mill6n de vlctimas de violaciones a los derechos hurnlm05" (GAM, 2(03).

3. Participación de le» grupos económicamente dominantes en los partidos

En Guatemala, los gnJPOS económicamente dominantes se encuentran represen
tados en varias formaciones partidistas. La más tradicional, la Democracia Cris
liana, que lIev6 al poder al primer pres;dente civilllasel inicio del conflicto &rm&do,
ha peniido popularidad en la última d«ada, dando pie a que los grupos domI
nantes se Incorporen a otros partidos o bien funden nuevasorganizaciones, como
el Partido de Avanuoda N<>eional {AANl, de donde se desprende la Gran Alianza
Nacional (GANA), que ganó las pasadas elecciones.

Las mencionadas formaciones partidistas representan a la llamada oIigalQUia
~. Sin embargo, con el ascenso al poder del Frente Republicano GJate
malteco en el 2000, ha surgido una rlIJIN.' elite que compite por el poder poIlticO
y econ6mico. De acuerdo con Gusta"" Meoño (2003:4), coordinador del Ñea de
Justicia YLucha contra la Impunidad de la Fundación Rigoberta Menchú Tum,

Rlos Monn y su partido encontraron la manera de no pactar con los sectores
tradicionales del poder económico.. . Las cúpulas empresariales no estaban
dispuestas a apoyar a Ríos Monn y $U proyecto, sobre todo por la certeza de
que ello Jos obIigaria a negociar cuotas de poder con grupos mafiosos. Esa
circunstancia fue aprovechada por el FRG para armar un discurso "anUo
ollg~rqu ico· ... se fue tejiendo una alianza con un grupo de empresarios que
han acumulado eoormes fortunas en pocos aMs... La oscura procedencia de
los capitales de esos empresarios... alimenta Jos rumores sobre su implicación
en el lavado de dinero proveniente del f1arcotráf'¡co, el contrabando y otros
negoclos ilidtO$.

Por \o tanto. el escenario que present6 G.iatemala en las pasadas eleoclones
encontró confrontados a dos sectores dominantes: la oIigarquia tradicional, que
apoyó la candidatura de Osear Bergerde GNIA Y los nuevos empresarios presunta
mente ligados a las mafl/lS., que favorecieron la candidatura de Efraln Rios Monn.
del FIlO. Si bien Berger obluvo la 1IictorIa., el FIlG resultó vencedor en el COligIese.

Constltuclonalismo

La segunda dimensión que toma en cuenta la propuesta de Whltehead se refiere
al "respeto al orden constitucional quee~rnan unos documentos o unas pr<k
licas constitucionales, \o cual con frecuencia es contrario a la aplic&ci6n estricta



del principio del gobierno de la mayor\¿l" (}998:12). Si bien el respeto al Estado
de derecho no eeracteaea a las sccíededes llltinolllTlerican/ls, en Guatemalll, per
ticularmente durante el gobierno que recién concluy6. hubo irregularidades ex
\I1tOTCIinIlrlas. El mejor ejemplo es la in$Cri¡x:i6n de Efraín Rios Monlt oomocandiclato
a la presidencia de la IWpUblica en las paSlldas ele<:ó<>OOS, caso que describimos
brevemente a continuación.

De acuerdo con la Constitución guatemalteca de 1985 no se permite la ins
cri¡x:i6n de "los líderes de cualquier golpe de Estado o quienes hayan ostentado
la presidencia del pIIís como consecuencia de dichos actos' (Proyecto EPlC). El ex
general EInIin Ríos Monlt lleg6 a la presidencia mediante golpe de Estado en
1982. No sólo eso, sino que su esta~ de poco más de un liño en el poder loo
califICada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico como "el periodo mM
OJ\olento y sanguinario de todo el enfrentamiento enrede... cuando se concentl'll
ron més de III mitad de las masacres y acdones de tiem arrasada en su conlTa
(de las comunidades mayas)". (1999:22 y 24), pues las PAC &dquirieron sus ma
yores dimensiones.

Unos años des¡l<.lés de SlJ derrocamiento, Rios Montt fundó su propio partido,
el FRG. que intent6 inscribirlo como candidato presidencial tanto en 1990 como
en 1995. En ambas ocasiones. la Corte de Constitueionalidl>d (ce), órgano en
cargado de dirimir las controversias constitucionales. fall6 en su contra. En el año
2000, el FRG finalmente llegó a la presidencia con Alfonso Porñllo y Montt se
colocó como pr<lSidente del Congreso. Desde su curuI intent6 modifICar lo Cons
titución para poder ser inscrito. No lo CQr'ISiguló, sin embargo sI logró posicionar
mediante irregularidades a una mayoria favorable a él en la ce, por lo que el 14
de julio pasado /inalmente inclinó la balama a su favor, con/irrnAnc\o$e la deci
sión 15 días desj:lUés, con un fallo definitivo e inIlpelable.

IncJusluidad

La tercera dimensión de la democracia se reflel"e a la incluslvidad. que se basa en
el principio de sobel'llnÚl popular, es decir, "la Idea de que llIl gobierno legítimo
nace de una ciudadanÚl libre y ante ella debe responder de su poIitica y sus
actos" {Whitehead, 1998:11}. Se busca que los derechos y obligaciones de la
ciudadania se amplíen "pal'll dar cabida a propor<:iones mayores de la pobIaci6n
adulta ... (y lograr la) pIIrticipact6n efectiva de la población en la politica medi.ante
la expansión de los partidos Y movimientos' (lbld: l3). PartE: de este rubro ha
sido ya analizado cuando hablamos del sistema. de partidos. Ya IIlmos que éstos
00 Incorporan a los indlgenas en las pwpolW leS correspondientes, que las mujeres
están subrepresentadas. que muy poca gente participa y que no existe mueha
conf!anz¡, ni en los partidos ni en las demás inslitudones democr6.ticas (ver gráf..
ca 1). Lo anterior indica que la participación efectiva de los ciudadanos en la
democracia es muy b/lja.

Un IJ1timo dato nos muestra que los guatemaltecos. cuando efecllvamente
asisten a reuniones de organlza,clones, lo hacen sobre todo en grupos relaciona-



Cuadro 2
Estadístka$ soeloecoftÓmka$

..._ U.UM

l'Joo,oodio do "<\o 70.7
T... do fcrffidIod 2.5
MonaIi<lod ln/antiI (por eo<lo 1000) 27.5
........U.beI;SmO IO.~

PIll pcr «>p/'" US $3.280

65.5.,
43.0

"'"US $1.750

dos con las Iglesias o grupos escolares (como asodadones de padres de familill).
En UI1 segundo nlWI. participan en reWliones de comilés de desarrollo comunita
rio y de grupos relacionados con la ocupación o profesión del enlwi!stado. Y
muy por deba}o, se encuentra la concurrencia a Jo que se denomina las irl$lilUCio
nes tradicionales de la democracia: partidos políticos, síndlcatos, asoc\a.ciones
ClllTlpesina$ o comités cívicos.

FInalmente se destace que los proble-mas socio<Ioon6mk:os que enfrenta Gua-
temala son mucho más graves que los del resto de los países Iatir.oameri<:anos.
En su blisqueda por consolidar la democracia a través de la inclusión de su pobIa
ci6n, Guatemala tiene mucho camino por recorrer.

ConclWilones

Para estudiar la violencla estatal en Guatemala en el proceso del tránsito hacia
gobiernos civiles, no basta con hacer Wl estudio del fenómeno en si. Hace falta
ubicario en UI1 contexlo nacional , regional e Internacional . Asimismo se necesita
trazar WIlI perspectiva hioit6nca para enriquecer el análisis de la realidad actual.
Pensando a la manera zemelrnanll\n!l , se debe lrlIlar de In<:orporar Jo micro y \o
macro al igual que el presente en su relación con el pasado y el futuro, para así
comprender la realidad en toda SU complejidad.

Las reflexiones vertidas aqui no buscaron analizar el fenómeno de la violencia
en su relación con la dernocratiutcl6n, más bien, se he InlentadO profundizar en
los diversos elementos contextuales que rodearon el proceso de lrlInsici6n derno
cr:.6ca en Guatemala y que desde nuestra perspectiva son funclamentales Pi'ra
entender la supervivencia de la violencill estatal en las relaciones politicas
guatemaltecas, a pesar de los gobiernos ctIIiles y de ia firma de la paz. De \o
realizado surgen las siguientes Ideas, posibles lineas de investigación a ser com-
probadas o desechadas a través del amlisis empírico:

al El contexlo inlemac:ional de los aoos ochentas fue fauorabJe a la apertura
econ6mica sin restricdones de todos los paises latinoamericanos. En cuanto a la
aperll.lra poIitica, los intereses !nlsnacionaIes ImpactarQn favorablemente en el tránsito



hacia gobiernos cMIes y ~ respeto por los pnX0:.lirnlomtos formales 00 III dem
cia; sin l1I'IlOOrgo se ven afectados en el momento en que estos procedimientos
formale:s se lr1Khxen en derechos económicos y garanlias sodaIes concretas. Por
lo tanto, si bien en W1 principio favorecieron la transidón, con el pese del tiempo
se han convertido en un freno ¡»13 III oonsoIidacl6n democrética,

b) Los Intereses estadounidenses en el área centroamericana se limitan a III
defensa de sus Inversiones y de sus objetivos geopoliticos. Por lo tanto, Estados
Unidos se concreta a apoyar a las nuevas democracias regionales siempre y cuando
no afecten dichos intereses, sin importar los métodos l1I'Ilpleados por las eUtes
gobernantes locales, como los métodos coercilillos.

el Guatemala cuenta con una larga y asentada tradlei6n autoritaria en III que
los mtliiares y la oligarquía agrOOl<portadora han l1I'Ilpleado sistemáolicamente los
l"IWodO$ represillo5 ¡»ra mantener sus prtvilegios frente al mercado internacio
nal. Lo anterior vuelve más difíc~ la consolidacl6n democrática y III ellminad6n
de la vlolencIa como forma de relaci6n entre gobernantes y gobernados.

d} El baJance que nos deja el anáolisis de las tres dimensiones planteadas por
Whitehead es poco alentador. La recién estrenada democr~ de los guatemalte
COS es poco competitiva, excluye a gran parte de III población Y no tiene una
base legal sólida. Asimismo, existe poca cred ibilid<>d por parte de III pobi&ci6n
hacia las institue:ionll$ trlldld onales de la democr<>eia por lo que su ¡»rticip<>ei6n
poIitica no Iogl'll despegar. En este contexto resulta dificil el control de la violen
cia estatal.

e) El pasado proceso electoral dejó en claro que existen dos elitll$ poIil1cas en
pugna, cada una con sutlCiente fuem polilica. Por un lado, se en<.:uenlTa la oIi·
garquía ag roexportadol'll trad\clonal. que ganó la p residencia con Osear Berger;
por el otro, la elite lig.:lda a los nuevos poderes econ6mIcos, que poseen el con
trol del Congreso a través de la mayorla del Frente Republicano Guatemalteco
(FRG). La relación que se establezca entre ambas puede dar pie a mayorll$ olea
das de violencia.

l) Hay grandes retos sociales para la democracia guatemalteca, Sin embargo,
pece cap&cidad y determinación de las elites poIlticas ¡»ra resolverlos. Lo ante
rior favorece la proliferación de la violencia soctal.

g) La violencia social no necesariamente se encuentra aislada del componente
poIitico, pues sirve pera contener los eerces democráticos y mantener as! los
privilegios de las elites y las rel.:ldones asimétricas. Más que incap&cidad ¡»1'lI
controlarla, se puede hablar de intención de parte de los gobernantes para que
éste se mantenga hasta un cierto nivel. Al menos asilo permite pensar el ÍlItimo
gobierno del FRG.
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