
Ca pftulo tres 
UNA NUEVA GENERACION 

DE IZQUIERDA Y DERECHA 

SUB EN AL CUADRILATERO 
MANUEL C OLOM ARGUETA VS. 

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE 

R ELEVANCIA HISTORICA: 

Por primera veZ, dos politicos - jovenes, pero 
con larga trqyectoria publica- presentan en 
television nacional sus respectivos proyectos a! 
pais, confiriendole a sus corrientes de pensamiento, 
contrapuestas, estatura intelectual, modernidad 
y capacidad de propuesta. 

CONTEXTO 

El terremoto, un antes y un despues 

Guatemala apenas comenzaba a curarse de las 
graves heridas infligidas por el terremoto del 4 
de febrero de 1976. Este movimiento telurico que 
azoto pnicticamente a todo el pais, con una 
magnitud de 7.6 en la escala de Richter, habia 
dejado una cauda, segun las estadfsticas oficiales, 
de al menos 22 mil muertos. Aparte de ello, este 
sismo habia dejado al descubierto las grandes 
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falencias que en materia de construcci6n tenia 
Guatemala, tanto a nivel de construcci6n publica 
como la de viviendas. 

Este hecho de la naturaleza provocara grandes 
cambios sociales, que haran que Guatemala cambie 
su rostro para siempre. Con buena parte de la 
provincia destruida, se iniciara un proceso de 
migraci6n masiva de guatemaltecos hacia los 
centros urbanos y particular mente hacia la ciudad 
capital, que de ser una metr6poli relativamente 
orden ada pasara a constituirse en un espacio 
macrocefalico y populoso. Esta nueva realidad 
dara como resultado cambios en los patrones cul
turales y sociales en el pais. Por ejemplo, el gran 
crecimiento de las iglesias evangelicas tendra 
como punto de partida el trabajo que realizan 
misiones en estos nuevos asentamientos urbanos, 
donde las personas, alejadas de sus tradicionales 
formas de vida, buscan nuevas redes de solidaridad 
y nuevos esquemas de convivencia. 

Asimismo, el impacto del terremoto provocara 
que las condiciones subyacentes del conflicto 
armado se potencien aun mas. Con un Estado 
con poca capacidad de respuesta y la pobreza 
agudizandose mas en el interior de Ia Republica, 
el caldo de cultivo para exacerbar los grandes 
contrastes esta servido. Los frentes guerrilleros 
aprovecharan Ia oportunidad que esto ofrece para 
continuar con su trabajo de reclutamiento, 
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organizaClon y preparaclOn para una escalada 
mayor en el frente de combate. 

El gobierno de Kjell Laugerud (1974-1978) 
responde enlos primeros minutos. Con un liderazgo 
no esperado, pero muy firme, el presidente se 
dirige a la naci6n v encarna los esfuerzos de 
reconstruccicm. Dc inmediato se pone en marcha 
una estructura de atenci6n a la catastrofe, que 
servira como una plataforma politica para varios 
de los actores que luego se veran en escena. Pero 
en este momcnto, la energica acci6n del presidente 
y una inusitada acci6n solidaria de la poblacion 
guatemalteca, hace senti r que el pais se ha puesto 
en movimiento despues de la tragedia y se une 
para reconstruir. 

La resaca del fraude electoral 

No obstante que en 10 social la reconstrucci6n 
fue una enorme tarea emprendida casi como una 
acci6n colectiva y unanime de la sociedad, en el 
frente politico otro sismo continuaba teniendo 
graves repercusiones. La elecci6n de 1974, 
considerada para todos los efectos como una 
elecci6n cuyo resultado fue fraudulento, estaba 
haciendo emerger problemas de polarizaci6n 
politica. 

Para ese momento, el escenario politico par
tidista estaba poblado unicamente por cuatro 
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partidos que se disputaban, desde 1966, la lucha 
por el poder. Esta hegemonia comenzaba a provo car 
ya rupturas y escisiones. Por ellado de la izquierda, 
el Partido Revolucionario habia perdido, en dos 
momentos diferentes en su historia, a lideres 
hist6ricos asociados a eJ. 

Cuando el partido recobra el poder en 1966, 
las circunstancias en las que el presidente Julio 
Cesar Mendez Montenegro ejerce el poder -de 
alguna manera pactando con el ejercito-, causa 
gran desencanto entre algunos de sus dirigentes. 
Ello llevara a que haya una primera migraci6n, 
incluso de algunos fundadores, que se alejaran de 
esta instituci6n partidaria. En este primer grupo, 
personajes como Francisco Villagran Kramer y 
Manuel Colom Argueta, abandonaran al Partido 
Revolucionario. 

En los primeros afios de la decada de los 
setenta, en 10 que algunos observadores internos 
dentro del partido y otros externos a el, califican 
como un intento de coop tar al Partido Revolu
cionario y convertirlo en un instrumento del 
sistema politico del momento, se producira un 
segundo cisma, que aleja a otro grupo de dirigentes 
politicos de afiliaci6n social dem6crata, como 
Alberto Fuentes Mohr. Este grupo de dirigentes 
e intelectuales, se nucleara posteriormente en un 
embri6n politico conocido como el Partido Revolu
cionario Autentico (PRA) , que nunca llegara a 
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convertirse en partido politico oficialmente 
inscrito. 

La derecha politica tampoco se encontraba 
en reposo. El Partido Institucional Democratico 
(PID) , original mente un proyecto creado para dar 
cabida a las aspiraciones politic as del coronel Pe
ralta Azurdia, en los anos sesenta, habia encontrado 
su perfil propio al convertirse en 10 que algunos 
calificaban como el "partido del ministro de la 
Defensa" y de la extensa burocracia creada durante 
el gobierno de Arana. El Partido insigne de la 
derecha en Guatemala, el Movimiento de Libera
ci6n Nacional (MLN) , estaba en ebullici6n. Un 
grupo de profesionales j6venes, agrupados en 
tor no a la rama profesional del partido, comen
zaban a hacer sentir su presencia. Esta generaci6n, 
algunos de cuyos integrantes podian remontarse 
hacia el ano de 1954 como carta de presentaci6n 
para acreditarse como autenticamente liberacio
nistas, percibi6 que tocaba un cambio de guardia 
en el MLN. Su lider era Alejandro Maldonado 
Aguirre, ministro de Educaci6n del gobierno de 
Arana. Le acompanaban en ese prop6sito varios 
profesionales que luego serian presidentes de la 
Republica. Nombres como Alvaro Arzu y Jorge 
Serrano estan asociados a ese momento. 

Ellider indiscutido del MLN era Mario Sandoval 
Alarc6n. Ide610go, dirigente hist6rico y con un 
indiscutido carisma, era quien marcaba la estrategia 
del partido y en esta ocasi6n no haria menos. 
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Luego del terremoto, el propio Mario Sandoval 
Alarcon comenzo a sugerir en el escenario politico 
la posibilidad de que se presentara para las elecciones 
de 1978 un candidato unico, propuesto por todas 
las organizaciones partidarias del momento. La 
logica detras de esta iniciativa, quiza inspirado 
por 10 que pasaba justamente en esa epoca en el 
vecino Mexico, era la de unificar las diferencias 
politicas en un momenta crftico de reconstruccion 
nacional y por otro lado intentar un esfuerzo co
mun para hacer frente a la agresion que ya co
menzaba a crecer por parte de la subversion ar
mada. La iniciativa tuvo poca acogida en el am
biente politico, pero dejo claro a los liderazgos 
emergentes que probablemente no habrfa espacio 
para ellos en la siguiente contienda electoral. Es 
decir, se comenzaba a recorrer un camino por el 
cual colisionarian dos visiones de la derecha. 

Por ultimo, mas al centro del tablero, estaba 
la DC. Recuperandose aun de 10 que percibia era 
una victoria electoral arrebatada y no defendida, 
comenzaban a hacer analisis de la situacion y a 
buscar un nicho que les permitiera avanzar en su 
proyecto. Gran conmocion causo en los circulos 
politicos el documento elaborado por Danilo Ba
rillas, dirigente de la DC, quien reflexionaba sobre 
la posibilidad de acompafiar un proyecto militar 
fuerte, que recuperara el control del pais y ofreciera 
una opcion al estilo del desarrollismo de los mi
litares sudamerica nos de entonces. Esta tesis 
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militarista, proviniendo de un partido de ads
cripci6n social cristiana, solo podia reflejar un 
aoalisis muy objetivo de la situaci6n en ese momento 
y result6 de alguna manera clarividente, pues la 
DC apoyaria un candidato militar en las elecciones 

de 1978. 

La gran paradoja 

En el debate estudiado en este capitulo veremos 
eofrentarse ados dirigentes politicos, Manuel 
Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre, 
que estaban en circunstancias similares, en alguna 
medida, pero absolutamente diferentes, por la 
otra. 2A que nos referimos? 

Ambos politicos tenian un camino ya recorrido 
eo la politica y no de pocos arros . Es mas ambos 
ya se habian encontrado cara a cara durante las 
elecciones ala alcaldia metropolitan a de 1970, en 
la que desde sus respectivos comites civicos habian 
aportado una nota de frescura a la campana. 
Ambos ten ian menos de 50 anos de edad, pero 
mas de 20 anos de militancia en sus respectivas 
corrientes politicas. Los dos tenian en su curriculum 
vitae el ejercicio de responsabilidades publicas de 
alta investidura. Y ambos compartian el haber 
vivido la intensa decada de los cincuenta haciendo 
activismo politico, aunque ambos habian estado 
en diferentes trincheras. 
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Tambien debe decirse que, a pesar de la larga 
hoja d e vida que presentaba uno y otro, en ese 
momento, 1976, ambos representaban alternativas 
a los proyec tos politicos de los que ell os habian 
surgido y, de alg una manera, posicionaban su 
pensa miento como la oportunidad de trascender 
la tradicional form a de hace r politica de izquierdas 
y derechas . Por ultimo, compartian un "cierto 
a ire", como se dice popularmente, pues ambos 
tenian fam a de intelectualcs y as i 10 proyectaban 
en sus modos y has ta en su etiqueta. 

Sin embargo, partian de condiciones desig ua
les . Manuel Colom Arg ueta, luego de su record ada 
gesti ()O en la municipalid ad, tenia un posicio na
miento politico mu y alto. 1 ndi sc utido lider de una 
izqui c rda mu y critica del sistema, Colom Arg ueta 
encarn aba las aspiraciones de la izquierda 
alternativa. Tenia el no mbre, la im agen y el 
antecedente de su ges ti6n edilicia como para poder 
capital i zar cI momento. Pero carecia de partido polilico. 
Luego de abandonar el Partido Revo luciona rio, 
a finales de los anos sesenta por di sc repancias 
con su dirige ncia, Manuel Colo m Arg ueta habia 
intentado acercarse a la demo cracia cri sti ana, 
desde donde consideraba que podia asenta r su 
proyecto politico. Pero fue un intento fallido . 
Luego de haber dis enado toda una estrategi a para 
poder controlar la asamblea ge neral de la D C en 
1972, fue victima de un " truco del oficio" pues 
la dirigenci a decidi6 celebrar la asamblca en lugar 



Los aebates politicos ell G/latelJ/ala 85 

distinto del convenid o, dando origen a 10 qu e se 
co no cio como la "asamblea del garaje", imposi
bilitando asi a Colo m Arg ueta llegar a dich o 
conclave. Este portazo convencio a Colom A r
g ueta de que d ebfa co ncretar su propio p royecto 
po litico y fue asf co m o nace cl Frente U nido de 
la Rn 'olucion D em ocrat ica (FLoRO) . 

E quipado co n el nucleo bas ico de es te co mite 
pro fo rmacio n d e partido politico , Colom A rg ueta 
sera parte de la pl ata fo rm a amplia de izqui erd as 
orga nizada en 1.974 para Il eva r al poder al bino mio 
Rios Montt-Fuentes Mo hr. En este esfu erzo 
convergieron la D em o cracia Cristiana, el Partido 
Revolucionario Autentico PR A (co mite social 
dem o crata de F uentes Mo hr, ya mencio n ado 
arriba) y el FLRD de Colo m A rg ueta. La izqui erd a 
puso toda su artilleria en el proceso, pero, en una 
di scutida eleccio n , les fue vedado el triunfo , pues 
el conteo oficial fin al mente dio la victoria a la 
coalicion ,\ILN -PID. Sera ento nces que , en los d ias 
aciagos que siguiero n al conteo, y durante la s 
jornadas de pro tes ta, en opinion de muchos , se 
producira un pacto politico que cierra el expediente. 

Como parte de una negociacion de alto calibre, 
el Frente Nacion al de O posicion -que as i se lla
maba la plataform a de Rios Mo ntt/ Fuentes Mohr
re tirara al m enos pLlblicam ente sus cues t io 
namientos al res ultado . E llo convalidaria el pro 
ceso completo. A cambio de ella se pacta entrega r 
a la izquierda d e Colo m Argueta la alc aldi a 
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metropolitana, cuyo candidato era Leonel Ponciano 
Leon, dejandole asi un coto de poder desde donde 
podra construir su esfuerzo posteriormente. Y 
por anadidura se concedera a Rios Montt un exilio 
dorado al designarlo como agregado militar en 
Espana. 

Aun cuando muchos discuten la existencia de 
este acuerdo, 10 cierto es que las consecuencias 
son constatables. El resultado se dio por bueno 
y Ponciano asumiola alcaldia. Este episodio dejara 
pues a Colom Argueta sin un partido politico 
oficialmente inscrito pero con una zona de poder 
desde donde podra continuar manteniendo su 
vlgenCla. 

El caso de Maldonado Aguirre es muy diferente. 
De militancia temprana en el !'.ILl\: llegara al 
Ministerio de Educacion con apenas 34 anos. 
Este puesto 10 asume en 1970, en el gabinete del 
presidente Arana, luego de haber perdido las 
elecciones municipales, en las que participo 
practicamente asumiendo una campana de pocos 
meses, pues sustituyo al candidato natural de la 
derecha para esa plaza, el Dr. David Guerra 
Guzman, quien fuera asesinado en los ultimos 
meses de 1969, en un atentado atribuido a la 
subversion armada. 

Con una formacion muy amplia y dotado de 
una vasta cultura, Maldonado Aguirre emprende 
una reforma educativa cuyos resultados le 
proporcionaran una imagen muy capitalizable. Al 
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termino del gobierno, con el animo d e mantener 
vigencia polit ica y encarnando las aspiraciones 
de un g rupo de jc)\'enes dentro d e su part ido, el 
:--r Lt'(, A lejand ro ~'fa ldonado Aguirre dec ide i niciar 
un proceso de \' isibili zacic)!l dentro de su propia 
organi zaci()n. Este proceso con ll evaba algunos 
ri esgos. EI pa rtido estaba fi rmemente en las ma
nos de su diri ge nte hist<·)rico, ~ l ario Sandoval 
Alarc()!l, qui en decidia con mucha firmeza los 
cursos de acci(·)n de su partido. Es ta inici ativa de 

hacer erllerger a este g rllpo pod ria representar, 
en a lg una medida, un desafio al liderazgo d e la 
agrupacic)!l v pC)!ler en riesgo la u nidad del proyecto. 
Pero, en op in ic)!l de Maldonado Aguirre, attn 
faltaba mucho para el proceso electo ral y ell o 
dar ia el tiempo necesario para que se prodlljeran 
los acomodos necesarios. 

Un segundo ri esgo era (jued ar inmcrso en la 
voragine de la po larizacion. EI pais comenzaba a 
sent ir los dectos de la violcncia politica y era 
necesa rio ofrecer una alternati va desd e los propios 
espacios de la derech a. Habia pues que presentar 
un modelo moderado, de propuesta, con contenido, 
que diera posibilidades de tri un fo ala derecha si n 
tener que recurrir al expediente de la radicalizacion. 
Esto, por supuesto, iba a contracorriente de la s 
fllerzas imperantes dentro del partido y por ell o 
se requerfa traba jar con tacto. 

As! pues llegamos a la gran parado ja. Colom 
Argueta, co n un posicionamiento muy alto y un 
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di scurso diferenciado r muy construido a nivel de 
o pinion publica pero sin partido politico. Maldo
nado Aguirre con un partid o po litico p ero 
careciendo todavia del posicionamiento necesario 
dentro de su propio gr upo co mo para co nsolid ar 
su p ropuesta. Es ta es la situacio n en la qu e surge 
el interes de debatir en telev isio n nac ional. 

Una pequeiia idea 

La hi storia de co mo surge el debate en el programa 
E stllriio / lbierto, program a transmitido en cl Canal 
7 de televisio n, ha sido ya co ntada alg una vez . 
Dent ro del grupo de asesores de Maldonado 
Ag uirre habia mucho in te res en tomar iniciati vas 
novedosas para darl e la opo rtunidad a l propio 
Maldonado de fig urar como un personaje publico. 
No habia much as opc iones. No era diputado , 
tampoco era dirigente del M I. N, ni tenia a la fech a 
una presencia mediatica considerable. E ra pues 
necesari o buscar alg una altern ati va. 

Serg io Castillo , quien aco mpafiaria a M aldo
nado Aguirre por muchos anos en su carrera 
politica, sug irio en los circul os del g rup o la 
posibilidad de que se ll evara a cabo un debate 
politico en televisio n con Colo m Arg ueta . D e 
donde surgio pl antea r ese Formato solo podem os 
especular. Qui za el antecedente de los deb ates 
que comenzaban a tener lugar en E stados Unidos, 
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en E uropa y concretamente en Francia puedc 
haber contribuido. 

La idea tenia gran atractivo. Par un lado, no 
existia en Guatemala una tradicion de debate 
politico. El Llnico qu e habia ocurrido, tm'o lugar 
cn febrew de 1970 en los est udios del Canal 7, 
en el prog rama iVolis/ele (la primera version que 
existic) a fin ales de los sesenta) , en el LJue po r 
ilwitacion de su dirccto r, todos los candidato s a 
la alcaldia fueron llamados a di sc uti r frente a las 
camaras de tcle visit')t1. Este primer esfuerzo no 
paso desap ercibido. Aparte de haber sido muy 
fati goso incluir en el pl ate) a mas de dic 7 person as, 

La "emboscada". :\lario Soi<"nzan(} fopp a, direc tor de E st uciio 
f\ bierto, la n za "esponrancamenrc" el reto para dehat ir. ,-\m b05 
politi co s, lille \'a 10 hahian pacla cio d ias atr,is, accptaron d e il1 -
medialo frcnt e a las c(,maras del Noriciero. (Cor tesia d e PUIIJII 

Ubrf) . 
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con intervenciones muy bre\'es cad a uno, el debate 
tuvo su momento estrella por razones muy 
diferentes a las de la argumentaci6n politica. En 
un momento determinado, y por diferencias 
personales, tanto Colom Argueta como Ramiro 
McDonald Blanco estuvieron a punto de irse a 
las manos, en plena transmisi6n en vi\'o. Solo la 
astucia del conductor \' la llamada a la moderaci6n 
del resto de participantes, evit() que aquello 
terminara en una trifulca. No obstante, en este 
debate brilJaron dos personajes. Colom Argueta 
y l\Ialdonado Aguirre, ambos candidatos a la 
alcaldia. Asi pues, ya existia un antecedente de 
encuentro entre ambos. 

Por otro lado, el hecho de presentar un " tete 
a tete" con uno de los personajes politicos del 
momento, Ie aseguraria a Maldonado Aguirre 
tambien una exposici6n importante. La ocasi6n 
de que ambos enfrentaran sus ideas, en un terreno 
neutral era irresistible. Y es asi como se escoge la 
arena para hacerlo. 

Mario Solorzano Foppa, de quien se hablara 
en mayor detalJ e, era el director de un program a 
de gran audiencia, EstudioA bierto. Siendo conocido 
del propio Sergio Castillo y de ambos contendientes, 
pues Solorzano tenia una amplia red de relaciones 
en los mundos politico, acad emico ~T hasta 
empresarial, Ie fue sugerida la in iciativa. Inmedia
tamente estuvo de acuerdo. Su programa se prestaba 
para ello, pues solia tener una secci6n dedicada 
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a presentar persona jes de actualidad. As i <-lue seria 

hrillriio ./!Jil'r/{) ellugar de encuentro. 

Solamen te faltaba un deta llc importante. 

Aproxima r a Colom Argueta p a ra plantearlc esta 

idea Y llue ella encontrara accptahlc. loJ trabajo 

de contacto politico 10 hi zo el propi() :\Iario 

SO](Jrzallo Foppa junto con Sergio Castillo \" la 

mediaci(')n para el encucntro I() facilit() un meelico 

amigo ele Colol11 /\rgueta . Ln la residencia parti

cular de este facultati, '(), uhicada en zona 9 de la 

ciudad , se I len') a caho la reuni('>n en la <-Iue se 

plantec') la inlluiuLid. C()lom ,\rg ueta acepu'). Co

nOela a Maldonado i\ guirre d e l tiempo e n que 

ambo:-; cran f un cio na rio s pllhlicos : 61 alcalde de 

Guatemala, c l otro mini stro d e Lducaci()Jl . I.e 

parcci(') in t l'l"e:-; antc llue c1iscuticra n s us puntos de 

vi:-;ta en un formato de d i:i logo, \. CIUl' sc aprm'echa ra 

este p a ra sitll a r a ca ch uno de e"os frentc a sus 

respecti \'as :ludiencias . 

Con la anuencia d e ambos politicos \ la 

compl icidad del direc tor de I :J/llriio IIJin/o, qlled() 

decidir e<"mlO se producirfa el fulminante de este 

d ebate . Y surgi () lIn a idca, ca si una especic de 

broma entrc lo s con,'e rsados. ;\pro"echando una 

celebraci(m n( )ctu rna en la que participaria n amhos 

p ersonajes -algunos dirian que fuc lin anive rsario 

de J:;.rlllriio lbil'r/o , otros <-luC fue durante una 

recepci(Jt1 diplom:itica-, lo s camar6grafos del 

program a de tel e"i s ic'lI1 se aproximarian a uno y 
otro, con la intenci('Jt1 de lanzarles un reto con la s 
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cimaras g raba ndo . La preg unta para ambos era 
la misma: 2 es tarian dispuestos a debatir en telcvi si6n 
nacional, en el marco de Estudio Abierto? La 
re spuesta, pOl' supuesto ya co nve nid a y ensayada, 
fu e positiva pOl' parte de ambos. E l pacto se habfa 
sellado. Qued aba ahora solamente esperar el 
mo menta para el encuentro. 

El resume de los pugilistas 

El debate no hubie ra ten ido el mismo inte res si 
los p ro tago ni stas hubieran sido otros. En el 
m o m ento habi a p o litico s mu y conocidos e 
influyentes, qu e igualmente hubieran defendido 
con ahinco frente a sus contrincantes sus propias 
ideas y opiniones . Pero los escogidos tenian algunas 
caracteristicas que los hacian mucho mas intere
santes para el debatc. E ran j6venes, con fucrtes 
conviccioncs , conocedores de la his to ria politica 
de las ultimas tres decadas no po rquc se las 
co ntaran si no porque la h abian prese nci ado y 
v iv ido y, finalm ente con una aureola de intelec
tualidad, pues ambos pro cedfan del mundo de la 
academia y de la cducaci6n. A mbos cucstio naban 
el es tado de cosas, uno desde el orden y otro qui za 
desde fuera d e el, pero eran criticos de 10 que 
vdan. Pern , 2quienes eran ellos? 

M anuel Colo m Argueta habia nacido en :1932. 
Co n apenas :15 afios habia militado en el Frcnte 
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Popular Libertador, uno de los grupos creados a 
partir de la Revoluci6 n del 44. Se matricul6 en la 
Universidad de San Carlo s de Guatemala en la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, de do nde 
egresc) con eI titulo de abogado y notario. Su s 
estudios universitarios los habia realizado en plena 
vo ragine po litica ocas io nada por la caida del 
regimen de Arbenz. H abia sido directivo de Ia 
Asociaci6n de Estudi antes de Derecho v de la 
Asociaci6n de Es tudi antes Unive rsitari os. E n 
1957 fue cofund ado r del Partido Re,'olucio nari o 
y candidato a diputado p or la jurisdiccic)!1 de San 
Marcos, un ann des pues . Becado, estudi6 en Italia 
eI posg rado de D erecho . Ya al comienzo de los 
anos sesenta se separa del Partido Revolucio nario 
para fundar la Uni6 n Revolucionaria Democratica, 
embri6n de 10 que luego sera eI FURD Y poste ri or
mente el H~ R. Su fri6 exilio, hi zo docenci a en la 
USAC y, en el ana 1969, present6 su candidatura 
por un comite civico para la alcaldia metropolitana, 
e1ecci6n que gan6. Colom A rgueta fungi6 co mo 
alcalde durante el periodo 1970-1974, ges ti6 n en 
la cual se llev6 a cabo eI Esquema de Ordenam iento 
Municipal, eI inicio de la construcci6n del Anillo 
Periferico \' el sistema de recolectores de la ciudad. 
E n 1976 ejercia de nuevo la docenci a y co ntinuaba 
trabajando activa mente por la inscripci6n de su 
partido, eI Frente Unido de la Revoluci6n. 

Alejandro M aldo nado Aguirre era cuatro anos 
menor. Nacido en 1936, habia tenido tambi en un a 
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juventud muy inquieta. Maestro de educacion 
primaria, durante sus estudios de abogacia en la 
USAC habia sido miembro del Comite de Estudiantes 
Universitarios Anticomunistas (CEUA), y partici
pado en la resistencia urbana y casi clandesti na 
al regi men de Arbenz y de su policia politica. Se 
desempeno como Concejal en la Municipalidad 
capitalina. Fue electo diputado p or el Movimiento 
de Liberacion Nacional (;\!LN) para la legislatura 
1966-1970. Se presento como candidato a la 
alcaldia capital ina -sustituyendo al candidato 
titular, Dr. David Guerra Guzman, que fuera 
asesinado-; en dich a campana, para el de muy 
corta duracion obtuvo el segundo lugar, ligeramente 
detras de Manuel Colom Argueta. Se desempeno 
como ministro de E ducacion del gobierno A rana 
durante el p eriod o 1970-1974. El presidente 
Laugerud Ie pedi ra Juego que se haga cargo de la 
mision diplo matica de Guatemala en Nacio nes 
Unidas, en Ja ciudad de Nueva York, habiendo 
regresado a Guatemala el 2 de febrero de 1976, 
para iniciar de nuevo su trayectoria politica. Es ta 
la comenzara haciendo desde el Movimiento Na
cional de Juventudes, plataforma articulada desde 
sus tiempos como ministro de E ducaci o n , pero 
militando aun dentro del MLN en su rama 
profesio nal. 

Las hojas de vida de ambos no dejaban lugar 
a dud a. Seria un choque de intelectos. Y con esa 
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expectativa, la opinio n publica se apres taba a 
escuchar el encuentro . 

EL FO R MATO 

El programa Estudio Abierto 

E l escenari o selecc io nado no podia se r el mejor. 
Como se ha ex plicado la deci sio n recay() en h silldio 
"~lbierlo, un programa de television transmitido en 
Canal 7, consistcnte en prese nracio n de notici as 
y rev ista d e as untos culturales y politicos . 

J:'sllIdio ., l bierto habia sido fundado en 1971 
por Ariel D eleon y otro gr upo de pe riodi stas. 
D ado el escaso desarrollo de la produccion tdevi siva 
de la epoca, el contar con un noticiero y revista 
de ac tualidad representaba un saito importante 
en el quehacer perio distico de la epoca. E l nombre 
EstlfdioAbierto habia sido p robablemente inspirado 
por un programa qu e transmitia en aquellos anos 
la televisio n espanola, pero no en contenidos pues 
el program a g uatem alteco era eminentemente 
perio distico mientras que su ho monimo espanol 
10 hacia en temas puramente musicale s. 

Por el sei de EstudioAbierto transitaron muchos 
peri odistas y presentadores connotados. En cierta 
form a se puede decir que represento una escuela 
en la telev isio n nacional. E n este abanico de 
profesionales encontramos p eriodistas como el 
mismo Ariel Deleon,] uan Iriarte, Mario Solorzano 



Roberto Ardon Quiii(mez 

Foppa, Mary Chua, Marco Cacao y Byron Barrera, 
entre otros; tambien presentadoras como Sara 
Monzo n, Claudia Feldmar, Estela Mendez y Lucy 
Bonilla . En la revi sta de asuntos culturalcs, el 
conocido escritor Hector Gaytan era quien di rigia 
el segmento, en muchas ocasiones con entrevi stas 
al aire. 

EI notici ero sa lia al a ire, con transmisiones 
en \~in), en dos ediciones, la primera al medio dia 
y una transmisic)t1 de cierre por la nochc. En 
o casio nes , cI notici ero daba paso a las entrev istas 
cle los personajes de actualidad , y era alli cLl anclo 
los directorcs de segmento aproyechaban para 
conyersar por espacio de .30 a 45 minutos con 
ellos. La secc icl11 de temas politicos estaba a cargo 
del director del programa que fue, a partir de 
1.97.3, Mario Solorzano Foppa. Varios personajes 
de la politica nacio nal encontraron es pacio en 
es te segmcnto. Qui za uno de los mas record ados 
fue el presbitero Jose i\'laria Rui z Furlan, conocido 
en el medio como "Padre Chemita", quien fue 
visitante frec Llente de este espacio tel evisivo. 

El moderador 

Mario Solc)rzano Foppa procedia de una familia 
de intelcctua les y p eriodistas. Su madre, Alaide 
Foppa, era escritora y colu m nista muy co n notada. 
De semblante sereno y reposado, de mo dos 
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mo derados, Solorzano tenia reputacion de ser un 
hombre bastante formado en asuntos de pol itica 
y cultura. Tambien pres umia de tener relaciones 
y contactos con todos los segmentos de la sociedad, 
con los que i nteractuaba frecuentemente por razon 
de su ejercicio profesional. 

Efec tu () estudios de Ciencia Politica en Mexico 
durante los aiios sesenta \' es probablemente alii 
que al contacto con los mm,imientos es tudiantile s 
v todos aquellos que tu\,ieron un papel en la s 
jornadas de protestas , Ie naciera el interes por 
acercarse a los grupos que criticaban al sistema 

Mario Sol6rzano Fappa , direcror de ESllldio f .Jbierlo, (aqui en 
ca mpania de personal del programa, scntado al medio, con COf

bata a ral'as) tue c l mod erador del debate. Uno de los rostros 
mas conocidos del periodi smo gU>lt<: mal teco en los >l llOS sdenta. 
Se v incui<", postcriormcnte al U;!', paso a la clandcs rinid ad \. 
muri6 en un incidente armado con la s fuerzas de scgur id ad. 
(Archil'o 1.<1 (,iI!t- alII/de IIi l'il'fJ' - 1 kCf<lr G anan) . 
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en Gu atem ala. L aboro en h forp res.r y tuvo una 
co lumna de o pi n ic'l n e n el d ia rio hi Crafico. 
As im is m o habia s iclo m iem bro act i\"u d e la 
Asoc iacio n de P eri o di sra s de G uatem a la . 

D c su Il egada aEJ!lIdio Abierto poco se sabe . 
E l no fue fund ado r cl e cs te no tici ero pe ro a su 

arri bo como di recto r del mi sm o en cl al10 1973, 
pracri ca m ente asu mi() el ros t ro y la icl entid ad del 

p rogram a. Asi 10 m anru\"o hasra q ue dc jc') e l media 
a finales cle la decada, para cntrar a la c1 andesrinidad. 
E n clmo m ento en qu e el debate en Fr!llriio / lbierto 

tuvo lu gar, M ario Sol(Jrza no Fa ppa tenia 39 anus, 

/:;J/"difJ / ] /Jicrlo fue uno d e los rmg ra m a p iol1croS e n rransm isicln 
rc lc v is i,-a d e no ric ias _ Tra n slll ir ia e n v ivo c\esti c lo s cs tu di os de 
Canal 7 lIbicados en lIn a rc s iti c n c ia loca li zad a a pocos m etros 
dt: la T o rre del Refo rlll ador. (_\ re hi ' -0 L a (II!!(' dOl/ lit- Iii I'il'l' _r- H ector 
G al-" in) _ 
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y tenia ya vi nculos for jados con ambos partici
pantes, aunque cie rtamente mucho m as estrechos 
co n ]\'[anu el Colom i\rg ueta. 

El cuadrilatero 

hr/liriio ./ J/;ierio se producia en los es tudios del 
canal 7, ubicados en la 3a

• calle entre i'. y 6". 
aveniJ a de la zona 9. una cas a tipica del barrio 
de Tivoli, tenia muchos es pacios para acomodar 
tanto las oficinas ad min istrativas como los es tudios 
de grabac ion \' lo s eguipos de t ransmi sio n . 

De acuerdo con imagenes de la cpoca y al 
audio \' isual mi smu del debate, las transmi sio nes 
se efectuaban en condiciones muy sencill as, en 
vivo y con un set montado para llue tanto el 
director como los prese ntadores le ye ran las notas 
del dia d etras de un escritorio. E l logot ipo del 
programa consi stia en la s palabras c-J/liriioA bierlo, 
cruzad as de manera que ambas palabras compartia 
la letra " I". Era una insignia muy caracteristica. 

Para la s entrevistas y para los programas de 
debate que tuvieron lugar alli, se destinaba el area 
del garaje de la casa, do nde es taba montado el se t. 
Varios aspectos Ilama n de pronto Ia atencion: el 
piso ajedrezado, c1 as ico di seno de las casas de Ia 
zona; un cortinaje pesado detras p ara cerrar el 
espacio de grabac ion ; una plataforma alfo mbrada 
de no mas de 4 x 4 metros situ ada en posicion de 
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rombo , destinad a a acogcr las sillas para lo s 

participante s d e l dialogo (cs ta pl ataforma Ie 

confe ri a a l d eba te COiOlll A rgucta- Malclonado 

/\gu i rre un cuacl ri latem cas i I itera llllente hablando) . 

Por LIitimo, los as ientos de resina con e jc d espi a

zablc, di sCl'io ca racte rist ico de fin ales d e los a l10S 

sesenta. 

Hay algunos aspectos curiosos qu e valc la 

pena rCSCI1a r. I ,a ub ic ac it'lI1 de Canal 7, en linea 

con Ia rut a de ap[():-; imac ion de lo s av iones al 

aeropuerto La [\ufo ra , ha cia qu e en ocasiones el 

estrucnd o d e cstos aparatos interrumpi e ra la 
tral1llll i lid ad ac L1 S rica d e la t ran sm isi(·lI1. Dc hecho, 

en e l d eb ate analizac\o se esc llch a a l menos una 
ocasi()n en que cs tu ocurre. U n segundo detalle 

10 co nstitu ye la costulllbre de fumar en el es tudio 

mientras sc rea li zaba el programa. Solo rza no e ra 

I.itera lm e nte lin cuadrilarcro. 1·;1 set de cntn;vista s d e Estudio 
:\ bierro era I1lU\' mill i m al i,ra , ,\ clu i fre m e a trenre, Colom A rgueta 
)' i\ la ld onado ,\ g ui r re , a rg utll c ntan s us res pe ct i\'a, pos iciones. 
(Cortc'ia de PrI'll J({ {, i/m -), 
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fumado r empedernido y en vari as partes del p ro
g ram a es v ista fumand o, algo que hoy es impensa
blc, no solo pot razones estet icas sino pot m andata 
legal. Finalmente, los camarografos del canal, 
como parte de la innovaciones del mo mento, 
co menzaron a hacer lra/Jel/ill<~ co n las camaras, es 
decir, a de spl aza rse a 10 largo del set, para o btencr 
nuevas y me jo res to mas, no impo rtando que 
aparec ieran breve mente en pantall a. E sto nos 
permi te ap recia r, pOl' mo men tas , el es tilo de 
g rabaci (m y los el]uipos que se utili zaba n en aqu el 
momento . 

La dinamica 

Aunqu e hoy no es pos ible determina r cua les fu e
ro n los term inos 0 co ndicio nes que se di scutie ron 
en aqu ella reuni (m en zo na nueve en la l]ue se 
decidi (') cl debate, si po demos colegir alg unos 
aspec to s d e esos terminos a pa rtir de 10 l]ue fu e 
el resultado del debate mismo. Estos elemen tos 
son demasiado ca rac te risticos como para que no 
fueran par te d el acuerdo entre ambos p oliticos. 
Veamos cuales son . 

EI rol del moderador. Asegurar la neutralid ad 
del co nduc to r fu e un objeti vo y es evidente que 
dich a neutra lidad fu e conseguida . N o se percibe 
en Solo rzano Fo ppa ning un ati sbo de favo recer 
la opini6n de cualquiera de ambos . Mas bien su 
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tarea parece destinada a resaltar a las dos figuras 
politicos que, como ya sabemos, fue el objetivo 
original del debate. Esto no obstante saberse la 
mejor disposicion del moderador en favor de 
Colom Argueta, por su ideologia y por su co
nocimiento personal. 

1~'1 balance rle tie1JJpos. Un tema que da siempre 
lugar a polemica es la injusta distribucion de 
tiempos. En este debate no "emos un control 
rigido del tiempo usado por uno v otro, pero el 
moderador se encarga de distribuir 10 mas equitativo 
posible el uso del tiempo. Se aprecian escasas 
interrupciones y ambos candidatos actuaron con 
mucho respeto escuchando la posicion del otro. 
Esto nos indica que no hubo demasiadas presiones 
o controles sobre la estricta paridad del tiempo. 
Salvo un reloj de pared, que daba directamente a 
los dialogantes pero que los espectadores nunca 
llegamos a divisar por razon de enfoque de las 
camaras (y que sabremos que existe por las fotos 
tomadas por los medios, publicadas con poste
rioridad), no hay otros indicadores de control en 
el manejo de los tiempos. 

Elorden de intervenci6n. Tambien en este aspecto 
parece haberse pactado, tomando como base el 
orden alfabetico de los participantes yalternarlo 
luego de acuerdo a cada ronda de comentarios. 
El moderador, salvo un titubeo inicial, realiza 
una distribucion proporcionada de quien hace 
uso de la palabra primero y de quien contesta. De 
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hecho , inicia el debate Manuel Colom Argueta y 
10 concluye Ale jandro Maldonado Aguirre, 
situaci c'm que obviamente fue co nvenida de an
tem ano . 

Los teJ7/as dismtidos. Quiza aca es dond e mas 
se puede especular. Como 10 veremos en cl apartado 
del ana l isis del debate, ciertos temas interesaba 
di scutirlos v asi fueron efectivamente desarrollados. 
N o escapa a la atencic'm del espectador que dichos 
temas fu eron seleccio nados sobre la base de las 
g randes diferencias entre uno y otro . Pero tambicn 
e l moderador encontro oportunidad, como 
peri o di sta qu e era, para introducir algunos otms 
que descubri () a 10 largo de la con\'ersaci(m y que 
hici ero n cl deb ate mucho mas entretenido. Esta 
flexibilid ad por parte d el moderad or, d e tomar la 
inici ativa sin desviar el rumbo del debate, es po r 
supuesto un recurso academico mu y apreciado. 

£1 JI!!Jo de la (oII1JN:faciOI1 . H emos dicho en un 
capitulo precedente que un debate mejor lI evado 
es aquel en el que cl moderad or interv iene poco 
o casi nada. En es te caso, la moderaci6n fu e exitosa 
en term inos de no interven i r mas que para coloca r 
cl tema 0 hacer un breve comentario. D e hecho, 
es muy notori o y esto facilita la practica del d ebate, 
que cl moderador una vez concluye su intervenci6n 
uno de los debati entes , sin m as aporte personal 
traslada el micr6fono al segundo de los debatiente s. 
Es to es una practica muy efectiva pues aseg ura 
que el segundo responda 0 continue el hilo de la 



104 Ro berto Ard6n Q uin6 nez 

conve rsacio n planteado po r el p rimero . En este 
debate vere mos hacer al mo derador es te " pase de 
torero" cuyo efecto es log rar la interaccio n ne
cesa ri a ent re ambos politicos. 

ANA Ll SIS DE L D E BAT E 

Existc, afo rtunad amcnte, un a copi a cn cinta del 
debate sostenid o po r los dos politicos en ES/llaio 

Abierto. Es qui za de los m ateri ales mas an t ig uos 
que existen en la te levisio n naciona l, pues en 
aqucll a ep oca se transmitia en vivo y cx istia poca 
pract ica d e registrar los p rogramas en cintas de 
grabacion. No sabemos co mo este materi al fu e 
pro ducido y como logro sob revivir la des truccion 
sistematica de archivos anti g uos, p ractica muy 
difundida en nuestro pais, pero 10 cierto es que 
es tc video, cuya cop ia prese rvo durante muchos 
afios uno de los pa rticipantes , tiene un incalcu
lable valor hi sto rico, no solo por documentar es te 
encuentro sino p or ser de los po cos registros que 
quedan de la persona y di scurso de Ma nuel Colom 
Arg ueta . 

La cinta nos introduce de inmediato , en blanco 
y negro (el colo r tard aria un os meses m as en !legar 
a la produccio n de Ca nal 7), a un escenario muy 
minimalista, con los debati entes posicion ado s a 
lado y lado del moderador y un efecto muy primario 
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de cd icie)n, con las palabras DEBATE en la 
pantalla. 

Un primer elemento que ll ama la atenci6n del 
comien zo del debate es la postura de ambos 
contendientes . Colom Argueta, a la izquierda del 
escenario, con una ac titud mucho mas relajada, 
indicada esta no solo por el posicionamiento del 
cuerpo sino por el movimicnto con stante de 
rotaci(')n en la silla, que la mantendra durante todo 

el debate. Maldonado Aguirre por el contra rio, 
con un a postura mucho mas calculada , mas rigida, 
la sostcndri tambien durante todo el curso del 
dialogo. 

Los politic()s se presentan al es tudio del canal 
con un a etiqueta muy diferente. Colorn Argueta, 
con traje y corbata oscura, con gafas de rnontura 
g ruesa y saco abrochado a tres botones. Su esti\o 
puede decirse era mu y a la usa nza de los profe
sion ales d el Derecho de la epoca. Por su parte, 
Maldonado Aguirre optara por un traj e de color 
claro, tambien abotanado en un solo punto a la 
altura del abdomen, con corbata ancha, de franja 
y puntas, como se usaba ya a rnediados de los 
anos setenta. Quiza pod ria decirse que es un es
tilo mucho mas internacional, propio de quien 
habia ejercido funciones diplomaticas previamente. 
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La razon del debate 

EI moderador lanza la primera pregunta, invitando 
a ambos politi cos a pronunciarse por las razones 
de su disposici6n a acud ir al debate. Esta muy 
claro que aLln no choca n pero las razones aludidas 
comi enzan a marcar la diferencia. EI dirigente 
socialdemc'lCrata aprovccha para dej ar claros dos 
elementos de entrada : su apertura a discutir los 
tem as de naci6n, y su experiencia practica a l 
haberlo hecho antes frente a las camaras d e 
telcv ision, rccordando que Ie correspondi() dirig ir 
el Tcleforo Universitario (un programa que sc 
transmitia en Cana l 7 en horarios de la noche , 
dedicado a la discusi(')t1 de problemas nacionales 
y qu e 10 condujo luego el periodistaJulio Santos). 
Esta experiencia en televisi{m 10 hara sentirse 
obviamente mucho mas cC)modo que su contrin
cante frente a las pantallas, pm los prC)ximos 50 
minutos. 

Maldonado Aguirre por su parte deja su 
enunciado claramente dicho: la vida publica exige 
discusi6n pLlblica; el debate tendra lugar entre 
politicos de militancia definida y, por ultimo, se 
hace para evitar la improvisacio n, la impostura y 
el engano. La cuidada dicci6 n de que hace uso 
Maldonado Aguirre, la escogencia de los terminos 
y eI modo pausado, da a la intervenci6n un porte 
mucho mas intelectual que la de su adve rsario, 
qui en ha escogido un lenguaj e mas sencillo. Este 
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hecho nos anticipa la estrategia de Maldo nado 
Aguirre de presentarse no solo como un politico 
definido sino co n cualidades intelectuales im
portantes de valorar en su persona . E sta diferen
cia de aprox imacio nes sed. la co nstante en el 
deb ate. 

Los primeros intercambios 

El moderador entra entonces al debate propiamente. 
Pregunta a Colo m Arg ueta sobre los principales 
problem as nacio nales. No sabemos si la pregunta 
fue hecha de m anera intempestiva 0 en un orden 
no co nvenido, pero el politico de izquierda vacila 
en dar su respuesta. Su primera reaccio n sera 
subrayar la crisi s economica, social y politica que 
vive el pais. Pe ro aGn se percibe muy marginal su 
ap orte y Solorza no Foppa volven! a la carga 
repreguntandole sobre el tema de la violencia. E s 
aqui que Colom Argueta enfilara su principal 
argumento : la v iolenci a es co nsecuencia del sub
desarrollo economico, social y politico que Gua
temala ti ene. En su intervencion no solo hace una 
apologia del periodo revolucionario, sino tambien 
aprovecha para mostrar el do minio que tiene de 
datos co mo el dcsempleo , la mortalidad infantil, 
la escolaridad y la cuesti o n de salud. E n opinion 
de el, la es tructu ra es la respo nsable de la violencia 
y ello se pretende perpetuar a traves de i nstituciones 
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represlVas. Ha puesto claramente su pIca en 
Flandes. 

Maldonado Aguirre tendra oportunidad de 
plantear 10 propio. Yaqui lanzara el primer obus. 
Pide encuadrar la conversacion. Y prop one para 
ella que se tengan presentes tres criterios, que en 
opinion de este autor estan destinados a dejar sin 
gasolina al oponente desde el mismo inicio del 
debate. Plantea, primero, hacer prevalecer 10 
racional sobre 10 emocional (castigando asi la 
capacidad discursiva de su rival). Luego prop one 
que ambos se pongan en una posicion de critic a 
y autocritica (obligando con ella a que Colom 
Argueta no plantee la dicotomia revolucion/li
beracion con terminos necesariamente de blanco 
y negro) y por ultimo, centrar la mirada en el 
futuro y no en el pasado (arrebatando asi la ventaja 
critic a que podria tener Colom Argueta como 
cuestionador de los gobiernos de derecha) . Esta 
estrategia sera detectada por el dirigente de iz
quierdas y replicara en la primera ocasion. No 
obstante Maldonado Aguirre concluira la pregunta 
haciendo una enumeracion de problemas nacio
nales, en los que incluye terminos bastante sofis
ticados, arriesgandose un tanto frente a una au
diencia popular. Pero es obvio que el politico 
emelenista enfoca su estrategia en hacer ver 10 
comprensivo de su discurso. Finalmente coincide 
en sen alar la situacion del pais como una de 
subdesarrollo politico. 
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e Somos 0 no subdesarrollados? 

La moderacion busca provocar la discusion y 10 
consigue. Preguntado Colom Argueta sobre el 
subdesarrollo politico, este se lanza tras su presa 
de inmediato. Cambiando el tono y la velocidad 
de sus intervenciones anteriores, manifiesta no 
estar de acuerdo con que Guatemala sea subdesa
rrollada politicamente. Explica que los movi
mientos sociales tienen un alto nivel de organiza
cion, a pesar de g rupos minoritarios que buscan 
coartar su participacion. Agrega que hacer po
Utica no es solo participar en un partido 0 hacer 
gobierno. Aqui el moderador intervendra para 
hacer uno de los pocos comentarios que se permitira 
durante el debate: cree entender de las palabras 
de Colom Argueta que Guatemala no es subdesa
rrollada politicamente sino que tiene politicos 
subdesarrollados. A pesar de 10 ingenioso del 
comentario, Colom Argueta retomara su plan
teamiento y refuerza el argumento de la exclusion 
politica en la participacion social y popular. 

Solorzano Foppa pasa la palabra a Maldona
do Aguirre sobre la misma cuestion. El comentara 
que el subdesarrollo es integral y aprovechara 
para castigar a la izquierda con un comentario 
muy sutil. Recuerda que la mitad del mundo 
subdesarrollado esta bajo control de regimenes 
autoritarios que reprimen la libertad de ex presion 
(en clara alusion al bloque comunista). Y concluira 
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su pa rlamento elaborando una doctrina politica 
en torno a c()mo mejorar la participaci6n politica 
en el marco de las organizaciones partidarias. 

La revoluci6n y la liberaci6n 
son puestas a discusi6n 

EI tema de la participaci<,Jn dad. ocasi6n a un 
interesante fuego cruzado entre los debatientes. 
Colom Argueta refuta diciendo cJue no s(')lo hay 
participaci('Jn en las organizaciones partidarias 
sino tambicn en los movimientos socialcs. Es aqui 
donde regresa sobre cl tema del pas ado, mencio 
nando que desde 1954 (ano de la caida de Arbenz), 
el sistema politico se ha ido cerrando mas a la 
participaci('Jn. Menciona que los partidos politicos 
del momento no representan a las corrientes de 
opini('Jn legitimas sino que son instrumentos uti
les de los grupos de poder para perpetuar cl cierre 
de los espacios. 

En este momento Soh)rzano Foppa lanza el 
guante. Pregunta a Maldonado si esta de acuerdo 
con 10 afirmado por Col om en el sentido del cierre 
de espacios. Y Maldonado Aguirre 10 recoge. Se
nala que no se puede hablar de plena participa
ci6n, ni siquiera en el periodo revolucionario. Cita 
como ejemplo, el voto publico del analfabeto, que 
era una practica durante cl periodo de la Revolucion, 
y al hecho de que las elecciones se celebraban 
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durante tres dias, permitiendo con ella que el 
caciquismo manipulara el voto de los campesinos 
de las fincas nacionales 0 los servidores publicos 
en su favor. Concluiri diciendo que fue la Cons
titucion de 1956 (ya bajo el regimen de Castillo 
Armas) la que otorgara el voto secreto universal. 

Sera aqui donde Colom A rgueta refute el 
comentario aduciendo que, si bien es cierto el 
yoto secreto del analfabeto se otorgo en esa 
Constituci()O, ello no prueba que haya lIegado la 
democracia al pais. Toma tres ejemplos del periodo 
liberacionista: recuerda que la liberacian cancela 
a todos los partidos politicos, que en las elecciones 
del plebiscito de Castillo Armas se practiC() el 
voto publico y el escrutinio secreta (contrario a 
la declaracian de los derechos uniyersales que 
plantea 10 contra rio) y, por ultimo que en la con
vocatoria a elecciones generales proscribi6 la 
participaci()n de partidos de izquierda. 

"No hay quien tire la prirnera piedra ... " 

Los ejemplos de cada lado abundan y Maldonado 
Aguirre decide recordar otras dos e\"idencias en 
contra del periodo revolucionario, no sin antes 
decir que retroced iendo en la historia, nadie puede 
quedar libre de culpa. El asesinato del coronel 
Francisco Javier Arana (1949), como un medio 
para impedi r una alternativa politica al oficialismo, 
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y el hecho que los principales competidores en 
contra de Arevalo en la eleccion de 1945 habian 
tenido que salir al exilio a unos pocos dias de 
haber concluido el evento electoral era n muestras 
suficientes, en su opinion, del cierre de espacios 
politicos durante la decada revolucionaria. Conduye 
su aseveracion afirmando que no ha habido periodo 
alguno en el que se pueda hablar de real y libre 
partiClpacion. 

E ste comentario cierra la primera media hora 
del debate. Esta pausa comercial desafortunada
mente interrumpe uno de los duelos mas intere
santes que sobre la historia politica del pais han 
librado dos politicos en television. Es cierto que 
ambos se han tratado con pinzas, que han decidido 
no personalizar el debate pero tampoco han dejado 
que el otro se vaya sin su correspondiente contra
argumento. Aun quedaran minutos para tratar de 
asestar mas golpes 0 para colocar los mensajes 
daves . 

Hablar sobre el futuro 

El tercer segmento del debate se abrira haciendo 
un parteaguas en la discusion. Se considera que 
se ha hablado ya suficiente sobre el pasado y que 
sera dificil zanjar las diferencias que uno y otro 
tienen sobre las versiones de ese pas ado. Y por 
ello pedira Solorzano hablar sobre el futuro. 
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C uriosa mentc sc produce un nuevo dese n
cuentro, no menor. M aldonado Aguirre al ase ntir 
habl a r de l futuro, apel a a trabajar con " las 
ge neracioncs no comprometidas con el pasado". 
La intcncic)!l es dobl e. Por un lado aseg urarse qu e 
no se \' inc ul e a su proyecto politico con cuakluier 
cuestic')n asociad a a la historia de su partido pew, 
por el ot ro , es un g uioo dirig ido a su propia 
plataforma politica, el Movimien to N ac iona l de 
Juve ntudes, base y sustento de su proyecto per
sonal d entw de su agrupacir')!1 partid ari a. Colo m 
replicara qu e se debe trabaj ar con las di ve rsas 
generacion es " nu evas 0 no". I,a e" plicacio n de 
es ta diferencia hav qu e buscarla en la intenci()!1 
de Colom 1\ rgueta de continu ar representando a 
la s mayorias que cl considera han sido hi sto ric a
mente excluid as . Ci ta co mo e je mplo de la 
participac i(!)Jl necesaria, el caso de la huelg a de l 
secto r sa lud , que cl v isuali za como un ejemplo de 
participaci()Jl y defensa de los intereses de esos 
g rupos. 

Dos visiones dlferentes 
sobre la reconstrucci6n 

Cuando se graba el programa, habian transcurrido 
apenas siete meses del terremoto mas fuerte 
e"p erim entado por G uatem ala de sde su epoca 
independiente. AG n sus secuelas se de jaban sentir 
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y por ella este era un tema que se consideraba 
inesquivable en la discusion. El moderador prop one 
conversar sobre la reconstruccic)O nacional, proceso 
que habia sido puesto en marcha por el gobierno 
de la Repllblica desde las primeras horas de la 
catastrofe. 

La palabra corresponde allider de las izquierdas . 
Con un argumento emocional, el manifiesta que 
no es posible hablar de reconstruccion porque no 
es correcto reconstruir "las viviendas inadecuadas 
o la deficiencia de los sistemas"; que el terremoto 
ha representado un punto de inflexion en la 
historia del pais en el que es imprescindible la 
participacion popular. A estos argumentos, Colom 
Argueta acompana ya una gesticulaci6n mucho 
mas articulada, mucho mas propia de una ora tori a 
combativa, 10 que remarca mas su mensaje . Es 
obvio que, como buen pllgil, sabe que los rounds 

del combate se van acabando y que tiene que 
esgrimir sus mejores artes retoricas, para obtener 
la mejor puntuaci6n. 

La respuesta del contendiente es muy estudiada 
y busca descolocar al contrario. Primero, manifiesta 
que no Ie corresponde comentar la labor del 
gobierno 0 del Comite de Reconstruccion Nacional, 
con 10 que de entrada esquiva una po sible autocritica 
al partido de gobierno, su propio partido. Pero 
luego lanza una embestida senalando que la mejor 
labor que se puede hacer cuando otros estan 
haciendo un trabajo "es no estorbar a menos que 



Los debates politicos en Guatemala 

uno haga su propia aportacion". Cuanto de esta 
aseveracion llevaba pOl' objeto golpear al contrario 
no 10 podem os asegurar, pero deja la impresion 
que el ataque va dirigido a la critic a que efectua 
la oposicion. Sus comentario s se dirigen luego a 
reseiiar los impac tos de la crisis y a recordar gue 
es al sector privado a quien correspondera la 
mayor labo r en ese es fuerzo, punto gue Colom 
Argueta refutara en su siguiente intervencion, al 
mencionar que, antes del terremoto, los analisis 
de los organismos multilaterales indicaban una 
actividad economica ya recesiva. Recomienda en 
consecuencia ampliar la participacion en las labores 
de la reconstruccion de todos los sectores sociales 
y no solamente del economico . 

"Para la extrema derecha 
toda oposicion es rebelion ... " 

Los ultimos 15 minutos seran claves para dejar 
la mejo r impresion en la audiencia . Corresponde 
el turno a Manuel Colom Argueta y es preguntado 
sobre el momenta politico, sobre las elecciones 
que se avecinan, sobre una po sible candidatura 
presidencial. Solorzano co menta que se ha 
escuchado de candidaturas militares, pues ya se 
comenzaban a barajar algunos nombres como los 
del propio general Lucas, el del general Peralta 
Mendez y el del general Faus to Rubio Coronado; 
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tambicn menciona candidaturas lmicas, haciendo 
referencia a una propuesta plantead a por i\'lario 
Sandova l /\larco n y, finalm ente , a cambios de 
al ianzas, anticipando 10 clue cfectivamente ocurriria 
meses c1 espues, cs decir, cl alejamiento del PID 

del 1\1 LN Y su posterior al ianza con el Partido 
Rev()1 llci()nari o . 

J ~ I ex alcalde tiene prcparado ya su mejor sprint 
final. Sc ha quitado los anteojos , inicia su parlamen
to en tono moderado aunque en Ja medida en que 
transcurren los segundos su di scurso comienza 
a arreciar y hace un uso cficiente y dramatico de 
las paus as. Arremetc contra la s autoridades 
electorales a quiencs considera responsable s de 
fraudes, contra qui encs cj ercen el poder, contra 
los partidos politicos a qu icnes considcra condicio
nados 0 scmi-intervenidos y, luego, en 10 que es 
probablcmente su mejor momento en el debate, 
la cmprende contra la ex trema dcrech a a quien 
considera responsablc de la violencia y la exclusion. 
Una fra sc rcsuena en su diseurso: " La extrema 
derecha de este pais ha utili zado habilmente el 
subterfugio que toda oposieion es rebel ion, que 
todo problema sindieal es rebel io n". Esta Frase 
en el discurso la dc scarga con todo el peso de sus 
pulmones pretendicndo transmitir a la audiencia 
conviceic)!1, lueh a y rcivindicaeicH1. 

Dos comentarios rcsultaran trcmcndamente 
premo nitorios: primcro hacc rcfcrcncia a que no 
ncccsariamente un candidato ci"il pucde aportar 
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la soluci()Q al pais, dcjando abiertas las posibilidades 
de apoyar cua lquier opci6 n. E sto es un c:ilculo 
mu \' rragm atico pues como se ha dich o ~ 'a, un 
probable arreglo entre Colom y el ge neral Lucas 
Ie Ilev{) luego a apoyarlo di scretamente en la 
campana de 1978. E I seg undo aspecto se refi ere 
a cuand o Colo m hace menci(m al atentado del 
que habia salid o con vida alg unos meses antes. 
E fectinmente fu e " fc tim a de un ataque arm ado 
en marzo de esc mi smo ano, en las cercanias de 
un a r anificadora, en la zona 12 de la ciudad , y 
del cual sali6 sufricndo heridas en cl brazo. Este 
primer incidente rrcfi g uraria el Clue sucederi a 
anos despues con co nsecuencias fa tales. 

"Una juventud no comprometida 
con los dramas d el pasado ... " 

E I cierre de Maldo nado no es menos esr ectacular. 
Sabicndose m enos hi stri 6 nico que su rival, pero 
no queriendo perder el ritmo de la di scusi6 n, 
Maldo nado Aguirre juga ra tambien sus propias 
car tas . Primeramente, en un tono algo golpeado, 
inusual en el r ero ex plicable po r el mo mento, 
llama a todos a pa r t ic ipar en el fortalecimiento 
de la democrac ia . Luego utili za ra un recurso al 
equiparar el concepto de desarrollo con el concep to 
de liberaci6n. Esta acepci6n , mLly utili zada en la 
terminologia inte rn ac io nal para referirse a p ro-



:118 Roberto Ardon Quii1()nez 

ccsos de descolonizacion, Alejandro Maldonado 
Ag uirre la utiliza para hacer un simil de desarrollo 
con el nombre de su propi a agrupacicm politica 
(el j\1ov imiento de Libe racicm Nacional). 

Luego plantea dos crisis que hay qu e resolver, 
la crisis de creci miento y la crisis de descomposicion. 
Quizas en una de sus intervenciones mas acade
micas y probablemente densas de todo el debate, 
Maldonado Agui rre i ntenta cs tablecer una imagen 
de intelectual y de solida formaci 6 n educati va, 
oponiendo de alguna manera su modo cerebral 
de acercarse a los temas, contra el estilo buscon 
y pendenciero (jue el percibe de quien tiene 
cnfrente. Concluyendo, hace un llamamiento a 
una nueva di rigencia progres ista y a no dejarse 
llevar por 10 que elllama "una suerte de racismo 
politico", que se manifiesta en aquell os que 
descartan de antemano las candidaturas militares. 
E s as! como, de ig ual form a, dejara abiertas sus 
opciones para mas adelante. 

El debate concluyo lucgo de 5.3 minutos de 
discusion efectiva. El ambiente cordial que precedio 
al deb ate y que en gran medida fue la norma 
durante el, se extiende a los minutos posteriores 
a su co nclusio n. Ambos politicos, sonrientes, son 
sa ludados por el moderador y felicitados por sus 
aco mpanantes. Saben que el objetivo sc ha logrado. 
Los dos personajes han podido expresarse sin 
limitaciones, han hecho sus respectivos puntos, 
han enviado a sus agrupaciones po liticas y a sus 
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seg uidores lo s mensa jes para consolidar sus 
respectiYas figuras y, de alguna manera, han 10-
grado capturar la atencion de la opinion publica 
nacional. Se ha llegado a decir incluso que tal era 
la expectativa del debate que cuando fue transmitido 
en vivo las calles de la ciudad estuvieron mas 
calmas que de costumbre, sugi riendo que la 
poblacion h abia estado frente a los apa ratos de 
television viendo el desenlace de esta esgrima 
politica. 

L AS COl\:SECCENC I AS 

Lo que se dzjo 

El impacto del debate fue co nsiderable. E n los 
circulos politicos se comento ampliamente el 
form ato, los participantes y los contenidos de la 
discusion. En el circulo cercano a Alejandro 
Maldonado Aguirre la percepcion es que se habia 
logrado dar una exposicion muy amplia a la Figura 
del ex ministro de Educacion y que su presentacion 
en television habia estado ajustada a la estrategia 
de posicionamiento por ellos convenida de 
antemano. Quiza a nivel de la direccion del partido 
al que Maldonado Aguirre pertenecia -el ?\ILN

este programa pudo haber suscitado mas de al
guna suspicacia, ya que hacia emerger con gran 
visibilidad dentro de las esferas de la agrupacion 
a un proyecto novedoso, quiza aun marginal, pero 
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que no necesariamente respondia a los dictados 
de los dirigentes maximos. 

La izquierda acogi6 con cautela 10 sucedido. 
D e acuerdo a varias fuentes consultadas, algunos 
asesores y lideres cercanos a Manuel Colom 
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El debare co ntinuo en lo s medios, y con orras acrares. En la 
imagen , dos impo rtanres columnas de prensa, con do s muy di
ferentes p untos de vista en relaci6n con lo sucedido en el encu en
tro. (Corresia de Prensa L ibre) . 
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Argueta Ie habian tratado de disuadir sobre la 
participacion en este encuentro, ya que la presencia 
de Manuel Colom Argueta en este debate Ie dada 
demasiada relevancia a un contrincante que ellos 
consideraban no se enco ntraba aun al nivel del 
lider de la izquierda . No obstante, para Colom 
Argueta, segun 10 refieren, esto era parte de un 
calculo mLly sagaz que habia hecho , pues con
sideraba que estaba plantando las semillas de la 
division dentro de la derecha polftica del pais, 
como al final termino sucediendo. 

La prensa local tambien tLlVO palabras encontra
das. Varios columnistas resenaron el debate, 
subraya ndo como positivo que por primera vez 
exponentes de las principales corrientes del pais , 
se sentaban a discutir en form a propositiva y 
dialogada las soluciones a la problematica de 
Guatemala. Pero no todas las voces fueron en el 
mismo sentido. Por ejemplo, en Prensa L ibre, dos 
columnistas de renombre, Alvaro Contreras Velez 
y Jose Calderon Salazar, llegaron a tener lecturas 
mLly diferentes del ejercicio. En opinion de 
Contreras Velez, en su columna "Cacto", todo 
habia sido un montaj e destinado a hacer ver, bajo 
la mejor lu z, a los dos participantes . Senalaba que 
la moderacion habia sido palida, que no habia 
habido realmente litigio entre ambos y que se 
habia perdido una oportunidad valiosa. A su lado, 
ese mismo dia, Calderon Salazar en su columna 
festejaba el encuentro y 10 etiquetaba como 
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adelantado a su tiempo. Resaltaba el diilogo de 
altura, la condicion de ser politicos de una nueva 
escuela y les ex hortaba a hacer una suerte de 
autocritica hacia adelante. Acaso esta di ferencia 
de opiniones reflejaba, al final, las diferencias que 
se habian ventilado en el mismo foro de Estttdio 
Abierto. 

Las elecciones de 1978 y el segundo debate 

La fortuna de ambos politicos en este periodo 
fue, por deci rio de alguna manera, similar. Colom 
Argueta intent6 sin exito inscribir a su partido 
politico, el FUR, dadas las complicaciones de la 
Ley Electoral del momenta y a una veda politica 
impuesta a cualquier nueva agrupacion. Esta 
perdida de oportunidad para participar en la 
contienda con su propio proyecto, Ie llevo a tener 
que maniobrar desde la periferia. 

Llamando publicamente a la abstencion, Colom 
Argueta no obstante participo en la configuraci6n 
de las alianzas que concluyeron con la creacion 
del Frente Amplio, que propuso para la presidencia 
de la Republica al general Romeo Lucas Garcia. 
En esa negociacion politica se acord6 la llegada 
del Dr. Villagran Kramer a la formula del Frente 
Amplio y el consiguiente compromiso del general 
Lucas de que se autorizaria la inscripcion de 
aquellos partidos politicos que la izquierda inten-
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taba infructuosamente registrar desde hacia varios 
anos. En todo este intercambio de apoyos y 
ofrecimientos, eillamado a la abstenci6n buscaba 
minar posibles votantes potenciales para el candida
to de la DC, coronel Peralta Mendez, rival politico 
en las elecciones de Lucas Garcia. 

Maldonado Aguirre, tal como 10 habia 
anunciado en el debate, comenz6 a promover su 
plataforma dentro del MLN. Sin embargo, los 
espacios alli se Ie fueron cerrando paulatinamente. 
Finalmente, una modificaci6n estatutaria y una 
asamblea en la que se limit6 considerablemente 
la participaci6n de los delegados que Ie apoyaban, 
Ie hicieron conduir que no habia futuro para eJ 
y para su proyecto. Anunci6 su rompimiento con 
el MLN a finales de 1977 y con el se llev6 derras 
de si a una generaci6n importante de j6venes pro
fesionales. Con el objeto de mantener vigencia 
politica se inici6 de cara a las elecciones de 1978 
un intento de tomar la ficha partidaria del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) de Danilo Roca, 
que tambien aguardaba su momento para ser 
inscrito. Un acuerdo con Roca, para darle apoyo 
a sus aspiraciones politicas para la alcaldia 
metropolitana a cambio de otorgarle a Maldonado 
Aguirre el usufructo y control del partido en 
formaci6n, Ie permiti6 a este grupo de profesionales 
de derecha moderada nudearse en torno a 10 que 
luego seria el Partido Nacional Renovador. 
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Ya para enero de 1978, a tan solo dos meses 
de las elecciones, los dos politicos no tenian puesta 
su ficha en el tablero electoral. Es alli cuando se 
decide que ambos, reeditando el legendario 
encuentro de septiembre de 1976, vuelvan a 
medirse en el foro de Estttdio Abierto, esta vez a 
todo color, casi en las mismas condiciones que el 
anterior. El objetivo de este encuentro era 
sensiblemente diferente: si el primero tenia como 
proposito posicionar a uno y a otro frente a sus 
respectivas audiencias, este segundo estaba diri
gido a colocar los mensajes electorales que ambos 
politicos habian convenido a partir de la estrategia 
de sus respectivos grupos. 

Como toda segunda version, este encuentro 
no tuvo el impacto ni las repercusiones de su 
antecesor. Aun cuando el di:ilogo fue muy 
interesante y de altura, muchos de los terminos 
del primero fueron reproducidos en este. Tambien 
la ausencia de novedad 0 de curiosidad politica, 
que si estuvieron presentes en el primer debate, 
puede haber contribuido a que este encuentro se 
haya perdido en la memoria colectiva con relativa 
facilidad. No obstante, el material no se ha perdido 
y de nuevo existen varias copias del mismo, 
accesibles al publico que desee ver este rematch. 
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Post factum 

La tragedia de la violencia politica que consumio 
al pais a los pocos afios del debate no tuvo 
conmiseracion con los participantes en el mismo. 
Manuel Colom Argueta, luego de una lucha larga 
por lograr la inscripcion de su partido -Frente 
Unido de la Revolucion-, consiguio que en el mes 
de marzo de 1979 fuera finalmente registrado. 
Dos meses antes, su compafiero de batallas, 
Alberto Fuentes Mohr habia sido asesinado en 
plena Avenida de La Reforma, y la violencia se Ie 
acercaba cada vez mas. 

En una conocida entrevista a un medio radial 
Colom Argueta dejaba entrever que la inscripci6n 
de su grupo politico podia costarle la vida. Asi 
fue. EI 22 de marzo de 1979, en una autentica 
caceria humana, el dirigente politico fue asesinado 
en la zona 9 de la ciudad, junto con sus guarda
espaldas. El todavia logro huir unas cuantas calles 
mas, antes de caer abatido. Tenia apenas 46 afios. 

E l caso de Mario Solorzano Foppa tiene un 
sesgo diferente. Siendo aun director de Estudio 
Abierto, Mario Solorzano entro a militar en el 
Ejercito Guerrillero de los Pobres, aun cuando 
sus compafieros de trabajo, y buena parte de la 
sociedad que interactuaba con el no 10 sabian. No 
obstante, algunas personas comenzaban a intuirlo. 
Sus llegadas al estudio con un arm a en el cinto 
-de hecho en una ocasi6n incluso se le descerrajo 
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un disparo en plena transmision-, su caracter que 
se fue tornando mucho mas volatil y algunincidente 
vehicular en el que fue interceptado yamenazado 
por dos hombres en plena via publica, empezaron 
a sugerir que algo sucedia con el. Inicio un medio 
de comunicacion escrito, el Nuevo Diario, de corta 
duracion. Siempre habia manifestado inclinacion 
por las causas populares y luego del secuestro de 
su madre, la escritora Alaide Foppa, decidio pasar 
ala clandestinidad. Durante un operativo realizado 
por las fuerzas de seguridad en 1981, en un reducto 
clandestino en el que se encontraba Solorzano, 
en plena refriega, fue abatido y su cadaver nunca 
fue encontrado. 

EstudioAbierto duro apenas unos cuantos anos 
mas luego del debate. Con una competencia muy 
fuerte representada por el telenoticiero Aqui el 
Mundo, cuyos recursos tecnicos eran superiores a 
los de EstudioAbierto, este fue perdiendo mercado 
y audiencia. Tambien las circunstancias asociadas 
a su director hicieron que finalmente el noticiero 
desapareciera del aire . No existen registros 
audiovisuales de su programa, salvo los que 
corresponden a los debates comentados en este 
capitulo. 

Alejandro Maldonado Aguirre tam bien logro 
la inscripcion de su partido. Ejerciendo como 
diplomatico se entero del asesinato de su rival 
politico, Colom Argueta. Regreso al cabo de un 
tiempo para presentarse como candidato a la 
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presidencia en las elecciones de 1982 por su propio 
partido, el Partido Nacional Renovador. Termino 
tercero, no sin haber realizado una campana que 
Ie posiciono como una fuerza progresista y 
moderada. Una diputacion a la Asamblea Nacional 
Constituyente y una candidatura a la presidencia 
en 1985, fueron sus ultimos hitos politicos. Luego 
iniciara una larga y exitosa carrera, primero como 
funcionario publico al haberse desempenado co
mo ministro de Relaciones Exteriores y, luego, 
como magistrado en la Corte de Constitucionalidad 
por varios pedodos. 
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• 

• 

• 

• 

CRITERIOS ACADEMICOS RELEVANTES 

D EL DEBATE ANALIZADO 

Generar expectativa a traves de un reto publico 
lanzado por un periodista. 
Llevar un orden de temas para conversar 
durante los distintos periodos del debate. 
Un moderador cuya unica funci6n es la de 
custod iar el uso del tiempo, la introducci6n 
de temas y las aclaraciones. 
Utilizaci6n de los ejemplos para dramatizar 
las ideas. 
Los debatientes hicieron un uso muy estudiado 
de los tiempos dentro del debate as! como del 
arte de utilizar el lenguaje corporal y la voz 
para enfatizar las ideas mas importantes. 
Ay udar a entender al publico d6nde estan las 
lineas de demarcaci6n entre uno y otro. Esta 
funci6n la desempenaron tanto el moderador 
como los propios participantes del debate. 


