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esrudiar la experiencia polftica de Gua 
temala? El estudio de Guatemala, en el 
concexto de la literatura cienrfficosocial 
que se produjo al amparo de la teorfa de 
la modernizaci6n y de la dependencia, es 
obligado, ya que represenra un caso tipico 
para ilustrar las relaciones explfcitas enrre 
las estructuras del atraso y las del autorita 
rismo, como formas clasicas que servian 
para explicar el subdesarrollo polftico de 
ese pais. En este, de acuerdo con los estu 
dios que se hicieron aplicando las men 
cionadas teorias, las expresiones polfricas 
del atraso y/o la dependencia, se identifi 
caron con diversas formas de tiranfa, de 
autoritarismo. 

Otra explicaci6n, ahora para compren 
der por que no se estudiaron en Mexico 
los fen6menos polfticos de Guatemala, se 
debe a la idiosincrasia del mexicano, pare 
cida a la de los habitantes de Pedrones: 
segun Jorge Ibarguengoitia, en una de 
sus afarnadas novelas, la gente de Cuevano 
decfa de SUS vecinos de Pedrones que esros 
confundfan lo grandote con lo grandioso, 
mientras que al hablar de sf mismos de 
cfan que era preferible ser de ciudad chica 
y no de pueblo grande. La analogfa entre 
el vecino grande y el vecino pequefio, en 
tre el vecino poderoso y el vecino debil, 
cal6 rambien en el medio acadernico que, 
en ocasiones, se gui6 mas por la impor 
tancia del escenario que por lo trascenden 
te del fen6meno que se iba a analizar. 

En el caso del libro que se resefia, en 
nuestro medio, a pocos estudiosos se les 
escapa la importancia de estudiar lo que 
signific6 el establecimiento de la demo 
cracia en un pais con tradici6n autoriraria 
y la forma brutal como se interrurnpio 
el proceso democratizador. El interes en el 
caso guaternalteco es doble porque, pri 
mero, se trata de la primera lucha popular 
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ha sido cuestionada por las ciencias so 
ciales y la filosoffa. 

Por otra parte, no obstante queen 
nuestro pafs hay una larga tradici6n de 
historia de las ideas, particularmente bajo 
la forma de historia de la historiograffa, ha 
sido sumamente desigual el estudio de 
las disrintas corrientes politicas, filos6fi 
cas y esteticas, de tal manera que sabemos 
mucho del liberalismo, pero poco del 
pensamiento conservador o del socialista. 
Conocemos bien el posirivisrno, a la vez 
que ignoramos la recepci6n de las distin 
tas metafisicas. Carecemos de una historia 
de las escuelas literarias y no hemos reu 
nido aiin la obra de autores importantes 
que no llegaron a ser can6nicos. Entonces 
cabrfa preguntarse si el problema reside 
unicarnente en el enfoque, 0 si hay orros 
obstaculos que impiden avanzar en la li 
nea del contextualisrno de Skinner y Po 
cock. i~O nos faltara todavfa un poco de 
texto? Esta y otras preguntas mas perti 
nentes sugieren la lectura de la introduc 
ci6n de Construccirfn de las identidader latino 
americanas, por lo que debemos agradecer 
a sus autores haber desbrozado el terreno 
para reflexionar sobre esras materias. 
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En tal contexto afirma la aurora en la pa 
gina 39 de su libro los gobiernos revolu 
cionarios fomentaron un proceso de moder 
nizaci6n con el que prerendieron clejar arras 
una sociedacl premoclerna y hasra sefiorial 

en su tomo 2, correspondiente a America 
Latina, solo se abordaron los casos 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Mexico, 
Peru, Uruguay y Venezuela. En este vo 
lumen no se trataron ni como referencia 
los procesos anteriores a la actual ola de 
democrarizacion, que tan popular hizo 
Huntington. (Tal vez, la actitud de este se 
explique por su intencion de olvidar su 
anterior entusiasmo por los regfmenes 
burocraticos autoritarios a los que tantos 
servicios presto). En el texto de las Tran 
siciones, se hablo de las posibilidades de 
transicion, pero la experiencia concreta 
de la que ocurrio en Guatemala entre 
1944 y 1954 fue dejada de lado. (Como, 
se pregunta el estudioso, un antecedente 
tan notable pudo dejarse de lado? (Como 
el inreres de los cientfficos sociales pudo 
dejar de advertir, por no decir, omitir, lo 
ocurrido en el laboratorio social que repre 
sento Guatemala durante esos afios? 

Preguntas sin respuesta, pero cuyo si 
lencio habla elocuenternente de intereses 
y modas academicas, asf como de silencios 
c6mplices con los responsables de truncar 
violentamente la transicion dernocratica 
guatemalteca. Este proceso, de acuerdo 
con el analisis realizado por la doctora 
Rodriguez de Ita, plantea como uno de 
los grandes problemas teoricopracricos 
que resolver corno, desde una matriz au 
toriraria, se puede construir una esrruc 
tura democratica o, mejor dicho, como la 
estructura dernocrarica, nueva desde la 
rafz, desplaza el edifico del antiguo regi 
men autoritario, 
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par establecer un gobierno verdaderamen 
te representativo y, segundo, por como 
afecto el contexto internacional, hostil a 
los gobiernos que pretendfan alcanzar la 
autonomfa mediante mecanismos demo 
craticos. A dicha transicion le fue negada 
la posibilidad de profundizar su proyecto 
mediante un golpe militar organizado 
desde el exterior, como ahora ha quedado 
demostrado, sin lugar a dudas ni a inter 
pretaciones, en el texto de Nick Cullater, 
PBSUCCESS. La operaci6n enmbierta de la CIA 
en Guatemala 19521954. 

Otra razon que puede explicar en par 
te el descuido de los acadernicos mexica 
nos sobre lo que ocurre en Guatemala es 
que, en el imaginario de estos, priva la 
idea de atribuir a Estados Unidos la fun 
cion de representar hoy lo que Mexico 
sera mafiana, mientras que Guatemala, 
para este mismo imaginario, cumple la 
funcion de mostrar lo que fue el ayer de 
nuestro pais. No hay tal; nuestros dos ve 
cinos representan nuestra contempora 
neidad y lo complejo que resulta com 
prenderla. 

El libro pone en evidencia la necesidad 
de que, desde Mexico, se deje de pensar 
que la {mica vecindad imporrante corres 
ponde a Estados Unidos. Por el contrario, 
los estudios sobre Guatemala pueden ex 
plicar varios de los problemas que agobian 
a nuestro pafs. Me explico; en el notable 
proyecto Los Periodos de Transicion Des 
de la Dorninacion Autoritaria, Perspec 
tivas para la Democracia en America Lati 
na y Europa Meridional, auspiciado par el 
Programa Latinoamericano del Centro 
Internacional Woodrow Wilson de In 
vestigaciones entre los afios 1979 y 1981, 
cuyos resultados fueron publicados en los 
afios noventa con el bien conocido tftulo 
de Transiciones desde un gobierno autoritario, 
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requerfan modificar lo que la derecha lla 
ma pomposamente el Estado de derecho, 
es decir, la estructura jurfdica que mantie 
ne el privilegio. 

En los distintos capftulos que com 
ponen esta interesante obra se da cuenta 
de estos cambios y de c6mo fueron inter 
pretados, la expresi6n correcta serfa defor 
mados, por los intereses locales y por los 
intereses del capital internacional. 

La intenci6n de esta resefia es poner 
de relieve que el texto, el analisis de los 
problemas que aborda, se aparta de los es 
quemas dominantes durante la guerra 
frfa, asf como de sus interpretaciones de 
lucha global. En tan lamentable etapa, la 
democracia fue atacada por las dos ideo 
logfas que se disputaban la hegemonfa 
global; una de esas ideologfas la denuncia 
ba como un engafio, reformism, de la bur 
guesfa para adormecer las inquietudes po 
pulares, mientras la otra la sefialaba como 
una mascarada de aquellos que querfan 
ocultar sus simpatfas por el comunismo. 
Ni en un campo de la historiograffa, ni en 
orro, se intent6 ponderar, de forma obje 
tiva, el esfuerzo realizado por todo un 
pueblo en su lucha por modificar viejas 
formas de dominaci6n y establecer un sis 
terna politico en el que la participaci6n 
y la representaci6n, no la exclusion y la 
violencia, fueran los elementos sustanti 
vos para la soluci6n del agudo conflicto 
social que se vivfa en Guatemala. 

A manera de comentario final, quiero 
sefialar que, si como reza la canci6n, "el 
tango como el bolero mienten por igual", 
20 afios es nada, los 60 que nos separan 
hoy de los sucesos analizados dernuestran, 
por el contrario, lo importante gue fue 
esa decada, a la que el t6pico define como 
una primavera que dur6 diez afios. Por 
cierto, poco se ha advertido la notable 
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Comentario, en mi opinion, sin des 
perdicio, porque muestra que en el caso 
de Guatemala, como en el de los pafses 
de America Latina, la democracia es un 
nudo de conflictos en el que los proble 
mas de los organismos de representaci6n 
polftica estan atados a los econ6micos de 
la estructura del arraso y, unos y otros, es 
tan unidos a los sociales, que involucran 
a grupos nacionales y extranjeros, lo mis 
mo que a un complejo fenorneno de colo 
nialismo inrerno que los pafses con fuerte 
componente indfgena, como Mexico, no 
atinan a resolver todavfa el dfa de hoy. 

El pueblo guatemalteco tenfa puestas 
todas sus esperanzas en la democracia; 
esperaba desde la solucion del conflicto 
entre los derechos individuales, es decir, 
de propiedad privada y representacion po 
lftica, hasta la protecci6n de los derechos 
sociales que ponen enfasis en la protec 
ci6n que debe el Estado a los millones de 
desprotegidos. De la democracia se esper6 
que diera fin al atraso y levantara los ci 
mientos de la industrializacion; de la de 
mocracia se esper6, asimismo, que resol 
viera el conflicto social enrre el capital y 
el trabajo, asf como el etnico entre la po 
blaci6n ladina, mestiza, y la poblaci6n in 
dfgena. Tantas expectativas, sin embargo, 

que se caracteriz6, en lo general, por estar 
basada en una economfa agroexportadora 
fuvorable a los intereses de reducidos grupos 
locales y extranjeros, por tener un alro grado 
de polarizaci6n social con un fuerre conte 
nido ernico cultural y por ser gobernada por 
hombres fuerres que ejercieron el poder de 
manera autoritaria y dictatorial limitando 
en gran medida las libertades individuales, 
entre ellas las de expresi6n, asociaci6n y 
elecci6n (representaci6n), lo que obstaculizo 
el funcionamiento de partidos politicos. 
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muestra que el esfuerzo de democratizar 
las sociedades autoritarias no riene nada 
que ver con las modas acadernicas del ve 
cino pafs del norte y de la comunidad 
atlanrica; tampoco tiene que ver con la 
mision estadunidense de expandir su vi 
sion de la democracia, asf sea con el sacri 
ficio de miles de inocentes de rierras leja 
nas, pero petroleras, y sf con el esfuerzo 
silence y renaz de un pueblo vecino que, 
como el nuestro, lucha por sacudirse viejas 
formas de dominaci6n. El aprender de 
ellos, con ellos, de sus experiencias, es una 
tarea que los mexicanos de hoy debemos 
realizar, como una forma de identidad ba 
sada en problemas y alternativas comunes 
que van mas alla de huecos y discursos 
imitiles sobre el pasado cornun de nues 
tros pafses. 
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contradiccion enrre los titulos que a ella 
se refieren. Varios libros hablan de la pri 
mavera y otros cantos de revolucion. Hoy, 
el texto de Guadalupe Rodriguez hace 
hincapie nuevamente en la primavera para 
describir lo ocurrido en esa etapa. (_A 
quien creer? Tal vez la respuesta este en 
las palabras de Luis Cardoza y Aragon 
que hablo de los diez afios de primavera 
en el pais de la eterna tiranfa. Si la pri 
mavera es la estaci6n que sucede al in 
vierno, la merafora alude mas a la demo 
cracia que a la revoluci6n como al estadio 
hist6rico que debfa susrituir la ererna 
dictadura. 

La finalidad de resefiar un texto es la 
de invitar a la lectura, no la de sustituirla; 
es un aero de provocaci6n para que el lee  
tor potencial sienra que se esta perdiendo 
de un elernento que le ayudara a confor 
mar su vision del mundo. En este con 
texro, el libro de la doctora Rodriguez 
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