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PRESENTACION
 

El tema de los Derechos Polfticos ocupa, actual
mente, un lugar destacado en la consideraci6n de los 
Derechos Humanos en el Continente Americano, por un 
doble motivo. En primer t[rmino, los Derechos Polfticos en 
general y los procesos electorales en particular son conside
rados pot el propio sistema interamericano de protecci6n de 
los Derechos Humanos (zsf, el Pacto de San Josd, art. 23) 
como parte fundamental de la vigencia de los Derechos 
Humauos. Por otro lado, el proceso de transici6n a la de
mocracia caracteriza la vida latinoamericana en este mo
memo, hecho que se refleja en los numerosos comicios 
(presidenciales, legislativos y municipales) que de'erAn 
efectuarse en el rea en los pr6ximos aflos. 

El afianzamiento de los derechos polfticos en el 
Ambito del continente ameficano ha sido aspiraci6n perma
nente de la labor del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. En su afin de promover estos derechos para la 
consecusi6n de una democracia firme y duradera el 
In-tituto cre6 el Centro de Asesorfa y Promoci6n Electoral, 
CAPEL. 

En un perfodo corto de tiempo America ha virado 
del autoritarismo de diversos signos a la democracia como 
sistema de gobiemo. La opini6n internacional ha sido tes.. 
tigo de c~mo los ciudadanos de nuestros pafses han prefe
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rido ejercer sus derechos polfticos, en algunos casos entre 
las amenazas de muerte y de violencia, para otorgar el 
mandato polftico a gobiemos libremente elegidos antes de 
permitir la formaci6n de regfmenes antidemocrdticos y re
presivos. Esta es la mejor demostraci6n de la vocaci6n de
mocr:tica de los ciudadanos de America. 

Frente a este noble y digno anhelo, el IIDH a travds 
de su programa especializado CAPEL, dio lugar a la serie 
de publicaciones CUADERNOS DE CAPEL, para que re
cogiera el aporte intelectual de nuestros pvfses que han te
nido y tienen mucho que decir acerca de la convivencia 
democrAtica que promovemos. Hasta el momento la colec
ci6n ha sido foro abierto para el enriquecimiento t~cnico y
doctrinario de la temitica electoral y la educaci6n ciuda
dana. 

La democracia se nutre de la participaci6n ciuda
dana a trav6s del ejercicio del sufragio. Desde el ingulo de 
nuestra competencia pretendemos ofrecer la asistencia t6c
nica para el mejorAmiento de los mecanismos necesarios 
para el ejercicio de esos derechos polfticos y con ello lograr 
una mayor expansi6n de la justicia econ6mica y social. Por 
esa vfa transitamos y como tin reconocimiento a todos 
aquellos ciudadanos que hardn ,'-esa aspiraci6n una reali
dad ofrecemos hoy esta colecci6n que pretende con una 
perspectiva renovada y dinimica consolidar nuestras toda
vfa incipientes democracias. 

Sonia Picado S.
 
Directora Ejecutiva
 

HDH
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I. Las leyes electorales. Sus antecedentes hist6ricos 

Las leyes electoraleg como normatividad encami
nada a viabilizar la voluntad popular para la designaci6n 
de autoridades, o bien, para la decisi6n de resolver el nego
cio polftico que fuere propuesto, tienen en Paraguay ante
cedentes coloniales. 

El primero de ellos es el de la C6dula Real de se
tiembre de 1537, dictada por el Emperador Carlos V, do
cumento por el cual se autorizaba a los vecinos de 
Asunci6n a designar sucesor en caso de acefalfa total. 

La parte pertinente de la Cddula Real, con la so
lemnidad de estilo, se dirige al veedor Alonso de Cabrera 
que por entonces viajaba a Asunci6n: ... vos mandamosque 
en tal caso y no en otro alguno hagdisjuntar los dichos 
pobladores,y los que de nuevo fueren con vos, paraque
habiendo primeramentejurado elegirpersona cual con
venga a nuestro servicioy bien de dicha tierra,elijan por 
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Gobernador en nuestro Nombre, y Capitdn General de 
aquella provincia, a persona, que, segt'n Dios y sus con
ciencias pareciere mds suficiente, para dicho cargo, y la 
persona que asf eligieren todos de conformidad 6 la mayor 
partede ellos, use y tenga el dicho cargo... 

En cuanto al primer sistema electoral, puede estimarse que
el mismo aparece hacia 1541 y se halla consignado en el 
acta de fundaci6n del cabildo asunceno. Estaba destinado a 
la elecci6n de los primeros regidores: ... Para que mds 
limpiamente sean elegidos (y) que mdsfuerza hayan en su 
poder... La normatividad de este instrumento electoral 
puede compendiarse en lo que sigue: 

1Q.- Los vecinos, conquistadores y pobladores esta
ban obligados a reunirse para escuchar el acta de fundaci6n 
pertinente y enterarse asf del susodicho mecanismo electo
ral. Advidrtase la amplitud del cuerpo electoral, el que no 
se limitaba solamente a los conquistadores sino que tam
bidn se extendfa a vecinos y pobladores. 

2g.- Los "ciudadanos" eran llamados de viva voz y
al son de campanas con el objeto de elegir a dos electores. 

3Q.- Estos dos electores, bajo solemne juramento 
debfan, a su vez, designar a diez personas residentes en 
Asunci6n para oficiar de regidores. 

4Q.- El nombre de estos regidores era consignado 
por escrito en sendas papeletas iguales (sic), las que se in
troducfan en un cdntaro o vasija que tenga la boca cuanto 
quepa la mano de un nifio de la edad que no se presuma te
ner secreto (para que) saque uno a uno los dichos papeles, 
y, como los sacare se lea y escriba ptiblicamente ante es
cribano... 

5".. Los cinco nombres que hubieren salido primero 
serin de los designados como regidores quienes debfan ju
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rar por Dios y guardare cumplir... el bien y la utilidadde 
la Repuiblica... Los regidores debfan durar dos afios. 

Queda pues en claro que dicho sistema electoral se 
basaba en el voto indirecto, escrutinio semisecreto y en el 
juramento por la reptiblica. Quizd, un tanto anacr6nica
mente, sea 6sta la primera vez que se usa, inexplicable
mente, el nombre de repdiblica, agin cuando !a comunidad 
estaba todavfa lejos de militar en sus presupuestos indis
pensables. 

Durante toda la colonia se realizaron elecciones 
como las descritas, matizadas por la convocaci6n de los 
cabildos abiertos realizados en los atrios o en el interior de 
los templos, tumultuosamente la mis de las veces, pero 
destinados a resolver diversos tipos de negocios ptiblicos. 
Fueron los antecesores de los congresos de la dpoca post
independencia. 

Los primeros congresos de la Independencia sirvie
ron para designar a los pr6ceres que conducirfan el proceso 
auton6mico. En el congreso de 1813 se designaron a los 
primeros consules y en los uiltimos -1814 y 1816- se esta
bleci6 la Dictadura temporal y la Perpetua que permiti6 el 
sefiorfo absoluto de Jos6 Gaspar Rodiiguez de Francia hasta 
1840. Similares a los cabildos abiertos, fueron los congre
sos numerosos, hasta Ilegar a mil congresales, aunque a 
medida que la dictadura se hacfa mdls fdrrea disminufa el 
ndimero de participantes. 

No tenemos noticias del "sistema electoral" adop
tado en aquellas circunstancias. Sin embargo, dada la insis
tencia con que en las convocaciones posteriores a 1842 se 
hacfa referencia a que los congresos se debfan realizar "de 
la forma acostumbrada", se podrfa tomar como modelo la 
convocatoria para el afio 1813, en ocasi6n de la creaci6n 
del Consulado. Transcribfan textualmente la parte perti
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nente: ... que el dfa nueve del pr6ximo venidero Agosto se 
celebredho gral. Congreso,cuyo namero de sufraganteno 
baje de mil individuos de votos enteramente libres, y que 
sean Naturalesde esta provincia,que en la Convocatoria 
se de una idea de la presente ocurrenciay motivos ha 
precisadod su celebraci6n,pero que siendo este Congreso 
Soberano,como debe serlo no se le ponga ahorani despugs 
trabas, impedimento, ni restricci6n alguna; que siendo 
esenciales as( el Derecho de Sufragio en todos los ciuda
danos de todo Pueblo libre como la voluntad gral librent 
expresadapara la validaci6ny subsigtenciade cualquier 
establecimiento o disposici6n concerniente a la misma 
Prov, sean convocados dichos mil Sufragantes, de toda las 
Villas, Poblaciones,partidosy Departamentosde su com
prehenci6n,aproporci6nde sus respectivaspopulacionesy 
que sus nombramientos sean no por sefialamiento, o cita
ci6n de determinadasPersonas,sino por eleccionespopu
laresy libresque se efecttien en cada uno de dichos lugares 
por todos, 6 la mayorpartede sus respectivos habitantes... 

Despu6s de la muerte del Dictador Francia, la nueva 
Constituci6n promulgada prescribi6 un ordenamiento dife
rente en el que se destaca un congreso de duraci6n quin
quenal del que surgfa el Presidente de la Repfiblica. Por 
consiguiente, el nuevo sistema electoral se dirigfa a prever 
la elecci6n de los congresistas. 

En un principio el Congreso se compuso de 200 
miembros ciudadanospropietariosde las mejores capaci
dades y patriotismo,electos hasta aquf en la forma acos
tumbrada. Esto de laforma acostumbrada,en expresi6n no 
muy ortodoxa para una Ley Suprema, se referfa a la desig
naci6 de los diputados en alta voz, por los vecinos de ciu
dades y villas. 

En votac-6n de segundo grado, el Congreso desig

naba at Presidente de la Reptiblica. En 1856, el propio 
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Congreso reforma la Constituci6n para reducir el ntimero 
de sus integrantes a cien. Deja en manos del Presidente de 
]a Repdiblica establecer el ntimero de diputados que desig
narfa cada distrito y prescribe que las juntas electorales se
rin presididas por los Jefes de las Milicias y que las elec
ciones sern a simple pluralidad de sufragio y las actas fir
madas por electorales y elegidos. En realidad -como lo seri 
siempie que se intente una reforma constitucional- 6sta 
tuvo por objeto decidir la sucesi6n presidencial. En el caso 
presente se estableceri que los candidatos a la Presidencia 
podrfan pertenecer a cualquier fuero -antes debfan pertene
cer al fuero comin- y tener una edad mfnima de treinta 
afios. Dichas exigencias se adecuaban al General Francisco 
Solano L6pez, hijo del entonces mandatario. 

II. La Constituci6n de 1870 

La Constituci6n de 1870 es el instiumento jurfdico 
que fija los principios que garantizan con mayor eficacia 
los grados del proceso electoral. Siendo ella producto de 
una Convenci6n Constituyente Originaria que reacciona 
contra el sistema autocrditico anterior, su vigencia sefiala el 
comienzo de sucesivas leyes electorales que irin prote
giendo la participaci6n popular e incorporando los princi
pios y t6cnicas que faciliten la fidelidad de la expresi6n 
ciudadana. Fue su mayor preocupaci6n el aspecto electoral. 
El artfculo 27 lo expresa: Es inviolable la ley electoraldel 
ciudadano, y se prohibe al Presidentey a sus Ministros 
toda izgerenciadirectao indirectaen las eleccionespopu
lares.Cualquierautoridadde la ciudado campafia que por 
si u obedeciendo 6rdenes superiores ejerza coacci6n di
recta o indirectamenteen uno o mas ciudadanos,comete 
atentadocontra la libertadelectoraly es responsableindi
vidualmente ante la ley. Seguidamente, la Constituci6n es
tablece la edad del sufragio en 18 afios, las causales de sus
pensi6n del mismo (39); las condiciones de elegibilidad de 
los miembros del Congreso y la obligaci6n del distrito elec
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toral plural. Establece asimismo el procedimiento indirecto 
para la elecci6n del Presidente y Vice Presidente de la 
Reptblica, por medio del Colegio Electoral. 

El primer sistema electoral orgtnico se da al t6r
mino de la Guerra de la Triple Alianza en ocasi6n de la de
signaci6n de convencionales para la redacci6n de lo que
serfa la Constituci6n de 1870. 

En sfntesis escueta, los aportes de esta ley de gesta
republicanason las que siguen: 

IQ.- Formaci6n de secciones electorales, con arreglo
 
al nimero de habitantes en el interior.
 

2".- Apertura del registro electoral para las inscrip
ciones de los mayores de 17 afios.
 
3Q*.- Mesas inscriptoras compuestas de vecinos insa
culados para evitar el sectarismo.
 

4*.- Multa o prisi6n para el fraude electoral.
 

5*.- Perfodo de tachas y reclamos.
 

6Q.- Mesas electorales, con selecci6n de escrutado
res por insaculaci6n ptiblica y su presencia obliga
toria. 

7Q.- Voto en alta voz. 

8Q.- Mesa electoral como Juez Supremo y facultad 
para recurrir a la Policfa de Seguridad. 

9Q*.- Escrutinio ptiblico. 

Estas normas serAn rectoras por muchas d6cadas 
hasta la incorporaci6n de otras nuevas que ampliarAn y faci
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litarin ]a participaci6n popular que hist6ricamente se inicia 
con esa ley. 

En el mismo afio de 1870 y de acuerdo con la 
Constituci6n de ese afio, se procede a la elecci6n por 
Colegio Electoral, prescribi6ndose la elecci6n de un dipu
tado por cada distrito y dos senadores por cada dos distritos 
reunidos. 

En 1915 se crea el Registro Permanente. 

En 1916, se establece el sistema de lista incompleta para 
asegurar el concurso de la minorfa. 

La Ley 323 de 1918 presenta ya las caracterfsticas 
que definirin a las posteriores: Libreta Civica, secciones y 
actas electorales transcriptas como modelos, publicidad de 
las disposiciones en los locales de votaci6n, cuarto oscuro, 
inmunidad de detenci6n para el elector, sufragio de extran
jeros y, en especial, el voto secreto. 

En 1927 se regula la posibilidad de inscribir candi
daturas independientes con lo cual se da un golpe, al menos 
en el papel, al sistema partidocrntico. 

HI. La Constituci6n de 1940 

La presi6n ejercida por las corrientes totalitarias 
coetdneas a la Carta del 70, las que establecieron sistemas 
autocriticos en Europa, hizo efecto en el estado de derecho 
paraguayo. La Constituci6n de 1940 acusa el golpe y refleja 
con fidelidad un enfoque diferente en el tratamiento de sus 
instituciones. Las disposiciones electorales no serfan una 
excepci6n. 

En la Carta -establecida por un plebiscito, no por 

una Constituyente- se suprimc l ,rnhibici6n de no inge

17 



rencia de las autoridades en los actos electorales, tal como 
lo consignaba ]a Constituci6n anterior; se extienden los pe
rfodos electorales con lapso de cinco afios para "no pertur
bar al pals con elecciones frecuentes". Durante los primeros
veinte aflos de su vigencia -dur6 veintisiete- no se permiti6
la presentaci6n de candidatos opositores a los comicios. 

Al solo efecto de Ilamar la atmci6n sobre el ener
vado caricter de la Repdiblica, la Constituci6n autoriza al 
Presidente de la Repdiblica a disolver la Cimara de 
Representantes y a dictar decretos leyes durante su obli
gado receso. 

Durante la vigencia de la Constituci6n de 1940, fir
mada por Higinio Morfnigo se dicta el Decreto Ley
22.444/47 por el cual se modifica la iiltima ley liberal de 
1927. Sus principales disposiciones buscan adecuar el sis
tema electoral a la composici6n unicameral de la Carta 
Magna y a ]a periodicidad electoral en ella establecida, por
lo que todos los comicios son simultineos. 

Son sus principales modificaciones: 

1.- Constituci6n de todo el pafs en un solo Colegio 
Electoral. 

2.- Sistema de representaci6n proporcional y lista 
completa, indivisible e inalterable. 

3.- Los partidos polfticos que podrin presentarse se
r~n s6lo aquellos que se propongan el bienestar de 
la Reptiblica y no sean contrarios al r6gimen demo
crAtico y a los fundamentos polfticos de la Naci6n 
Paraguaya. 

4.- Elecci6n de Presidente de la Repdiblica por sim
ple mayorfa de votos. 
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De todos modos, durcnte la vigencia de este 
Decreto-Ley, no fue permitida la presentaci6n de otros 
candidatos que no fueran los oficialistas. 

Otras leyes fueron sancionadas durante este lapso -1959 y 
1960- pero la naturaleza de todas ellas puede quedar regis
trada en el Estatuto Electoral de 1981. 

IV. La Constituci6n de 1967 

Como su antecesora, la actual Constituci6n se funda 
en el criterio de disminuir la autonomfa de los poderes le
gislativo y judicial para entregar al Ejecutivo un poder de 
control superior y, como caso similar al de la Carta ante
rior, para poder Ilegar a la anulaci6n del Congreso. 

El origen de esta Constituci6n tiene una connota
ci6n electoral, ya que ella fue elaborada para permitir la 
reelecci6n vitalicia del Presidente de la Reptiblica, segdin el 
breve historial que seguidamente acompafiamos. 

Pese a que la Constituci6n presente es el fruto de 
una reforma total de la anterior, las nuevas disposiciones no 
presentan una diferencia sustancial que justifique la exten
si6n ni el fiempo que abarcaron las modificaciones. Todo 
parece encaminado, mis bien, a encubrir con dicha reforma 
el ginico obietivo: favorecer el continuismo del Primer 
Magistrado. Efectivamente, la anterior Constituci6n del 40 
prescribfa la posibilidad de reelecci6n inmediata del Jefe 
del Ejecutivo por un solo perfodo mas de cinco afios, es de
cir, hasta completar diez afios. En 1954, el General Alfredo 
Stroessner, mediante un cruento golpe de estado derroca al 
Presidente Chavez que Ilevaba apenas cumplidos nueve 
meses de su segundo mandato. De acuerdo con la prescrip
ci6n constitucional pertinente, el general triunfante es 
electo para completar el perfodo anterior, y, una vez cum
plido, fue electo para un perfodo de cinco aflos mis. 
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Finalizado dste, con el objeto de facilitarle la continuidad se 
interpret6 que adn podia ser electo por otro, dado que el 
primer perfodo no habia sido propio. Mds, habiendo trans
currido tambi6n 6ste Oiltimo, ilevaba el mandatario 14 afios 
en el gobiemo, no hubo otra alternativa que modificar la 
Constituci6n, modificaci6n que, para no enseflar un obje
tivo tan visible fue extendida a una reforma total. En dsta se 
transcribi6 la misma disposici6n que permitfa la reelecci6n 
por un perfodo m~is, pero dejindose constancia que a tales 
efectos no se contarfan los perfodos cumplidos anterior. 
mente. Pero cumplidos ya los 24 afios, no quedaba otra al
ternativa que d'ejar al descubierto los m6viles reales de la 
enmienda: volvi6se a modificar la Constituci6n, pero esta 
vez para permitir, sin resquicio, la reelecci6n vitalicia. 

V. El Sufragio 

La Constituci6n actual consagra un capftulo com
pleto al sufragio y a los partidos polfticos, elevando a 6stos, 
por primera vez, a la categorfa de asociaciones de nivel 
constitucional. 

Se consagra al sufragio como derecho, deber y fun
ci6n pdblica. Dice el artfculo 111: El sufragio es derecho, 
debery funci6n piTblica del elector. Constituye la base del 
rdgimen democrdtico representativoy se funda en el voto 
universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio 
fiscalizadoy en el sistema de representaci6nproporcional. 
Su ejercicio serd obligatoriodentro de los limites que es
tablezca la ley, y nadie podrd proclamaro recomendarla 
abstenci6n electoral. Define al elector en el articulo 112: 
Son electores los paraguayos,sin distincion de sexo, que 
hayan cumplido dieciochoafios de edad.En las elecciones 
municipalesserdn tambien electores los extranjeros... 

El artfculo 113 se refiere a la p6rdida de la calidad 
de elector: Se pierde y se suspende la calidad de elector por 
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p6rdida o suspensi6n a la ciudadanfa.Tratindose de extran
jeros, la calidad de elector se pierde o se suspende, segtin 
los casos, por las mismas causas de p6rdidas o suspensi6n 
de la ciudadanfa, en cuanto les fueran aplicables... La p6r
6ida de la ciudadanfa esti contemplada en el artfculo 34, 
inc. 1-. y 22.: 12.- por p6rdida de la nacionalidad; o, 29. por 
aceptar de un gobierno extranjero funci6n polftica de inteli
gencia, de seguridad o de defensa, sin autorizaci6n del 
Poder Ejecutivo; o por admitir subsidios o pensi6n que 
implica sumisi6n a aquel gobierno. La suspensi6n de la 
misma, en los artfculos 32, inc. 1-. y 29.: 1-.- por incapaci
dad ffsica o mental, declarada en juicio..., 22.- por hallarse 
cumpliendo condena judicial con pena privativa de la liber
tad. 

La Constituci6n considera, asimismo, a los ciuda
danos elegibles en el artfculo 114: Los electores son elegi
bles sin mds restricciones que las establecidasen esta 
Constituci6n... Los requisitos, vale decir, la idoneidad ne
cesaria para llenar los cargos especfficos estin determina
dos como siguen: 

a) Presidente de la Republica: ParaserPresidente 
de la Republica se requierenacionalidadparaguayanatu
ral,habercumplido cuarentaafios de edad,profesarla re
ligi6n cat6licaapost6licaromanay reunircondicionesmo
rales e intelectualesque le acreditenparael ejercicio del 
cargo,(Art. 172) 

b) Parlamentarios. b.1.-Senadores: nacionalidad 
paraguaya natural y cuarenta afios de edad; b.2.-Diputados: 
nacionalidad paraguaya, natural y 25 afios. 

c) Convencionales: nacionalidad paraguaya, natural 
y 25 afios (Art. 225). La ciudadanfa natural se halla con
templada en el Art. 24: a) nacidos en el territorio; b) naci
dos en el extranjero de padre al servicio de la repdiblica; c) 
los hijos de paraguayos avecindados. 
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Caben sehalar Las incompatibilidades queatafien a 
los parlamentarios para ser elegibles. No pueden ser elec
tos: a) eclesijisticos; b) militares en servicio activo; c) Los 
que forman parte de empresas que eAploten servicios pdibli
cos o concesiones del estado, ni los apoderados represer.
tantes o asesores de la Ynisma. 

La Ley Electoral ]a dicta el Congreso siendo indis
tinto el origen en ;nateria de iniciativa (Art. 149, inc. 7). En 
cuarto a la integraci6n de los organismos electorales, el 
Art. 115 establece su integraci6n: obre la base del istema 
de representaci6n proporcional, El Estatuto Electoral se en
cargardi de contradecir la mecfnica de la integraci6n esta
blecida constitncionalmente, como lo veremos mis ade
lante. 

i31 Art. 1!6 prescribe: Los electores tienen el dere
cho de manifestarsepacificamente con sujecci6n a los re
quisitosestablecidospor la Ley. 

VI. Los partidos politicos 

La regulaci6n de Los partidos polfticos a nivel 
constitucional patentiza la decisi6n estatal de establecer un 
control sobre esas asociaciones, basada en prescripcfones
subjezivas, cuva interpretaci6n en la prictica ha permitido
irmitar, cuando no impedir, el acceso de los mismos a la 
participaci6n electoral. A continuaci6n pergefiao un es
quema referents. a las pertinentes disposicioner innstitucio
nales:
 

Integrantes de los partidos politicos: todos los pa
raguayos aptos para votar (Art. 111). 

Objetivo de Los partidos poifticos: formaci6n de las 
autoridades electivas; orientaci6n de la polftica nacional. 
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Naturaleza de los partidos politicos: metodologfa 
democrdtica; cardcter democrdtico, representativo, republi
cano, pluralista. 

Prohibiciones: destruir: a) el r6gimen democrdtico 
representativo; b) el pluripartidismo; c) subordinarse o 
aliarse con organizaciones similares de otros parses; d) re
cibir subvenciones y directivas del exterior; e) proclamar la 
abstenci6n electoral. 

Derechos: 

a) representaci6n en los organismos electorales; 

b) fiscalizaci6n del proceso electoral; 

Punibilidad: 

1) cancelaci6n o suspensi6n de la personerfa jun
dica: 

a) solo por causales constitucionales; 

b) por la via judicial. 

Las disposiciones constitucionales tanto en cuanto 
concieme al sufragio como a los partidos politicos revisten 
especial circunstancia porque el Estatuto Electoral se basar6 
sobre ellos para dar lugar a interpretaciones que luego serin 
vitales para el funcionamiento real de los partidos polfticos. 

VII. El Estatuto Electoral 

En otros trabajos elaborados tanto para CAPEL 
como para otras entidades, en especial en nuestro Estatuto 
Electoral Cuestionado de 1987, hemos analizado exhaus
tivamente este documento por lo que nos remitiremos a dar 
un c'iadro general que permita precisar su naturaleza de ley 
coadyuvante con el sistema dictatorial al que se siente 
proclive la Constituci6n de 1967. 
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Efectivamente, como otras leyes elaboradas durante 
el perfodo regido por la Constituci6n de 1967, el Estatuto 
Electoral se halla incluido entre las normatividades de 
apoyo autocritico originadas en el Parlamento. Ellas estin 
o estuvieron destinadas a reforzar la concentraci6n de pode
res que caracteriz6 a aquella Carta Magna, asf como a 
mantener un sistema determinado de d1ites gubernativas. 

Con referencia al sistema electoral en sf, el Estatuto 
Electoral se distingue por la t6cnica de distribuci6n de 
cargos. Contrariando a la Constituci6n que preconiza inte
gralmente el sistema electoral proporcional, tanto para la 
provisi6n de cargos parlamentarios como para los munici
pales, los de convencionales y los de autoridades electora
les, el Estatuto implanta el sistema que adjudica los dos ter
cios para la primera minorfa -sea cual fuere el monto y pro
porci6n de votos- y respeta el criterio de la proporcionali
dad tan solo para las minorfas restantes. Ello permitiri que 
una pequefia minorfa se proyecte desproporcionalmente y
sin peligro de desestabilizaci6n en los 6rganos respectivos, 
a salvo de cualquier deserci6n en los cuadros primitiva
mente adictos. Es imprescindible recordar que por la consti
tuci6n vigente, el Presidente de la Repdiblica puede disolver 
el Congreso vAlido de causales subjetivas, sin lfmites ni 
problemas de responsabilidad alguna tal como se da en los 
gobiemos parlamentarios. Con esta facultad, ejercida al 
mas alto nivel, se asegura con f'mne cerrojo la mayorfa mis 
que absoluta en los 6rganos deliberativos. Durante el re
ceso, el Ejecutivo se reviste de la facultad de dictar decre
tos-leyes. 

Para la composici6n de los 6rganos electorales el 
Estatuto procede con doble precauci6n. Los integra electo
ralmente con el mismo sistema -dos tercios para la mayo
rfa- pero previendo cualquier contingente deserci6n, esta
blece la obligatoriedad de ilenar la vacante con leales al 
partido que perdiera el cargo. Esta mecinica la extiende a 
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las mesas electorales cuyos tres componentes deben ser in
tegr-ados con igual criterio. 

En cuanto a la Junta Electoral Central -mfximo or
ganismo electoral- dsta no tiene carfcter e.lectivo, sino que 
surge por designaci6n del Parlamento ei, .., foma en que la 
prescribe el artfculo 159 del Estatuto Electoral: La Junta 
ElectoralCentralse compondrd de 9 (nueve) miembros ti
tulares nominadospor los PartidosPoliticosparticipantes 
en las filtimas elecciones,y serdn designadospor mayorfa 
de votos de la Cdmarade Diputados.Seis (6) miembros co
rresponderdn al Partido que obtuvo mayorfa para el 
CongresoNacionaly los tres (3) miembros corresponderdn 
a los Partidosque obtuvieron la primera,segunda, tercera 
minorfa, respectivamente. Se designardnasimismo el nu
mero de suplentes en la misma proporci6n,los que entra
rdn a sustituira los titularesdel mismo partidoen caso de 
ausencia, impedimento o por haber solicitado el partido 
que nominard al titularque 9ste deje susfuncionesporha
ber perdido la representaci6n de dicho partido. La 
Presidenciacorresponderda la mayorfa y el Presidenwe 
serddesignadopor la Cdmarade Diputados. 

La disposici6n por habersolicitadoel partidoque 
nombraseal titularque 9ste deje sus funciones porhaber 
perdido la representaci6nde dicho partidoindica un rigu
roso control del miembro y, por consiguiente, la prdida 
ain mds si cabe- de la independencia del alto organismo. 

El Estatuto mantiene el sistema del Colegio 
Electoral dinico para todo el pais, lo que facilita el control 
capitalino, habida cuenta de la enorme preeminencia de 
Asunci6n sobre un interior paup~rrimo y de poca influen
cia. 

El congreso retiene para sf la atribuci6n de ser el 
juez de las elecciones de sus miembros, manteniendo de ese 

25 



modo el control electoral y por lo tanto, la hegemonfa ma
yoritaria. 

El Estatuto Electoral legisla asimismo sobre los 
partidos politicos, subordinando cualquier alteraci6n de los 
mismos a la influencia de la cdipula dominante. Estos son 
los rasgos principales: 

a) la denominaci6n de "partidos politicos" se con
cede exclusivamente a las asociaciones legales aceptadas.
Con ello se busca evitar que cualquiera otra agrupaci6n uti
lice el nombre de partido. 

b) Los futuros partidos politicos deben poseer un 
nfimero no menor de diez mil afiliados -todos ellos electo
res- para poder acceder a la categorfa de partido. Si se tiene 
en cuenta la prohibici6n -via resoluciones policiales o de 
otros 6rganos de la administraci6n- de actuar a lfderes que 
no pertenecen a partidos reconocidos, o bien, de efectuar 
reuniones o simples desplazamientos, se tendri en cuenta la 
real posibilidad de reunir el n6mero requerido. Para mues
tra basta reproducir una circular enviada a las radioemisoras 
la que de por sf resulta harto elocuente: Administraci6n 
Nacionalde Telecomunicaciones.Asunci6n, 5 de marzo de 
1985. Nota CA. N2. 22, Sefior Directorde Radio Rianduti 
Humberto Rubin Presente. Me dirijo a usted a objeto de 
comunicarleque de acuerdoa las disposicioneslegales vi
gentes no podrdn hacer uso de los micr6fonos de esa emi
sora,ni pasarreportajesgrabadospor la misma de repre
sentantes de nucleacionespolticasno reconocidaspor la 
Junta Electoral Central, y en especial las del Sefior 
Domingo Laino. Sin otro particularle saludo atentamente. 
Miguel C. Guanes. Coronel (S.R.) Ing. Civ. y Mil. 
Presidentedel Consejo. 

El Sefior Domingo Laino, era y es ain, el Presidente 
del Partido Liberal Radical Autdntico, partido que una vez 
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levantada su prescripci6n obtuvo ]a primera minorfa, con 
casi el 90% de todo el electorado opositor. 

c) Las diferentes denominaciones que caracterizan a 
los partidos politicos asf como sus sfmbolos se reconocen 
como de propiedad exclusiva de cada partido. Se transcribe 
]a disposici6n pertinente consagrada en el artfculo 21: El 
nombre y los simbolos de todo partidopoliticoson propie
dad exclusiva del mismo. Los partidospoliticos legalmente 
inscritosa la prorrulgaci6nde esta ley podrdn conservar 
los suyos de pleno derecho.Las asociacionessimilaresno 
podrdnadoptarni con supresiones,agregadoso variantes, 
nombresalgunosque pertenezcan a otropartidopolitico. 

La Junta ElectoralCentral de oficio, prohibird el 
uso de los nombrev y los simbolos por partede asociacio
nes similares o irregularesque no tuvieren el reconoci
miento de su personeriajuridicay politicay comunicard al 
juez de primerainstanciaen lo penalde turno la violacidn 
de esta disposici6na los efectos pertinentes. 

VIII. 	 El estado politico previo a los comicios de mayo 
de 1989 

En 1987, el General Alfredo Stroessner se hallaba 
culminando su octavo perfodo presidencial consecutivo, lo 
que totalizaba 33 afios de gobierno. La Asociaci6n 
Nacional Republicana monopolizaba el poder desde 1947 
cuando el Dictador Higinio Morinido se lo facilit6, gracias 
al apoyo que dicho paitido Ic proporcion6 oficiosamente 
desde 1940. Sucesivamente, el dictador Stroessner fue 
acompafiado por toda la gama polftica del coloradismo des
prendi6ndose de c-,,s matices en la medida en que, o bien 
buscaba la consolidaci6n de su poder, o bien las rencillas 
mis o menos pandilleras del partido desembocaban en la 
defenestraci6n de algn sector. 
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Al sometimiento del partido de gobiemo sigui6 la 
instrumentaci6n del Ej6rcito, al que "coloradiz6" integral
mente, ya sea pot medio de una circular que en 1955 faci-
Iit6 la afiliaci6n de la totalidad de las Fuerzas Armadas, ya 
sea por ia obligdtoriedad de que los reci6n ingresados cade
tes de la Escuela Militar comprobasen desde sus progenito
res la lealtad partidaria. El clientismo fue alimentado por la 
tambi6n coloradizaci6n de la Administraci6n Pdblica, la 
que contribufa coinpulsiva e individualmente para las fi
nanzas del Partido. La estatizaci6n de las empresas bajo la 
denominaci6n de entes aut6nomos, por el gran aporte fi
nanciero arriba mencionado, pemiiti6 que las unidades re
gionales partidaria; -seccionales-. se transformaran en ver
daderos ncleos de distribuci6n prebendaria. Sus jerarcas 
eran al propio tiempo alc .ldes, ediles, intendentes y ain 
jueces de paz. El Podcer Judicial fue tambi6n sometido. La 
estructura legal esiaba avalada por las dos constituciones 
anteriores, asf como por las leyes, coadyuvantes. El escena
rio poiftico se afirmaba de ese modo con lo que se dio en 
llamar "la unidad granftica de Gobierno, Fuerzas Armadas 
y Partido". 

A.- La oposici6n: La opoici6rn al gobiemo puede ser
 
analizada en dos 6rdenes, segdn su grado de afectaci6n a la
 
polftica de gobierno: jos participacionistas y los abstencio
nistas.
 

..-Los participacionistasliberales: constituyeron 
un desprendimiento del viejo Pai-tido Liberal de tradici6n 
centenaria que gobern6 de 1904 y a 1940, El Partido 
Liberal y el Partido Liberal Radical ocupaban en el parla
mento, las municipalidades y las juntas electorales las ban
cas de las minorfas. Su comporramiento tildado de com
placiente con respecto al gobiemo ft motejado como de
"colaborat.ionistas", cuando no con algtin otro de origen
vemriculo. Estos fueron desalojados corno consecuencia del 
golpe del 2/3 de febrero de 1989. 
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2.- Los abstencionistasliberales: lo integraba el 
Partido Liberal Radical Autdntico de actuaci6n semi-libre, 
sumamente controlado. Se atribufa, como despu6s lo de
mostr6, la mayorfa del liberalismo. Este, considerado al 
igual que otras agrupaciones no reconocidas por la Junta 
Electoral Central como irregulares, carecfa de seguridad 
jurfdica, pero habfa iniciado a trav6s de uno de sus movi
mientos, el Movimiento Popular para el Cambio, una poli
tica de agitaci6n campesina y urbana de paulatina pero fre
cuente trascendencia. La popularidad nacional y el prestigio
internacional bien programado de que gozaba el lfder y
Presidente Domingo Laino aseguraba al Partido Liberal 
Radical Aut6ntico una buena gravitaci6n en ambos campos. 

3.- Los abstencionistasdel Mov. Rev. Febrerista 

Los simplemente Ilamados Febreristas se hallaban 
reconocidos por la Junta Electoral Central, pero se abstu
vieron de acudir a elecciones alegando que las condiciones 
democriticas no estaban dadas para la concurrencia electo
ral. Gracias al hecho de estar inscritos no fueron tratados 
como partidos irregulares. Su local, como su peri6dico El 
Pueblo sirvi6 como vocero, no solo del propio partido, sino 
de toda la oposici6n, la que usufructu6 tales ventajas. No 
obstante, el peri6dico fue clausurado posteriormente. 

4.- Los abstencionistas del Partido Dem6crata 
Cristiano 

Partido polftico reciente, aleg6 ser un partido pre
existente a la ley electoral para poder inscribirse. Sin em
bargo, el oficialismo lo oblig6 a procurar las 10.000 firmas 
requeridas por el Estatuto de los Partidos Polfticos. Casi en 
las postrimerfas del perfodo pre-revolucionario, sufri6 una 
seria escisi6n al separarse de su directiva el mis capacitado 
nticleo dirigente. La fracci6n sup6rstite apareci6 como cla
ramente participacionista hacia el momento del golpe de 
febrero. 

29 



5.- Los abstencionistascolorados 

Mis que abstencionistas, los colorados disidentes 
fueron los perseguidos polfticos que mis sufrieron durante 
el jIltimo cuarto del siglo. Nucleados en el Movimiento 
Popular Colorado, estuvieron durante 25 afios exilados 
como consecuencia de su expulsi6n del Partido. Cuando 
retornaron al pais hacia el afio 1984, gracias a los oficios 

severadel Pru-sidente Argentino Rail Alfonsin, fueron 
mente controlados en sus movimientos dentro del pais por 
una guardia motorizada y otras precauciones que impedian
les actuar con libertad. Otro grupo de menor relevancia 
como la Asociaci6n Nacional Republicana en el Exilio, 
tambi6n se estructur6 en el destierro. 

6.- El Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional -de aspiraci6n multipartidaria
reunia a todos los partidos politicos no participacionistas 
con vistas a la recuperaci6n democritica. Ello permitfa la 
coordinaci6n del comportamiento politico, an cuando no 
implicaba la renuncia a las respectivas identidades partida
rias. 

7.- Sectores coloradosstronistasemergentes 

Durante los filtimos afios, en especial el dltimo, el 
oficialismo stronista tuvo algunas esciciones debidas tanto 
a stibitos remordimientos, como a la perdida del favor dic
tatorial. Entre las primeras se halla el movimiento 6rico, li
derado por Carlos Romero Arza, hijo del prominente poli
tico a quien el dictador le debiera la aglutinaci6n del colo
radismo a su favor. Entre los segundos, se destaca el sector 
tradicionalista que durante treinta y cuatro afilos acom
pafi6, apoy6 y endios6 al dictador, pero que el tiltimo fue 
desplazado por una camarilla gubemista con mdis suerte en 
la carrera de lealtades. 
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IX. El proceso hacia el golpe de febrero 

Hacia 1987, se venfa observando en el Partido 
Colorado el alejamiento de cierto sector con respecto de la 
persona del Dictador; como contrapartida, otro sector estre
chaba fuerzas en torno a 61. Aparte del natural desgaste, la 
edad de Alfredo Stroessner hacfa presumir su pronta cadu
cidad y la necesidad de buscar un sucesor. El grupo deno
minado tradicionalista comenz6 a buscar un civil. El lla
mado militante pens6 en la continuidad del sistema a 
trav6s del hijo del Dictador, Gustavo Stroessner. 

El primero de agosto de ese afio con motivo de la 
Convenci6n del Partido Colorado, destinado a renovar las 
autoridades partidarias y a designar al futuro candidato para 
la presidencia de la Naci6n, se produjo la ruptura violenta. 
El grupo militante, fuertemente apoyado por las fuerzas de 
seguridad, atrac6 la convenci6n, desplaz6 al sector tradi
cionalista y proclam6 al Dictador Stroessner como candi
dato para el perfodo 1988-1993. 

Hacia fines del aflo 1988, ya con Stroessner en su nuevo 
perfodo, se agudizan las tensiones del Partido Colorado, en 
medio de una creciente ola de agitaci6n popular de la que 
no son ajenas la Iglesia, decididamente ya en el campo opo
sitor, el Acuerdo Nacional, grupos gremiales y la poblaci6n 
en general. Los grupos tradicionalistas colorados, aunque 
desde bambalinas, azusan la descomposici6n. 

Una maniobra del General Stroessner tendiente a 
desplazar a los militares que no fueran decididamente 
adictos, precipit6 el desenlace. Entre los militares que pa
sarfan a retiro se hallaba el General Andr6s Rodrfguez, con
suegro del Dictador, y desde hacfa 20 aflos, sostenedor del 
sistema dictatorial. Su situaci6n personal, la de algunos 
camaradas en las mismas condiciones y el aliento del tra
dicionalismo fueron las causas inmediatas del golpe. 
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A.- El Golpe. Su protagonista 

En la noche del 2 al 3 de febrero, fiesta de la Virgen 
de la Candelaria y del patrono sefior San Bias, tradicionales 
en el Paraguay, se pone t6rmino a la dictadura personal mis 
larga de la historia paraguaya. Su protagonista serfa el 
General Andr6s Rodrfguez, comandante dcl Primer Cuerpo 
de Ej6rcito, quien en una breve pero cruenta lucha domin6 
la situaci6n. El dfa tres a las 6 p.m., se autodesignaba 
Presidente de Facto de la Reptiblica. En el gabinete conti
nuarfa un ministro del Dictador, uno de sus embajadores y 
el Rector de la Universidad. En la Cancillerfa, quien fuera 
hasta meses antes Presidente de la Corte Suprema y artifice 
del vitaliciado del derrocado general. 

B.- La Proclamadel Golpe 

Los t6rminos de la proclama del nuevo presidente 
emitida al tomar posesi6n de su cargo constituyen una ex
presi6n de deseos, pero tambi6n una decisi6n firme en 
cuanto al futuro del pais. 

Durante los meses siguientes serd invocada como 
una verdadera constituci6n. Sin desperdicio, ]a reproduci
mos fntegramente: 

"PUEBLO PARAGUAYO - CAMARADAS DE LAS 
GLORIOSAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION: 

Al ocupar el cargode Presidenteprovisional de la Reptiblica 
asumo el compromisopersonalde defender las institucionescon energa 
si fuere necesario;perosiempre dentro del marco de la ley y del respeto 
a los derechos humanos de los demds. 

Este rumbo que hoy toman las FuerzasArmadas a mi cargo 
busca hacer realidad tangible en nuestra Patriala democraciasobre la 
base de la igualdadde oportunidadesa rodos los partidospolfticos; de 
esta suerte mi gobierno propondrd las modificaciones pertinentes del 
ordenamientolegal correspondiente.Piensoque para que los derechos 
humanos sean una realidady no una simple expresidn de deseo, debe 
existir una democraciaautinticano solamente defacbhda o meramente 
legal, en la que exista unajusticiafuerte e independiente,en que se res
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pete el derecho de expresaropiniones, el de reunirsepactficamente, de 
maneraque cada paraguayotenga las mismas posibilidades, sin privi
legios de ningunaclase. 

En virtud del articulo180 de la ConstitucinNacional, inc. 
11, declaro, que asumo el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadasde la Nacidn, que Iopienso ejercercon dedicacidny firme pa
triotismo. Pienso que parahacer la unidad nacionaldebemos comenzar 
por la unidad total, sin limites ni restricciones,del PartidoColorado,a 
cvyo efecto debemos echar un manto de fraternoolvido a algunasrenci-
Has que en ia lucha cfvica pudieran haber sucedido; por ello hago un 
Ilamado a todos los colorados de la Repablica a que colaboren con mi 
Gobierno. 

Este Gobiernoque hoy inicia sus gestiones hace un solemne 
juramentode respetary hacer respetarlas leyes y la Constituci6n del 
pals. 

Mi Gobierno luchardsin descansoporque la paz sea una reali
dad dindmica en nuestrapatria,y no una paz de sepulcros, en que la 
opinidn estg amordazaday oprimida la libertad de expresi6n, pensa
miento, las que Idgicamentese deberdn manejardentro del territorioes
trictamentelegal. 

Los compromisos internacionalesde la Repablica serdn respe
tados y se fortalecerdn los lazos de amistad con todos los parses del 
mundo democrdticoy en particularcon nuestros verinos. 

Las relacionescon la Iglesia Catdlicamerecerdn nuestraprefe
rente atencidna fin de restaurarel debido respeto que se merecen aque-
Ila institucidn religiosay sus dignfsimos representantes. 

Invoco a Dios Todopoderoso su generosa ayuda para que ilu
mine mis actos y el camino que me comprometo abriren bien del pueblo 
paraguayo." 

Cabe hacer una sfntesis de ella, detenidndonos en 
sus puntos bisicos, pues revela pese al poco tiempo trans
currido, una gran agudeza para captar todas las apetencias 
populares de aquel momento. Estos son los puntos vitales: 

.	 La democracia sobre la base de igualdad de opor
tunidades de todos los partidos polfticos. 

2 . Una democracia no solamente de fachada o mera
mente legal. 
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39. Justicia fuerte e independiente. 

42. Derecho a expresar opiniones y de reunirse, sin 
privilegios. 

.5Q	 Respetar la Constituci6n y las Leyes. 

62. 	 La paz como realidad dinmica. 

.7Q	 Respetar los compromisos intemacionales. 

8. 	 Preferente atenci6n a las relaciones con la Iglesia 
Cat6lica. 

Todas estas "estrat6gicas" prescripciones tienden a 
satisfacer las apetencias nacionales, a tranquilizar a la opi
ni6n intemacional asf como a la Iglesia, seria protagonista 
de la reciente actividad opositora. 

No obstante, una expresi6n en la que en un princi
pio nadie repar6, pero que a medida que pasa el tiempo 
explica el comportamiento de entonces y ain el actual, se 
halla consignada nftidamente en la Proclama: Pienso que 
para hacer la unidad nacionaldebemos comenzar por la 
unidad total, sin limites ni restricciones del Partido 
Colorado.Con esta expresi6n se siembra la expectaci6n en 
todos los sectores contestatarios del coloradismo, incluso 
los tradicionalistas que constituyeron el apoyo al dictador y 
lo que es mis, signific6 una esperanza para los "militantes 
stronistas" no demasiado comprometidos. Quizi no sea 
aventurado afirmar -y el futuro lo confirmarA- si los mis 
encendidos y aprovechados integrantes del coloradismo 
militante no se beneficiarfan tambi6n con la "unidad total". 
Entre tantc, el Dictador se hallaba detenido. Un par de sus 
viejos personeros le solicitaron la renuncia, pues el General 
Rodrfguez no se atrevi6 a solicitarlo personalmente limi
tndose a permanecer en la habitaci6n vecina. 
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El dfa 5 de febrero el flamante Presidente acompa
fiaba a su consuegro, el viejo Dictador, hasta la escalerilla 
del avi6n que lo conducirfa al exilio. Junto a 61 viajaba su 
hijo Gustavo, sefialado como su sucesor y como el actor 
mds aprovechado de los delitos contra la administraci6n 
piblica. Cinco meses despu6s se pedirfa su extradici6n. 
Entre tanto se le habfa tendido un puente de plata, de plata 
del mAs alto nivel de los kilates. Dfas despu6s viajarfa 
Marta Rodrdguez hija del Presidente de facto, con su yemo 
Alfredo Stroessner (h), acompafiado de la esposa del opu
lento dictador. 

X. Los primeros pasos hacia la institucionalizaci6n 

Resulta innecesario puntualizar que el movimiento 
militar del 2 de febrero y la renuncia arrancada a un 
Presidente en prisi6n, asf como la autodesignaci6n del su
cesor implicaron la quiebra del orden constitucional y la vi
gencia de un "derecho revolucionario", con la salvedad he
cha en tomo a la contradictioin adjecto que puede implicar 
este derecho. 

Pese a la situaci6n en que se hallaba el presidente 
depuesto -sin muchas posibilidades de escoger- la oportu
nidad que el General Rodrfguez tenfa de convertirse en 
Presidente Provisional era la de convocar a la Asamblea 
Nacional -6rgano constitucional para los casos de acefalfa
y lograr su designaci6n. Pero constitucionalmente la 
Asamblea Naciomial se halla integrada por el Congreso, en 
ese entonces uninimemente leal al Dictador. El Consejo de 
Estado, el otro 6rgano integrante de la Asamblea, se halla 
compuesto por todos los ministros del anterior gobiemo. 
Convocar pues a la Asamblea Nacional era reponer al 
Dictador. La disposici6n constitucional pertinente rezaba: 
En caso de renuncia, inhabilidado muerte del Presidente 
de la Reptiblica, el Ministro del Interioro, afalta de Iste, 
cualquierade los otrosMinistrosdel PoderEjecutivo, co
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municard inmediatamente el hecho al Presidente de la 
Cdmarade Senadores, al de la Cdmarade Diputadosy al 
Consejo de Estado,y convocard a reuni6n de la Asamblea 
Nacional bajo la presidenciadel prhneropara dentro de 
las veinte y cuatro horas,con el objeto de designarla per
sona que ejercerdprovisionalmente la Presidenciade la 
Repiblica.Si la inhabilidadsolofuere temporal .1a desig
naci6n recaerden uno de los MAnistros;pero sifuere defi
nitiva, as( como en caso de renunciao mucrte, podrd ser 
designado cualquierciudadanoque reinalas condiciones 
establecidas para el cargo en esta Constituci6n. F 
Presidenteprovisionaly siempre que hayan transcurri.to 
mds de dos afios desde la iniciaci6ndel Periodoconst, u
cional en curso, seguird en el cargo hasta la terminaciOn 
del mismo. De no haber transcurridodos afios desde su 
iniciac*tn,el Presidenteprovisionalde la Repfbhca con
vocard a eleccionesparadentrode los tres meses, y el ciu
dadano electo asumird inmediatamente la Presidenciade 
la Repfiblica, hasta completar el perfodo constitucional 
(Art. 179 C.N.). 

La salida 16gica era, por lo tanto, la disoiuci6n del 
congreso, medida en principio constitucional pero sujeta a 
causales. El artfculo pertinente dice: El Pode,' Ejecutivo
podrd decretar la disoluci6n del Cong;eso por hechos 
graves que le sean imputablesy que pongan en peligroel 
equilibriode los Poderesdel Estado,o de otro modo afec
ten la vigencia normal de esta Constituci6n o el libre de
senvolvimiento de las institucionescreadaspor ella. En el 
mismo decretoen que disponga la disoluci6ndel Congreso,
el Poder Ejecutivo llamard a elecciones de Senadores y
Diputados, que completardn el pe;fodo constitucional, 
salvo quefalte un afio o menos parala terminaci6n de di
cho perfodo. Estas elecciones se realizardndentro de los 
tres meses (Art. 182 C.N.). 
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Segdin to relatado, el general victorioso no esper6 la 
disoluci6n para asumir el mando. La disoluci6n fue decre
tada dfas despuds, sin causa legal que lo jus.ificara ya no se 
daban los hechos graves que fueron imputables al propio 
congreso, en receso desde hacfa mis de un mes. Fue una 
medida polftica al margcn de la Constituci6n, medida de 
puro derecho revolucionario. 

XI. La convocatoria a elecciones 

La ciudadanfa contestataria al gobiemo depuesto, 
agrupada o no en los partidos polfticos, dio el respaldo al 
golpe de estado, asf como a la irrefrenable asunci6n del ge
neral triunfador. El Dr. Domingo Laino, presidente del libe
ralismo aut~ntico, principal portavoz opositor se present6 al 
local partidario del coloradismo donde fue vitoreado. 
Miguel Angel Gonzdilez Casabianca, presidente del opositor 
Movimiento Popular Colorado manifest6: "...estamos dis
puestos a dialngar...". La Iglesia dio su apoyo y el pueblo
 
se volc6 a las calles preso de euforia.
 

Una alternativa plena de interrogante, sin embargo,

flotaba en el aire. "C6mo encararfa el gobiemo la recupe
raci6n institucional en un momento al que comenzaba 
a 
llamarse de "transici6n"? La oposici6n tenfa la convicci6n 
de quc el proceso de transici6n debfa ser llevado por el 
camino del consenso entre los partidos polfticos. Sin em
bargo, la sfibita convocaci6n a elecciones en el plazo de tres 
meses, sin consulta a los partidos polfticos revel6 que
aquella expresi6n de la Proclama rodriguista "la unidad del 
partido colorado en el gobiemo" adquirfa una gravitaci6n 
inusitada y prioritaria. La argumentaci6n aducida fue la del 
cumplimiento de la Constituci6n -sin embargo, de hecho ya
derogada- que prescribfa la mencionada convocaci6n a los 
tres meses. Era la mejor forma de aprovechar toda la estruc
tura privilegiada del coloradismo stronista para mantener en 
el poder al Partido. El desmantelamiento paulatino del or
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den colorado que se hallaba financiado por el propio estado 
por medio de la contribuci6n obliga:oria de todos los fun
ckonarios pdblicos cuyos componentes fueron obligados a 
afiliarse hubiera significado la p6rdida del prcdominio de la 
Asociaci6n Nacional Republicana y la necesidad de compe
tir de igual a igual con los partidos opositores. El decreto 
respectivo del 6 de febrero en su parte dispositiva ordena: 

-
Art. 1."La disoluci6n del Congreso Nacional por
las razones expuestas en el 'considerando' de este Decreto". 

Art. 2-."De conformidad con la disposici6n del Art. 
182 de la Constituci6n Nacional (filtima parte), Ilamar a 
elecciones para elegir un Presidente de la Repdblica y
miembros del Congreso Nacional que deben Ltuar en el 
perfodo qu- falta cumplir". 

Art. 39. "Fijar como fecha de las citadas elecciones 
°
el dfa lunes P.de mayo de 1989". 

Art. 49."El presente decreto serA refrendado por los 
sefiores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y 
sin Cartera". 

La oposici6n, en generai, recibi6 con estupor la 
convocatoria que habrfa de realizarse en desigualdad de 
condiciones y con leyes tanto electorales como represivas 
engendradas por el gobierno anterior. Era el mismo meca
nismo utilizado por la dictadura depuesta. 

XII. La desinteligencia del Acuerdo Nacional 

La reacci6n de los partidos polfticos opositores 
abstencionistas agrupados en el Acuerdo Nacional no fue 
similar ante ]a nueva situaci6n creada, muy especialmente 
en cuanto a la convocaci6n a las elecciones. 
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El Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), 
fracci6n celorada disidente, ginica que integraba el Acuerdo 
y principal pieza fuerte de la nueva situaci6n se hall6 con 
un dilema verdaderamente angustioso: o bien aceptaba un 
lugar en el oficialismo, ahora dominado por el tradiciona
lismo, o bien permanecfa dentro del ndicleo opositor. 

Las presiones en torno al MOPOCO por parte del 
oficialismo fueron demasiado fuertes. La posibilidad de pa
sar al gobierno y obtener posiciones era una altemativa 
tentadora. Luego de las primeras conversaciones con el 
Presidente Rodrfguez las presiones se hicieron directas: el 
oficialismo conmin6 al MOPOCO a decidirse entre estar 
arriba o dejar el Acuerdo Nacional. El Presidente del 
Partido Liberal Radical Aut6ntico, Domingo Laino, en un 
multitudinario acto Liberal -el mis numeroso en cuarenta 
afios- ya no se refiri6 al MOPOCO como integrante del 
Acuerdo. Una serie de reuniones frustradas y otros menores 
no hicieron sino poner en evidencia que la fracci6n colo
rada preferfa accionar desde la flamante altura. Con esa de
fecci6n, el Acuerdo Nacional perdi6 una pieza vital para 
negociar, pieza que hubiera constituido un anma contun
dente para la normalizaci6n del pals. El MOPOCO qued6 
asf incorporado al gobierno como un movimiento dentro 
del mismo. 

La Democracia Cristiana hu6rfana y debilitada por 
]a ausencia de sus mejores hombres, se apresur6 a declarnar 
su participaci6n sin condiciones, aspirando a su reconoci
miento. El Acuerdo Nacional estaba mortalmente herido. El 
Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Liberal 
Radical Aut6ntico no eran suficientes para vitalizarlo. 
Desde ese momento cada agrupaci6n lucharfa aislada. No 
era diffcil predecir una victoria del coloradismo. 
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XIII. El sentido de una etapa de transici6n 

El golpe de estado del 2 y 3 de febrero quebr6 una 
Constituci6n a cafionazos. La acci6n estaba justificada por 
el cfimulo de acciones ilegales que hacfan de la Carta 
Magna un instrumento opresivo. La 61ite gobernante en 
torno a un dictador caduco que no pensaba en otra cosa que 
su propio vitaliciado se nutrfa de la Administraci6n Nblica 
y consideraba al Estado como propiedad privada. Una at
m6sfera corrupta arriba y otra de miedo abajo que parali
zaba a una poblaci6n atemciizada e insegura, caracterizaba 
al peor gobiemo de toda la historia del Paraguay. El colo
radismo stronista llenaba todos los cargos pfiblicos, todos 
los resortes de la naci6n. La salida estaba obturada. No ha
bfa duda de que el 6ltimo recurso al que se podfa -y atn se 
debfa recurrir, era el de la sublevaci6n. 

El llamado perfodo de transici6n no es un mero 
paso de una etapa a otra, ni mucho menos una marcha hacia 
una situaci6n mejor. En alguna medida es una situaci6n 
sociol6gica-polftica caracterizada por la postergaci6n de la 
constituci6n y las leyes, para dar lugar a la voluntad de las 
partes interesadas, ya sean estos partidos polfticos, gremios, 
gobiemo, Iglesia o fuerzas armadas. Estos grupos van es
cogiendo de comtin acuerdo, mejor ain de consenso, las 
normatividades que convengan, ya se trate de las vigentes o 
de las otras que se necesiten para el logro de los objetivos 
que previa y planificadamente se han calendarizado. El 
desconocimiento de este sentido de transici6n fue el error 
del gobiemo, si es que en realidad fue un error y no una hd
bil maniobra para dar cumplimiento al que, ya desde enton
ces, pasaba a ser el punto prioritario de la Proclama: "La 
unidad del Partido Colorado en el Gobiemo". Cuando se 
entrevefa una ventaja se invocaba la Constituci6n y las le
yes pero se las dejaba de lado -caso del Habeas Corpus y 
del Amparo- cuando estos reportes constitucionales po
dfan perturbar el proceso revolucionario. Se invoc6 a la 
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constituci6n para convocar a elecciones, pero se hizo caso 
omiso de las garantfas para impedir el acceso al pals a de
terminados ciudadanos o para dictar leyes restrictivas de las 
libertades. 

XIV. Situaci6n electoral para los comicios 

Dos agrupaciones politicas, el Partido Liberal 
Radical Autdntico y el Partido Dem6crata Cristiano no ha
bran sido reconocidos como partidos polfticos por la Junta 
Electoral Central y, por consiguiente, no se hallaban en 
condiciones de participar. El Partido Liberal Radical 
Aut6ntico luego de una gigantesca manifestaci6n apareci6 
como la mayor fuerza opositora, tendiente a reagrupar en 
torno a sf a todas las fracciones liberales, incluso a aquellas 
que hasta entonces habfan estado colaborando con el go
biemo desde el parlamento y las municipalidades. Su lfder, 
Domingo Laino, carismitico conductor, mantenfa un no 
despreciable prestigio intemacional, al tiempo de ser Vice 
Presidente de la Intemacional Liberal. 

La Democracia Cristiana, el mis nuevo de los parti
dos, algo alicafdo por sus disenciones intemas, pertenecfa a 
la intemacional Demo-Cristiana y tambi6n uno de los lfde
res Luis Resck mantenfa un permanente contacto interna
cional. El gobiemo no podfa desconocer esta situaci6n. 

Sin embargo, disposiciones electorales no permitfan 
la inscripci6n del Partido Liberal Radical Aut6ntico. 
Efectivamente el nombre Liberal era de pertenencia con
junta de los dos partidos liberales inscritos legalmente: el 
Partido Liberal y el Partido Liberal Radical. 

Tambi6n lo eran sus sfmbolos, en virtud del artfculo 
21 del Estatuto Electoral: El nombre y los simbolosde todo 
partidopolitico son propiedad exclusiva del mismo. Los 
partidospolfticos legalmente inscritosa la promulgaci6n 
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de esia fey podrdn conservar los suyos de pleno derecho. 
Las asociacion .similaresno podrdn adoptarni con su
presiones, agregados o variantes, nombres algunos que 
pertenc'cana oropartidopolitico. 

En cuarto al Paoido Dem6crata Cristiano, era no
torio que no podrif reunir las diez mil firmas que el 
Estatuto ;equerfa para su inscripci6n, pero para su imagen 
exterior, el gobiemo re podf. prescindir de 61. 

Para savr la situacl6n, . e procedi6 a modificar por 
decreto el Estatt:W- Electoral con el objeto de adecuarlo a 
las mencionadas circunstancias. 

El decreto N2. 2 que modifica el artfculo 20 del 
Estatuto Electoral (Ley 886), dice: Los partidospoliticos 
son de car,4cternacionaly permanente.Parasu inscripci6n 
en la Junta ElectoralCentraldeberdn declararo nominar 
el nt'mero de sus afiliados,presentar el Estatuto aprobado 
por Convenci6n o Asamblea democrdtica de sus afiliados, 
en el cual se declaren las doctrinasy principiosque susten
tan. Con ello se obviaban las 10.000 firmas. 

Ei articulo cit'ado expresa: El nombre y los simbolos 
de todo partidopoliticoson propiedadexclusiva del mismo. 
Los partidospoliticas.egalmente inscritosa la promulga
ci6n de este Decreo Ley, podrdn conservar los suyos de 
pleno derecho. Ello evitaba cualquier ('ontroversia con los 
propietarios anteriore; , ain cuando la redacci6n dejaba algo 
que desear en cuanto a precisi6n. 

No era rmenos importante lo concerniente al 
Registro Cfvico Permanente o Padr6n de inscritos. El afin 
de inflar resultados habfa llevado a los regfmenes anteriores 
a "inflar los mismos en forma desmesurada", cuando no a 
adoptar el m6todo de la calesita (recorrido de electores para 
sufragar en varias mesas) El descreimiento de la ciudada
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nfa habfa ilegado al extremo de desafiar las multas equiva
lentes a dos jomales y abstenerse de votar. Gran parte de la 
poblaci6n no estaba inscrita. Por consiguiente, un padr6n 
falseado y la falta de inscripciones tomaba imposible 
aceptar como libres las elecciones convocadas para tan 
breve plazo. Por otra parte el Estatuto Electoral prescribfa 

-que las inscripciones debfan realizarse desde el 1 . de 
marzo hasta el 31 de agosto. Dada la proximidad del acto 
comicial, no era posible proceder a la inscripci6n en ese 
lapso. Por tanto, el gobiemo se limit6 a abrir un perfodo de 
inscripciones hasta el 31 de marzo, lapso que luego se pro
long6 hasta el 8 de abril. Evidenternente que con ello se 
conservaron los viejos y mafiosos padrones y no fue posible 
inscribir a todos los electores. 

Fue adoptada la tinta indeleble para dar cierta segu
ridad en el sentido de impedir el doble voto. 

Un aspecto importante de considerar fue la infraes
tructura administrativa en los comicios, en cuanto se refiere 
a las autoridades electorales. Tanto la composici6n de la 
Junta Electoral Central como la de las Juntas Electorales 
que trabajan en el interior mantenan su integraci6n "pre
golpe". Como ya qued6 consignado las Juntas Electorales 
son constituidas electoralmente, con dos tercios para la ma
yorfa. Por consiguiente, el problema se planteaba en el sen
tido de que la sustituci6n no era posible. Los partidos polf
ticos que atn no habfan participado en las elecciones -
Partido Liberal Radical Aut6ntico, Partido Revolucionario 
Febrerista y Partido Dem6crata Cristiano, asf como otros de 
reciente formaci6n- no se hallaban en condiciones legales 
para integrar dichas juntas. La Junta Electoral Central tiene 
su origen en la Cimara de Diputados y una composici6n 
similar. Ante la ausencia del Parlamento resultaba asi
mismo diffcil integrarla por lo que se opt6 en sustituirla a 
nivel de partidos pero conservando siempre la estructura 
num6rica y su composici6n partidaria. 
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De esa manera, los partidos polfticos concurrieron a 
los comicios con evidente desventaja respecto del partido 
oficialista. 

XV. 	 El esquema de privilegios 

Si bien, aparentemente, es una nueva fracci6n del 
coloradismo la que accede al poder, es indudable que la es
tructura de posibilidades persiste para favorecer a los nue
vos gestores del gobiemo. 

El factor principal es la identificaci6n partido-es
tado. Efectivamente el nuevo coloradismo percibe como
herencia todo el aporte que en la administraci6n pdblica se 
deduce a los funcionarios destinados a la caja partidaria.
Esa financiaci6n permite al oficialismo la tranquilidad eco
n6mica para su desplazamiento. A ello hay que agregar la 
infraestructura edilicia. Sus locales son los mejores en el 
interior de la Repdiblica y sus funcionarios de partido ocu
pan los cargos policiales, municipales y aun la judicatura. 

No es menos importante, como factor negativo pese 
a la existencia de oposici6n, la persistencia en el temor, el 
que no ha podido ser anulado en el breve tiempo entre el 
golpe y a convocatoria. 

XVI. 	 Los partidos politicos que participaron 

A. 	 Asociaci6nNacionalRepublicana 
(Partido Colorado) 

Las diferentes fracciones del coloradismo Ilegan a 
un acuerdo -- costoso y discutido- pero exitoso, entre los 
Ilamados contestatarios y oficialistas o tradicionalistas. 
Solo quedan al margen los militantes, vale decir los colo
rados que acompafiaron al Dictador hasta el final. Los tra
dicionalistas, atribuy6ndose una mayorfa, imponen a los 
contestatarios una participaci6n de dos por un tercio en am
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bas cimaras, lo que significa que dicho tercio deberi distri
buirse entre las cuatro fracciones de contestatarios. Sin 
fuerza para oponerse, estos aceptan como mal menor. 

La convenci6n dcl coloradismo, ofrece por unani
midad la candidatura presidencial al militar victorioso, 
General Andr6s Rodrfguez. Como Presidente de la Junta de 
Gobierno -mdiximo organismo ejecutivo del Partido 
Colorado queda el Dr. Juan Ram6n Chavez quien desde el 
mismo cargo avalara la presidencia de Stroessner. La presi
dencia de Chavez y la composici6n de la Junta de Gobiemo 
integrada por ex-stronistas, es un indicio del predominio de 
6stos y de la presi6n que ejercerin en el futuro. No obs
tante, la candidatura del Gral. Rodrfguez, ademis de cuanto 
tienen de incontenible, fue el freno transitorio a las apetew 
cias sectoriales del coloradismo interno. 

B, El liberalismo 

Se presenta escindido en varias fracciones: el 
Partido Liberal Radical Aut6ntico -intransigente absten
cionista; el Partido Liberal Radical y el Partido Liberal, 
ambos participacionistas en el Parlamento durante los dos 
-dltimos periodos del Dictador; el Partido Liberal Radical 
Unido, un grupo de liberales escindido del sector partici
pacionista. 

A todas luces, el liberalismo aut6ntico aparecfa 
como la mdis poderosa de las fracciones, pese a que un 
movimiento interno presidido por los briosos hermanos 
Saguier se oponfa a la participaci6n electoral aduciendo 
una premura injustificable por parte del gobierno. En la 
convenci6n del liberalismo aut6ntico, este movimiento lo
gr6 que la permanencia del Partido en el Parlamento estu
viera condicionada de la manera siguiente: 
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1. Causales de no participaci6n en las elec
ciones del IQ.de mayo de 1989: 

a) Cercenamiento significativo de las libertades 
p 'blicas hoy existentes y violaciones reiteradas de
los derechos humanos. Si esta causal ocurriese, el
directorio est6 autorizado por la convenci6n a tomar 
medidas pertinentes. 

2. Causales de no incorporaci6n alParlamento de la presentaci6n del Partido Liberal 
Radical Aut~ntico: 

a) Fraude generalizado en el dfa de las eleccio
nes y/o posteriores; 

b) No uso o uso inadecuado de la tinta indele
ble. 

Si estas causales ocurrieren, el directorio est6 auto
rizado por la convenci6n a tomar las medidas pertinentes. 

3. Causales del retiro del parlamento de iapresentaci6n del Partido Liberal Radical Aut~nfico: 

a) no tratamiento y aprobaci6n en el perfodo
del presente afio de una nueva ley electoral que
contemple los reclamos del Acuerdo Nacional y del 
Partido Liberal Radical Aut6ntico; 

b) la derogaci6n de las leyes liberticidas en el 
perfodo parlamentario de 1989; 

c) no confecci6n de un nuevo padr6n electoral 
con participaci6n equitativ., en su elaboraci6n de 
todos los partidos polfticos para las elecciones mu
nicipales de 1990. 

d) no convocatoria a Asamblea Nacional 
Constituyente en tiempo oportuno; 
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e) no aprobaci6n de una ley que establezca un 
nuevo estatuto militar de institucionalizaci6n de las 
Fuerzas Armadas y que prohfba la afiliaci6n de sus 
miembros a partidos polfticos; 

f) en el hipot6tico caso del triunfo del general 
Andr6s Rodrfguez en las elecciones pr6ximas, pre
tenda su reelecci6n en 1993. Si estas causales ocu
rrieren, el directorio deberi convocar a una conven
ci6n extraordinaria para tomar las medidas pertinen
tes. 

El liberalismo acudi6 a las elecciones llevandr, 
como candidato a la Presidencia de la Reptiblica a su Ifd--r 
Domingo Lafno y como candidatos a parlamentarios scia
mente a los componentes del movimiento Cambio para la 
Liberaci6n. Es indudable, por la composici6n de las listas, 
que se escogi6 el criterio de la "lista premio" antes clue el 
de una integraci6n m~is acorde con los conceptos de idonei
dad. 

C. El PartidoRevolucionarioFebrerista 

El Febrerismo era ya un partido reconocido oficial
mente aunque nunca decidi6 participar por considerar que 
las condiciones de libre concurrencia no estaban dadas. 
Llev6 como candidato a la Presidencia al Doctor Fernando 
Vera, antiguo funcionario del Fondo Monetario 
Internacional. El mis prestigioso de sus lderes, el joven 
Euclides Acevedo no contaba ain con edad para postularse. 
Relegado al tercer puesto en la lista de diputados, el Partido 
no obtuvo los votos necesarios para lograr su presencia en 
el Parlamento. 

D. El Partido Dem6crataCrIstiano 

Escindido, con p6rdida de sus mejores dirigentes, 
llev6 como candidato presidencial al ex-sacerdote 
Secundino Nfifiez, excelente orador bilingUe y notable ex
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positor. El lfder mAs caudaloso y conocido intemacional

mente Luis Resck, no fue candidato al parlamento. 

E. ElPartidoLiberalRadical 

Hasta la cafda del dictador, fue la agrupaci6n oposi
tora mis fuete en el Parlamento. Llev6 como candidato 
presidencial a Aniano Denis Estigarribia, quien obtuvo la 
gnica banca de su partido. 

F. ElPartidoLiberal 

Bajo la candidatura presidencial del Doctor Carlos 
Ferreira Ibarra, no obtuvo banca alguna. 

G. Otros Partidos 

Asimismo concurren los partidos Humanistas y
Partido Liberal Radical Unificado, quienes no lograron 
ninguna representaci6n. 

XVII. Resultados Electorales 

De un total de 2.226.061 inscritos, solo acudieron a 
las umas 1.202.826 sufragantes, lo que significa un 54% de 
coiwurrencia. Sin discriminar entre los resultados obtenidos 
para la Presidencia y para parlamentarios por ser mfnima la 
diferencia, consignamos los porcentajes obtenidos asf como 
de bancas adjudicadas. 

Pvrtidos Bancas 

% Dip. Sen. 

P. Colorado 73,0 48 24 

P. Liberal Radical Autdntico 19,8 21 11 

P. Revolucionario Febrerista 2,0 2 1 

P. Liberal Radical 1,3 1 -

Otros blancos y nulos 3,9 -
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XMII Observaci6n final 

Resulta evidente que el temor oficialista de salir 
desfavorecido si acataba la prescripci6n constitucional de 
adoptar el sistema proporcional result6 infundado. De ha
berse hecho hubiera obtenido las tres cuartas partes de los 
escaflos parlamentarios. 

Los resultados presumiblemente no reflejan la vo
luntad popular debido, primeramente, al factor tiempo que 
no permiti6 ni zafarse del temor y mide cierto enmoheci
miento cl.ico, ni valorar las posibilidades de los partidos de 
oposici6n. No obstante, el caudal oficialista es numeroso 
como resultado de su largo predominio y de los indudables 
recursos estatales a su disposici6n. En este sentido, ain 
cuando las irregularidades del acto electoral fueron sensi
bles y en gran parte debido a inexperiencia y violencias no 
programadas, no parecen ellos haber sido factores alta
mente determinantes de los resultados. 
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ADIOS A STROESSNER 

Nuevop espacios, viejos problemas* 

Benjamin Arditi 

El presente artfculo apareci6 publicado en el Ng 102 de la Revista Nueva 
Sociedad que publica la Fundaci6n Friedrich Ebert. Se publica con 
autorizaci6n. 

"' 151 

....:' ~ T o ,,.: 



El derrocamiento de Stroessner, producido entre el 
2 y el 3 de febrero de 1989, signific6 que los paraguayos 
empezaran a romper el mito paralizador en que se habfa 
constituido la realidad de enfrentarse con un r6gimen que 
parecfa inexpugnable. Sigue habiendo una gran asimetrfa 
entre el poder cfvico-militar dominante y la oposici6n, in
cluso despu6s de la elecci6n presidencial del 1- de mayo de 
este afho y la pronta asunci6n constitucional del general 
Rodrfguez, pero ahora los enfrentamientos ya no son entre 
un semidios y seres humanos moriales, sino entre distintas 
colectividades humanas organizadas. El espacio de las li
bertades se ha ampliado indudablemente y, mientras unos 
vagos anhelos de "modemidad" se expresan desde palacio, 
los partidos opositores presionan por una agenda de refor
mas institucionales, sobre el trasfondo de una problemAtica 
social emergente. 

Este afio es importante para los paraguayos, puesto 
que en la madrugada del 2 al 3 de febrero de 1989, un golpe 
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de Estado dirigido por el general Andrds Rodrfguez puso 
fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner. Bastaron 
siete horas de combates entre militares para terminar con 34 
ahios de gebierno autocritico. Quien hasta hace poco era 
aclamado como "nuestro tinico lfder" por los "militantes 
combatientes stronistas" que prometfan seguirlo "hasta las 
tiltimas consecuencias", se ha convertido en cl ex-presi
dente de Paraguay. El pafs entero vio las im~igenes televi
sadas del anciano dictador que subfa, solitario y derrotado, 
por la escalerilla al avi6n que lo ilevarfa al exilio. 

Desde entonces, los acontecimientos se han suce
dido a una velocidad vertiginosa y las perspectivas para un 
proceso de cambio -- en el sentido de las oportunidades de 
comenzar una transici6n de la dictadura a alguna forma de 
democracia- parecen ser favorables. 

,Qud ha cambiado en Paraguay? iQu6 perspectiva 
real se vislumbra para una transici6n? LEs acaso sensato ser 
un optimista ante el reemplazo de una bota militar por otra? 

La guillotina de Robespierre y la caida de Stroessner 

Un guifto a la historia puede ayudar a ilustrar el 
punto de partida de la nueva situaci6n. Este afio se celebra 
el Bicentenario de la Revoluci6n Francesa. El derroca
miento de la monarqufa fue el punto de partida para el pro
ceso de construcci6n de un nuevo orden. Los revoluciona
rios franceses consideraron que, para iniciar ese proceso, 
era importante ejecutar al rey. Y lo hicieron er una cere
monia ptiblica, en la cual el pueblo de Parrs pudo ver c6mo 
la hoja de la guillotina le cortaba la cabeza a Luis XVI. 

Mds alld del acontecimiento puntual que pone fin a 
una lfnea de sucesi6n dinistica, este hecho de sangre tiene 
un valor simb6lico, en lo que respecta a la percepci6n 
acerca del poder y del poderoso. Permite demostrar al pue
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blo que el monarca, cuyo poder de mando es presentado 
como algo de origen divino, es un ser mortal como todos. 
Tambi6n le ensefia que la ausencia de un poder absoluto no 
conduce al caos: se puede crear un orden estatal con el con
curso de los "ciudadanos", esto es, con "gente comfin" que 
vive de su trabajo. Por 6iltimo, le plantea un problema a los 
que derrocaron al monarca y pasaron a ocupar el sitio insti
tucional del gobierno: los iconoclastas que destruyeron el 
mito del origen divino del mandato de las autoridades mo
nirquicas deben fundamentar en t6rminos terrenales su 
propio ejercicio del poder. Resuelven el problema con una 
innovaci6n: crean un sistema republicano de gobierno, que 
apela a la soberanfa popular como punto de anclaje de ]a 
legitimidad del poder polftico. 

Esto es Jo que se conmemora al celebrar el 
Bicentenario de ]a Revoluci6n Francesa. Se podrd objetar 
que una analogfa con los sucesos recientes en Paraguay no 
es muy acertada, por cuanto un golpe de Estado no es lo 
mismo que una revoluci6n, y el general Andr6s Rodriguez 
no es un Robespierre. Pero, si se tiene en mcnte la dimen
si6n simb6lica del poder, hay similitudes entre la ejecuci6n 
del monarca franc6s y el derrocamiento de Stroessner. 

Descontando la dictadura del mariscal Francisco 
Solano L6pez durante la Guerra de la Triple Alianza, desde 
la 6poca de Gaspar Rodrfguez de Francia -el Supremo 
Dictador Perpetuo descrito por Roa Bastos en su conocida 
novela- ningdin paraguayo detent6 un poder comparable 
con el de Stroessner. Sus seguido,'es y sus detractores lo 
peicibfan como un personaje omnipotente e inalcanzable. 

El "stronismo" fue un sistema de poder personalista, 
herm6tico y relativamente inmutable: un tingulo confor
mado por las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el 
gobiemo, con la figura del lfder operando como su eje arti
culador. Stroessner mismo fomentaba el culto a su persona. 
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La adulaci6n, la genuflexi6n y la obsecuencia eran impor
tantes vas para la movilidad social y el acceso a cargos 
ptiblicos. Calles, plazas, escuelas y distritos del interior lie
vaban su nombre o el de algtin miembro de su familia; in
cluso el aeropuerto international y la segunda ciudad mis 
importante del pals se ilamaban "Presidente Stroessner". 

La institucionalizaci6n de la corrupci6n, junto con 
la l6gica clientelfstica del intercambio de favores por obe
diencia, sirvieron para generar un consenso pasivo c6m
plice para su gesti6n. La implementaci6n de una estrategia 
de corporativismo estatal selectivo permiti6 la desmoviliza
ci6n de la sociedad civil y la recomposici6n de sus organi
zaciones bajo la tutela gubernamental. La Confederaci6n 
Paraguaya de Trabajadores (CPT), por ejemplo, fue desarti
culada luego de la huelga general de 1958 y manejada 
desde entonces por el partido oficialista y el gobierno. Tal 
es asf que, hasta la fecha, su ntimero de tel6fono figura en 
la gufa telef6nica de Asunci6n bajo el r6tulo del Ministerio 
de Justicia y Trabajo. 

Tampoco hay que subestimar los aciertos del 
"stronismo" en t6rminos de cdlculo polftico. Gracias a una 
hibil maniobra a comienzos de los 60, un sector de la opo
sici6n fue seducida para participar en el proceso polftico, e 
ingres6 sin condiciones. Ello oblig6 a los demis partidos a 
hacer lo mismo. Como solfa decir el depuesto dictador, 61 
no estaba en su cargo s6lo gracias a sus aciertos, sino tam
bi6n a los errores de sus adversarios. Esto, junto con el 
empleo del terror selectivo permanente, permiti6 al r6gimen 
mantener a la oposici6n d6bil y dividida durante d6cadas. 
De esta manera, se foment6 un sentimiento generalizado de 
impotencia y vulnerabilidad en la poblaci6n. El miedo y la 
creencia en la futilidad de toda iniciativa son excelentes di
suasivos para la acci6n opositora en cualquier latitud. 
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La muerte de Dios -que aparece bajo la forma del 
exilio del Supremo- permite que se debilite el arraigo del 
binomio omnipotencia-impotencia. El apresamiento y jui
cio de figuras importantes del r6gimen depuesto tambi6n 
contribuye a esto. Los castigos ejemplares a algunos tortu
radores, jerarcas corruptos y funcionarios serviles tienen un 
doble efecto: por una parte, brindan cierta credibilidad a las 
intenciones de cambio de las nuevas autoridades, a la vez 
que les compromete piblicamente al respecto; por otra 
parte, permiten que la gente comin comience a formular 
piblicamente denuncias acerca del pasado y aprender a 
exigir respuestas -y no s6lo obedecer- a las nuevas au
toridades. 

Sigue habiendo una gran asimetrfa entre el poder 
cfvico-militar dominante y la oposici6n. Pero la cafda del 
dictador y la fragilidad de un sistema que se crefa inexpug
nable abrieron las puertas a la esperanza y a que la gente 
comience a recuperar la confianza en sf misma. Ahora los 
enfrentamientos ya no son entre un mito viviente y seres 
humanos mortales, sino mis bien entre distintas colectivi
dades humanas organizadas. Tal como Sorel reflexionaba 
acerca del papel del mito movilizador, los paraguayos ne
cesitaban desprenderse de Stroessner para comenzar a rom
per con un mito paralizador que bloqueaba la polftica e in
ducfa a creer -dentro y fuera del campo oficialista- que 
toda lucha era intitil. 

El reciente golpe de Estado marca, pues, un punto 
de inflexi6n en la percepci6n del poder y de los poderosos. 
Es en este sentido que apela a la Revoluci6n Francesa como 
met~ifora. Se abre un camino para el cambio en el plano de 
la cultura polftica paraguaya. Si ahora el poder de mando y 
las relaciones de autoridad comienzan a ser pensados desde 
una perspectiva mds secularizada, se podrfa entrever, por 
primera vez en muchos afios, el surgimiento de un espacio 
de la polftica como tal en Paraguay. 
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El proyecto del nuevo regimen 

Porque, a pesar que un militar ha reemplazado a 
otro en la jefatura del gobiemo, existen elementos de juicio 
que permiten suponer que el proceso polftico iniciado con 
el golpe de Estado no se reduce a un mero gatopardismo, es 
decir, a un intento por cambiar algunas cosas para que todo 
siga igual. 

Ha comenzado un proceso de apertura polftica gra
dual, similar al que tuvo lugar en Espafia y Brasil. No s6lo 
por cuanto 6ste ha sido impulsado y controlado por sectores 
civiles y militares que formaron parte del r6gimen de
puesto, sino tambi6n porque el poder percibe que la legiti
midad interna de las nuevas autoridades no puede lograrse 
con un mero reciclaje del "stronismo". AdemAs, reconoce 
que la apertura polftica es una condici6n para la inserci6n 
del pais en la comunidad intemacional y en proyectos de 
integraci6n econ6mica regional. 

Para ponerlo en t6rminos de un c61ebre principio de 
realpolitik:los paises tienen principios e intereses; algunas 
veces aquellos deben ser sacrificados en aras de 6stos. En la 
coyuntura actual, el gobiemo paraguayo tiene la ventaja 
que los principios que enuncia coinciden con sus intereses 
polfticos. Modemidad, libertades ptblicas y democracia 
son los ejes de su discurso ptiblico, tal como orden, antico
munismo y culto al lider eran los del "stronismo", 

El gobiemo de facto surgido del golpe de febrero se 
proclam6 gobierno provisional. Tomando en cuenta el 
plazo de 90 dfas estipulado por los Arts. 179 y 182 de la 
Constituci6n Nacional en casos de renuncia o acefalfa del 
poder ejecutivo, convoc6 a elecciones generales para el 1

de mayo. 
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Al igual que en 1954, cuando Stroessner dio el 
golpe que lo llev6 al poder, Rodriguez fue proclamado can
didato presidencial del Partido Colorado y triunf6 holga
damente con el 75% de los votos. La mayorfa de los obser
vadores coincide en sefialar que los comicios no fueron 
limpios, puesto que se constataron mtltiples irregularidades 
-carencia de caimaras secretas en algunos lugares de vota
ci6n, casos de ingreso de varios votantes a la vez a la ci
mara secreta, robo de boletines de voto, etc. Pero los obser
vadores tambi6n reconocen que las irregularidades no per
miten hablar de un fraude electoral como tal, y que los 
comicios fueron relativamente libres y competitivos, dado 
que ocho partidos que pardciparon en ellos pudieron mon
tar sus respectivas campafias y controlar las votaciones sin 
mayores restricciones. 

A diferencia de Stroessner, el actual gobemante se 
comprometi6 ptiblicamente a hacer respetar los derechos 
humanos, a democratizar el pais y a renunciar a toda posi
bilidad de buscar su reelecci6n en 1993. Como lo expresara 
Rodriguez, minutos despu6s de jurar como Presidente 
Provisional de la Repdiblica, su intenci6n es "hacer realidad 
tangible en nuestra patria la democracia, sobre la base de la 
igualdad de oportunidades a todos los partidos politicos (...) 
Pienso que para que los derechos humanos sean una reali
dad y no una simple expresi6n de deseos, debe existir una 
democracia autdntica, no solamente de fachada o mera
mente legal. Lo cual no deja de ser un desaffo, puesto que 
se pretende implantar la democracia polftica en un pais que, 
al no haberla conocido jamis, debe inventarla y no recupe
rarla como sus vecinos. 

Las libertades pdiblicas se han respetado desde un 
comienzo, especialmente en lo que respecta a la expresi6n, 
organizaci6n y reuni6n en espacios puiblicos. La oposici6n 
ha podido realizar sus manifestaciones sin ningdin impedi
mento. Ocho partidos politicos han sido reconocidos desde 
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el golpe, incluyendo al Partido Nacional Socialista (PNS), 
de orientaci6n fascista, y al trotskista Partido de los 
Trabajadores (PT). No se descuenta la posible legalizaci6n 
del Partido Comunista, como lo han insinuado algunos diri
gentes del oficialista Partido Colorado. 

Ademds, no se ha impuesto ninguna traba al funcio
namiento de organizaciones sindicales. Mis de 20 nuevos 
sindicatos han sido reconocidos oficialmente por las autori
dades del trabajo. Algo similar ocurre con el campesinado, 
cuyas organizaciones, anteriormente objeto de las represio
nes mis brutales, han funcionado libremente, Jlevando a 
cabo concentraciones y reclamando el derecho a la tierra. 

El derecho a huelga esti garantizado por la 
Constituci6n, pero es pricticamente prohibido por la legis
laci6n laboral. Sin embargo, ha habido varias huelgas en la 
zona metropolitana de Asunci6n desde el golpe, y ninguna 
ha sido reprimida. La propia policfa de la capital fue a la 
huelga -por primera vez en la historia del pafs- para 
exigir aumentos salariales. Incluso hubo una huelga de 
hambre de reclusos del penal de Tacumbui, exigiendo la 
agilizaci6n de los trimites judiciales. 

La prensa ha jugado un papel importantfsimo en el 
plano de la informaci6n, fortaleciendo a la opini6n pdblica 
y su incidencia en decisiones polfticas. Fue gracias a la 
presi6n ejercida por la organizaci6n "Tortura nunca mis" a 
trav6s de marchas ante el Palacio de Justicia y de la amplia 
difusi6n de sus denuncias por parte de la prensa que el go
biemo se vio obligado a detener e iniciar juicios a conoci
dos torturadores. La televisi6n, espacio previamente vedado 
a los opositores, no s6lo cubre las actividades de todos los 
partidos y dirigentes polfticos, sino que informa acerca de 
huelgas de obieros, ocupaciones de tierras por parte de 
campesinos y juicios a torturadores. Radio Nacional, hasta 
hace poco monopolio del Partido Colorado, brinda espacios 
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a los opositores. Las propias autoridades gubemamentales 
realizan declaraciones habituales a la prensa, algo inusual 
durante el "stronismo'. 

La bdisqueda de la modernidad 

Un tercer elemento del discurso puiblico del nuevo 
gobernante es la intenci6n de moitrnizar el pals. Basta re
cordar que el lema central de la campafia electoral de 
Rodrfguez fue: "Para construir el Paraguay moderno y de
mocrdtico". 

Hay una voluntad real de sanear la administraci6n 
piblica, implementar una reforma ministerial, controlar la 
corrupci6n estatal y enjuiciar a funcionarios involucrados 
en negociados. El gobierno busca incrementar la eficacia 
del Estado, mejorar los servicios brindados por los entes 
pdiblicos, renegociar la deuda extema y definir una polftica 
de inversiones y endeudamiento estatal. Existe la intenci6n 
de privatizar las empresas puiblicas deficitarias o, al menos, 
convertirlas en empresas de capital mixto. 

En cuanto al apoyo t~cnico y crediticio, hay que te
ner presente que dos rubros -soja y algod6n- proporcio
nan el grueso de Ins divisas del pafs. El Plan de 
Reactivaci6n y Desarrollo Industial propuesto para el bie
nio 1989/1990 prioriza a los complejos agroindustriales, 
pero tambi6n a los proyectos especfficos relacionados con 
la pequefia y mediana empresa industrial. Contempla pro
puestas especfficas para la actualizaci6n continua de los 
censos y estadfsticas industriales, informaci6n bisica para 
la elaboraci6n de polfticas y la toma de decisiones; la in
vestigaci6n en subsectores o productos cuyas ventajas 
comparativas les permitan competir en el mercado interna
cional; la capacitaci6n tdcnica ) transferencia tecnol6gica a 
subsectores propios de la industria liviana, etc6tera 
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En este sentido, la experiencia chilena es un refe
rente importante para sectores del nuevo r6gimen, espe
cialmente en lo que respecta a la racionalizaci6n del sector 
pdiblico, la diversificaci6n de las exportaciones agrfcolas y 
la creaci6n de una mentalidad empresarial moderna capaz 
de competir en el mercado mundial. Al igual que en Chile, 
el empresariado ha pasado a ser el partnerprivilegiado del 
gobierno. M~is ain, dos poderosos empresarios cercanos al 
presidente ocupan cargos clave en el gobierno y en el 
Partido Colorado. S61o que, en el caso paraguayo, el rela
cionamiento con el empresariado en la bisqueda de la mo
dernidad no presupondrfa el bloqueo de la polftica y el ex
traordinario costo social que caracterizaron al proceso chi
leno. 

El gabinete ministerial refleja esta sensibilidad, 
puesto que los cargos clave en la conducci6n econ6mica 
hacienda, industria y comercio y obras ptblicas- han sido 
ocupados por personas con capacidad y experiencia geren
cial antes que por gente con m6ritos polftico-partidarios. 
Algo similar ha ocuirido en la directiva de las empresas es
tatales y en dependencias t6cnicas del gobierno. 

En fin, con la apertura polftica iniciada en febrero 
de 1989 se ha abierto una esperanza para la ciudadanfa. La 
caida de Stroessner constituy6, como se aigument6 al co
mienzo de este ensayo, el elemento de ruptura que permiti6 
abrir el panorama de opciones ciudadanas. Existe un clima 
de optimismo que invita a preocuparse nienos del pasado 
reciente que de las tareas necesarias para construir el futuro. 
No hay necesidad de ser como el p~jaro del cuento de 
Borges, que volaba hacia atris porque le interesaba m~is sa
ber de d6nde venfa que hacia d6nde se dirigia. 
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Una agenda de reformas constitucionales 

No se debe confundir el voto de confianza que la 
ciudadanfa le ha dado al gobiemo con un cheque en blanco. 
Hay, sin lugar a dudas, espacios de libertad que estin 
siendo aprovechados por organizaciones y ciudadanos. 
Ellos contribuyen a la puesta en prictica de debates, pro
puestas y conflictos con canales institucionales de expre
si6n. Tambi6n favorecen el funcionamiento de la sociedad 
polftica y civil; el Parlamento esti siendo potenciado como 
lugar de debate y decisi6n, y la sociedad civil esti demos
trando su pujanza con la reactivaci6n de organizaciones que 
salen en defensa de intereses sectoriales. Todo esto apunta 
hacia la conformaci6n de un espacio de la polftica. 

Pero, si bien las libertades constituyen una condi
ci6n de posibilidad de la democracia, no son su sin6nimo. 
Por eso, ante las declaraciones oficiales acerca de una tran
sici6n hacia "una democracia real y no de fachada", hay 
que preguntarse, ,de qu6 democracia se habla? Puede ser 
que el gobiemo tenga en mente una democracia tutelada y, 
al igual que en el pasado, el poder real de decisi6n siga en 
manos de las FFAA y el partido de gobiemo antes que del 
pueblo -el verdadero soberano en cualqu-.'r reptiblica de
mocrdtica. En ese caso, el proyecto democritico del r6gi
men apuntarfa a una suerte de mexicanizaci6n de la polf
tica, vale decir, a la configuiaci6n de un sistema polftico 
mis abierto que el que se conoci6 en el pasado, pero man
teniendo una asimetrfa real de poder entre el partido oficia
lista y los demds. 

Si se quiere evitar este elemento de continuidad con 
el pasado para construir un orden polftico democritico, se 
necesitan dos cosas adicionales. Una de elas es el com
promiso democritico del poder, esto es, la voluntad polftica 
de jugar la carta del cambio real. Las mejores leyes pueden 
ser pervertidas cuando no existe la voluntad polftica de 
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cumplirlas: si el poder no estfi dispuesto a respetar las re
glas del juego democriticas que surjan de reformas pacta
das, se corre el riesgo que 6stas se conviertan en letra 
muerta. 

Un segundo elemento es la necesidad de contemplar 
ciertas transformaciones de fondo en la institucionalidad 
heredada de la dictadura, comenzando por la desarticula
ci6n del trifngulo conformado por las Fuerzas Armadas, el 
Partido Colorado y el gobiemo. El pacto cfvico-militar de 
1954 sigue intacto, por cuanto la jefatura de los cuarteles 
sigue siendo la condici6n para ejercer la titularidad del po
der polftico. En cuanto a la simbiosis partido-Estado, cabe 
recordar que la unificaci6n del coloradismo en el gobiemo 
era uno de los cinco puntos de la declaraci6n de intenciones 
de las fuerzas que derrocaron a Stroessner. Las oportunida
des de una democratizaci6n del pafs se verin limitadas 
mientras se mantenga la obligatoriedad de afiliarse al 
Partido Colorado para ingresar a las FFAA y a la adininis
traci6n ptiblica. 

Otro elemento de continuidad es el Estatuto 
Electoral. Paraguay es el tinico pafs del mundo que ain 
mantiene el sistema electoral de mayorfa con "prima" o
"premio": al igual que ]a ley electoral de la Italia fascista de 
Mussolini de 1923, en Paraguay el partido que obtiene la 
primera mayor'a en una elecci6n cualquiera obtiene, auto
m~ticamente, el 66% de las bancas parlamentarias, de los 
cargos en la Junta Electoral Central y de las mesas recepto
ras de votos. Ello permite que un solo partido controle todo 
el proceso electoral. Por lo demds, la ley electoral prohibe 
las coaliciones polfticas con fines electorales, con lo cual se 
toma dificil aglutinar al abanico de pequefios partidos para 
conformar un bloque opositor fuerte. 

Tambi6n cabe mencionar defectos de fndole consti
tucional relacionados con la falta de separaci6n de los po
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deres del Estado. El Parlamento carece de autonomfa, por 
cuanto no puede autoconvocarse ni prorrogar su perfodo de 
sesiones, y puede ser disuelto por el gobiemo. La judicatura 
tampoco es independiente, puesto que la Constituci6n (Art. 
180) establece que el presidente "nombra a los miembros 
de Ia Corte Suprema con acuerdo del Senado, y a los demis 
jueces y magistrados con el acuerdo de ]a Corte Suprema". 
Elio no serfa problemitico si no fuera porque el mandato de 
todos los magistrados judiciales -incluyendo a los miem
bros de la Corte Suprema- es de cinco afios coincidentes 
con el mandato presidencial. Con lo cual los miximos inte
grantes del Poder Judicial pasan a depender del Poder 
Ejecutivo. 

Estos tres elementos -- el esquema triangular del 
poder, la reforma electoral y la modificaci6n de la 
Constituci6n- son los ejes temiticos de una agenda para la 
transici6n hacia la democracia en Paraguay. Ellos se retie
ren tinicamente a la institucionalidad polftica de un orden 
democritico. Pero existen otros aspectos sustantivos mis 
alib de la construcci6n de la ciudadanfa polftica de los pa
raguayos, tales como la polftica econ6mica y la cuesti6n 
social. Como lo ha demostrado la experiencia de Argentina 
y Brasil, la ciudadanfa social es de primerfsima importancia 
para la estabilidad de nuevos regfmenes democrditicos. 

La cuesti6n social 

En cuanto a la polftica econ6mica, salta a la vista el 
papel de ]a 16gica modemizante y la situaci6n privilegiada 
del empresariado como partnerdel gobierno. La primera 
medida del gobiemo fue decretar el cambio libre para la li
quidaci6n de las exportaciones y el pago de la deuda ex
tema del sector pfiblico- que es responsable de casi 90% 
de la deuda externa total del pafs. Elio tuvo dos efectos. Por 
un lado, contribuy6 a recomponer la relaci6n entre el go
biemo y el empresariado, deteriorada desde el inicio de la 

65 



crisis econ6mica en 1982: la diferencia entre el cambio 
oficial y el libre era tan elevada que estimulaba el contra
bando, disminufa las recaudaciones impositivas del fisco y
funcionaba como un subsidio cambiario para disminuir el 
d6ficit de las empresas ptiblicas. Por el otro, oblig6 a com
pensar e, efecto del cambio libre mediante medidas de ra
cionali:,aci6n en el funcionamiento de empresas ptiblicas, 
pero tambin -y principalmente- mediante el incremento 
de las tarifas de los combustibles y servicios ptiblicos: en 
Paraguay no existe el impuesto a la renta personal, por lo 
cuai casi el 60% de la carga tributaria esti basada en im
puestos indirectos. 

Si bien se decretaron aumentos salariales, ellos no 
bastaron para compensar la disminuci6n del poder adquisi
tivo. Ademds, los aumentos no fueron iguales para todos 
los sectores. Las FFAA obtuvieron un 70%, la policfa.50% 
y los empleados ptiblicos 30%, mientras que el sueldo mf
nimo se increment6 en s61o 15%. Este desnivel es com
prensible, si se considera que los sueldos de militares y po
licfas eran lo suficientemente bajos como para incentivar 
atn mis la corrupci6n, y que los de la administraci6n pti
blica estaban prActicamente congelados desde i982. Pero lo 
dramitico en el caso del salario mfnimo -que en Paraguay 
es relativamente alto, pues asciende actualmente a US$ 
160- es que, segtin datos de la propia Secretarfa T6cnica 
de Planificaci6n de la Presidencia de la Reptiblica, el 66% 
de la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) del Area 
inetropolitana de Asunci6n percibe menos del sueldo mf
nimo. Lo cual significa que la mayorfa de los trabajadores 
no se be'eficiarin de este incremento salarial. 

Las oiganizaciones sindicales han protestado por 
esta situaci6n, per carecen de propuestas concretas y si
guen siendo relativamente d6biles como para lograr acuer
dos negociados que favorezcan al sector obrero. Se estima 
que el total de .rabajadores urbanos sindicalizados no so

66 

http:policfa.50


brepasa los 21.000, mientras que la PEA total es de 1,43 
millones de personas. Existen dos centrales obreras que no 
logran llegar a una concertaci6n acerca de c6mo proceder. 
La Confederaci6n Paraguaya de Trabajadores (CPT) ha es
tado controlada por el gobierno por mds de 30 afios, y a pe
sar de agrupar a 135 sindicatos y a 18.000 trabajadores, se 
halla dividida en dos fracciones. El independiente 
Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) agrupa a 
s6lo 3.000 trabajadores en 30 sindicatos, lo cual le impide 
contar con la fuerza necesaria para negociar con el gobierno 
y con las federaciones empresariales. 

Pero hay iniciativas en curso para fortalecer la 
fuerza de sectores populares mediante la creaci6n de una 
Central Unica de Trabajadores (CUT) que agrupe a los 
sindicatos urbanos del MIT y a dos organizaciones campe
sinas: el Movimiento Campesino Paraguayo, con alrededor 
de 11.000 miembros adultos, y la Coordinaci6n Nacional 
de Productores Agrfcolas (CONAPA), que re6ne a seis or
ganizaciones y cuenta con aproximadamente 30.000 miem
bros adultos. A pesar de las dificultades involucradas en 
una articulaci6n de dos Aimbitos de problemas tan disfmiles 
-- el campesinado y el obrero-, los propulsores de esta 
iniciativa creen que existen nexos causales entre sus res
pectivas dificultades. 

En el mundo rural, que ocupa casi la mitad de la 
fuerza laboral, los datos oficiales indican que el 4% de las 
explotaciones controla el 89% de las tierras. La presi6n de 
los campesinos sin tierras es pricticamente incontrolable: 
ha habido mis de 20 ocupaciones de tierras privadas desde 
el golpe, y dstas han involucrado a cientos de familias. El 
gobierno ha reconocido de hecho el fracaso de la polftica 
agraria -que denomin6 "reforma agraria"- implementada 
durante los 6ltimos 25 afios; ha decidido presentar un pro
yecto de ley de reforma agraria que contemple no s6lo la 
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redistribuci6n de la tierra, sino tambi6n el apoyo t6cnico y 
crediticio a los campesinos. 

Pero las ocupaciones tambi6n ocurren en zonas ur
banas. Desde febrero pasado,' se calcula lue 1.630 familias 
han ocupado 13 propiedades en el Area metropolitana de 
Asunci6n -donde se estima que habrfan 56.000 familias 
sin tierra. Muchas familias se instalan en la ribera del rfo, 
formando barriadas improvisadas en zonas carentes de va
lor inmobiliario por ser inundables. Pero en invierno, al 
comenzar las inundaciones, se ven obligadas a buscar luga
res altos para instalarse en forma igualmente precaria. 

Los asentamientos precarios y las tomas de tierras 
urbanas se deben a varios motivos; a la expulsi6n de cam
pesinos de la zona central que legan a la capital; a la ex
pansi6n de servicios (agua, cloacas, luz, calles) que impli
can un aumento de los costos para vivir en lugares tradicio
nales de asentamiento; la especulaci6n inmobiliaria de los 
afios 70, cuando gran parte del excedente privado de Itaipti 
se invirti6 en terrenos y edificios; a la corrupci6n guberna
mental que Ileva a la apropiaci6n indebida de espacios ur
banos como prebendas -la ley establece que el 5% de los 
loteamientos deben destinarse a parques, y el 2% a lugares 
piblicos, pero frecuentemente son adjudicados a funciona
rios municipales. Han surgido organizaciones que nuclean a 
estos pobladores, que salen a las calles a reclamar una solu
ci6n a sus problemas. La Comisi6n de Familias sin 
Viviendas nuclea actualmente a 2.000 familias que piden se 
respete el derecho a la ocupaci6n mientras se encuentra una 
soluci6n para cada caso. 

La cuesti6n social es, pues, el lado oscuro del de
bate actual acerca de la transici6n a la democracia- o, al 
1 Lo que sigue ha sido elaborado fundarnentalmente con base en 
la serie de notas publicadas durante el mes de mayo por Andrds ColmIn 
Gutidrrez en el diario UltimaHora de Asunci6n. 
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menos, a formas mts abiertas de acci6n polftica. El go
biemo se da cuenta perfectamente de la gravedad de ]a si
tuaci6n. Su preocupaci6n se aprecia en el hecho de que el 
propio presidente Rodrfguez ha convocado a los principales 
lideres opositores, jefes militares y miembros del gobierno 
para buscar una forma concertada de resolver el problema 
de tierras, agudizado por ]a ola de ocupaciones. Porque, de 
hecho, deberi enfrentar un incremento en el volumen y la 
intensidad de los conflictos sociales. Es:o no es algo nuevo 
en Paraguay, pero en el pasado, la represi6n y el miedo 
impidieron que la sociedad tome conciencia de su magni
tud. El espacio de libertades ha permitido que surjan a la 
superficie visible del debate ptiblico. La forma de respuesta 
gubernamental servirA como un indicador importante para 
medir el grado de tolerancia o elasticidad del nuevo poder. 
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