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Finalizando la dIcada del 80 el fen& eno de afirmaci6n de la democracia 
quo se vive en c-si todo el planeta resulta sorprerdente y sumamente alentador 

para quienes creewe en ella. 

E el futuro a quienes les toque estufiar las ideologlas p edaninantes en 
el mundo durante el presente siglo podrhn cacim bar que lueco de un largo 
descreimiegto en al Estado ds Derecho, la humanidad ha vuelto a orientarse 
hacia sun valores, a respaldarse en el vigor de las instituciones democriticas. 

Durcnte muliou aoa las miradas se dirigieron hacia ideologias 
totalizadoras quo 6esde 6pticas measni:as asegutaban a sus seguidores la 
soluci6n de todos sus problemas. So trataba de recetas perfectaes que a partir 
do distintos basamentos ideol6gicoa tenfan en ccndn un car6icter casi mgico e 
irritable y un desprecio por los valores de la llamada sociedad 
liberal-burgusa. Deredioe, garantfas, soberanla del pueblo, gobiermos 
rp asentativoo elegidon a travis del sufragio, separaci6n de poderes,
 
periodicidad 
en el ejercicic de las funciones, pluralismo, etc., todas estas 
premisan quedaban reducidas a un car~cter secuMario frente a las bonddes de
 
un dlsama que terminarfa con los males dl Al
mundo. cocntrario, se las 
oonsiderabe cmo perjudiciales y retardatarias, mas bien orientadas hacia la 
disoluci6n do las sociedads quo hacia su c -*si6n encaminada al logro del 
bienestar gneral. 

A 1o principos del ccntitucionaliso se lea orn~a la dictadura de 
partldo o ft algdn ilumirado, a la representaci6n politioa s la sustitufa pOr 
la rprenntaci'n funcional, el pluralismo q'adaba desterrado frente al 
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o sociales en el ejercicio del poder,
io de castas politi,', Miltaresmx~r 

eran cordiconadas por qui4n oate qu6 
las teorias de las liber-tades pdblicas 

la edificaci6 n 
n que todo 1o justifica en aras de 

doctrinas sobre una revciuci 6 

sitda por encima de los individuos que la 
de uma naci6n sana, fuerte y que se 

habitawi. 

a las clases politicas 6e 
a las ciudadanias y

EstAs ideologfas cautivaron 

un p~do de naciones quedaban fuera de 
las latitudes.paises le tcdas s61o 

frente a laautoritarios
regla, la adcpci6n de Bsitemwa 

o 	quae parecfa umi 
inclusive seEn latinamvricade la demiccracia.y la ineficaciafragilidad 

los nuestros,
no era viable en paises ccm

la democracialleg6 a explicar que 

udbral minimo de credibilidad para
de un 

poco cultos y atrasados, carentes 


de determinar mayoritariamente su
 
a la posibilidada la libertad yaccieer 

futuro. 

los resultados mAgicosde producirse
La experiencia fue dura. Lejos 

en un marco de desigualdad y ausencia 
prcmetidos, se ahondaroi, los problaas 


total de libertades p5blicas.
 

gran parte
casi dos Aiglos de la Favoluci6n Francesa, 

En la actualidad a 

nacia sus ideales.Gus miradas parece dirigir nuevamentede la humanidad 

Americaa la democracia, en

ban accedido


Todos loo paises eurcveos, 

s6lo dos naciones escapan a 
experiencias autoritarias,tantasLatina luego de 

Inclusive palses africanos y 	 queasiticos 
las reglas del oonstitucionalismo. 

goblern)6 a 
aoe, buscan legitimar sus 

ban logrado su independencia hace pocoe 

dede democracia,formas genuinas
quo ei bien no constituyentravms de reglas 


un esfuerzo encaminado a ella.
 
todoe modos seflalan 
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Lz democracia se ha visto enriquecida por una concepci6n social que 

agrega al catdlogo de los derechos individuales toe deredhos sociales, que 

proclama el oarlcter rel&tivo de los derechos, que persigue urn participaci6n 
creciente de la ciudadanfa en los asuntos del Estado, que impcmo un control 

mayor aobre los actos de quienes gobiernan, con el correlato de mayores 

respcmsbilidades en caso do producirse inzr.iAmientoe. 

VALR DEL JFRIO EN EBSME CC~rEo 

La larga marcha hacia la afirmacidn plena de los principios del 

constitucio-alismo se conecta con el reconocimiento del sufragio universal y 

en el afiasnzamiento de sistemas electorales quo adcptan f6nmulas de reparto 

qw respetan el principio de representaci6n, conscitu~1ose en fueoite de 

legitimidad indiscutida para los gcbernos surgidos a partir de ellos. 

La supremacia de la Constituci6n, los derechos par ella recaoidos, la 

divisin y el control de los poderes del Estado de mtuy poco sirven, si el 

acceso a los cargos pMblicos no es el producto de un pronunciamiento claro de 

la soberanfa del ivpblo expresado a travs del sufragio. Todo ello rodeado de 

un marco de garantlas que impida todo tipo de fraudes y de acuerdo a un 

sistema electoral que ae concilie con las aspiraciones de la ciudadanfa e 

interprete adecuadamente el contexto rocio cultural dentro cualdel deba ser 

aplicado. 

Podriamos decir qua el sufragio es la clave que permite poner en 

funcionamiento la pancplia de principios y t~micas contenidcs en la 

COnStituciO.e Sin 61 las disposiciones constitucionales pierden valor, 
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sentido, se vacian de contenido. No por casualidad el primer siglo de vida 

del constitucionalsmo se caracteriz6 por un lado por el esfuerzo en 

justificar todo tipo de limitaciones al deredio de voto, por el otro, por la 

lucha hacia la cbtenci6n del sufragio universal. Tanto unoe -cao otros sabian 

el valor que impliceba este inutrumento, ya sea para la defensa del 

"statu-quo", a travs a su ngaci6n irrestricta o ya sea para incorporar a 

los diversos sectcres sociales a la vida politica a trav6s do su recocimiento, 

cam medlo para el logro de las transformaciones que se imponfan. 

Por lo tanto el sufragio a no dudarlo, estA en la misma base de la 

democracia. Y wuando hablamos de sufragio pensamos en el derecho electoral y 

en los sistemas electorales cam un todo inescindible. La suerte del sistema 

elegido importarA la viyencia o no de la Ley Fundamental o al ;nenos incidir& 

de manera determinante en su credibilidad. 

M JFWIO EN LA ACMALIDAD 

is evidente que a trav6s del sufragio soa concreta una de las funciors 

primordiales del ciudadano en la vida del Estado, su participaci6n en la 

eleccin de los ocupantes cV los cargos de gobierno. De esta manera se pone 

en pr~ctica el principio de representaci6n. Ahora bien a esta altura de la 

evoluci6n de las instituciones politicas el ciudadano aspira a tener un grado 

mayor de participaci6n. Ya no se contnita con concurrir a las urnas 

peri6dicamente a emitir su voto, sino que pretende jugar un papel de mayor 

oml.prOmik- y de mayor control sabre las autoridades. 

Es ase ccmo las constituciones empiezan a dar cabida a prActicas que 

importan reoonocerle al ciudadano su participaci6n en todas las etapas del 
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Iroceso de formaci6n de la voluntad gubernamental, exceptuando, por supesto 

la de la decisi6n propiamnte didba. 

El sufragio para decidir pa no para elegir crnstituye un arma provedhosa 

para asegurar una ampliaci6n de la participaci6n ciuiadana. Claro que su 

remxcimiento Aabe estar condicionado al respeto :e una serie de recaudoe qua 

hagan de este tipo de sufragio una inutituci6n de la democracia. Ante todo e 

deban tcmar todas las medidas necesarias que permitan la libre actuaci6n de 

lm partidos politicos y de los grupos sociales en las campaias previas a la 

celebraci6n de referndums, iniciativas pcpulares, plebiscitos, etc. AdemAs 

la doe alternativas objeto de la consulta deben ser viables, de 1o contrario 

deaparece la condici& de pluralidad que debe tener todo acto electoral en un 

Estado de Derecho. 

Las tmaicas electorales deben tanar en cuenta las grandes temnticas a 

las qua se encuentra confrantado el Estado democrtico moderno. Los problemas 

electorales no pueden tratarse de manera aislada, sino que deben insertarse en 

un tcdo de acuerdo con la evoluci6n que van sufriendo las instituciones. 

Son datos insosayables lan transformaciones de la propia estructura 

estatal. En tal sentido resulta notable el debilitamiento o la metamorfosis 

-si se quiere- que ha sufrido la noci6n de soberanfa. Es asi caco el mundo 

presenta de manera cada vez mis marcada una tendencia a la conformaci6n de 

estructuras supraestatales resultantes de fen6menos crecientes cada vez 

ccoprensivoo de mayores cbjetivos, de integraci6n entre estados. El ejemplo 

de la Ccmunidad Eoon6mica airopea, constituye tal vez el caso mhs acabado, 

pero tambidn en otroe continentes la evoluci6n en este sentido es notable. El 

Parlamento de la C.E.E. desde ya hace casi una d6cada es elegido par el voto 
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directo de sus paises miembros. No result6 fMcil llegar a las soluciones en 

materia electoral, se trat6 de acordar el nmero de representantes por pais, 

En fin, prcblemas hasta haceel sistema a aplicar en cada uno de ellos, etc. 

estos temas, se debi6 conciliar elpoo descnocidos para los estudioeoe de 

uncriterio de representatividad a utilizar para integrar cuerpo multinaclcnal. 

Este fen&wm de integraci6n continental viene =mpaftado por otro que 

pareciera reafirmar una tendancia opxmota: le fuerza de lo local. Resulta 

Pe ha revertido un procesonotable cozprcbar de qu mmera en los 61tims aFlos 

centralizador. Las regiones, las provincias, las camunas y demis entidades 

locales toman una personalidad que hasta hace muy poco no tenian. 

de lasEl cistema electoral debe, por (iatimo, 	 asegurar la eficacia 

que se busque camo f6rmulainstituciones. EL criterio de representatividad 

posibilitari la eficiente actuaci6n de los 6rganos y al mismo tiempo debe 

permitir que en ellos est6 representada una idea. Esa idea estA constituida 

tamen los mienbros de la por la evaluaci 6r que scbre el sistema elegido 

sociedad. A partir de all1 podr~n constituirse gcbiernos legitimos munidos 

poder necesario para actuar eficamaente. 	La eficacia tambi6n se deriv:,ra
del 


se planteen en el sistma,de las posibilidadus reales de alternancia que 

gran incidencia la "ingenieria" electoral quetambi~n en este punto tendr& una 

se decida utilizar. 

LA TRANSICICN IECRAPICA IN AMERICA LINA 

Amzrica Latina se encuentra en un momento muy particular de su historia
 

de varios lustros en que la mayoria de los paises
institucional. Diego 


color, lalatinr8mmricarme atravesarcn experiencias autoritarias de variado 
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situaci6n se revierte a partir de los dltimos afBs de la d~cada del '70. Perd 

y Ecuador dan los primero pasos, se dictan nuevas constituciones, la 

corriente se va extendiendo po toda Amrica para abarcar en la actualidad la 

casi totalidad oe los paises. 

La nueva tendencia se manifiesta par un fuerte apego hacia las 

constituciones escritas que consagran los contenidoe del Estado de Derecho. 

En comsecuencia, el origen del poder de las autoridades surge naturalrente del 

promumciamiento popular a travs del ejercicio del sufragio. 

NUestrce palses enfrentan un enorme desaffo, la voluntad de consolidar el 

r6gimen democriticao de gcbierno en un contexto que se caracteriza po la 

presencia de una gran cantidad de dificultades de variada indole. 

Se trata de instaurar el Estado de Derecho en paises donde la tradici6n 

demwcrtica, si bien ha sido muy declamada, fue vivida de manera cabal s6lo en 

muy escasas oportunidades. Ello ha producido ccmo l6gica consecuencia una 

cultura politica donde el autoritarismo juega un rol muy significativo. 

A estos inconvenientes de orden politico-cultural debemos agregarles los
 

problemas de 
indole exon6mica. La crisis de nuestras economias se manifiesta 

bhsicamente por el abultado endeudamiento externo y por la baja sin 

precedentes que ha sufrido el valor de las materias primas en el mercado 

internacional. Para paises expartadores de este tipo de productos como son 

los nuestros, la situaci6n importa una merma importantisima en la entrada de 

divisas coma resultado de nuestro comercio exterior y al mismo tiempo una 

succi6n considerable de esas mismas divisas destinadas al pago de los 

servicios do la deuda extera. 
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El cuadro no podria ser, menos alentador, se trata de consolidar 

instituciones en un contexto que deja muy poco lugar a la satisfacci6n de los 

reclamos provenientes de los distintos sectores de la sociedad. 

Este es el dificil camino que estA atravesando la transici6n en nuestro 

continente. 

La realidad institucional actual en casi toda America Latina, como 

transici6n importa un eslab6n, una bisagra entre el pasado, el "ancien r6gime" 

y la democracia cuya consolidaci6n se persigue. 

La etapa es crucial, de alg n mcdo fundacional, ya que de la bondad de 

las soluciones a que lleguemos dependeri en gran medida el destino plural ista 

de nuestros paises. 

Nosotros deede la 6rbita del deredho debemos ofrecer las herramientas 

normativas adecuadas para lograr no s6lo el funcionamiento de las 

instituciones democrticas, sino, principalmente, su eficiencia. 

Afortunadamente el futuro institucional de nuestros paises no reposa 

exclusivamente sobre nuestras espaldas, seri el fruto del trabajo conjunto de 

estadistas, de t4rzicos, de eoncmistas, de hombres de la cultura, etc. 

Nuestras labor es mhB bien instrumental, encaminada a lograr que puedan 

plasmarse las realizaciones que provengan de los otros campos. Y, sobre todo 

que puedan traducirse en normas los acuerdos fundamentales que se logren entre 

los principales actores poliftico-sociales que existen en cada pals. No 

creemos en la magia de las normas, pero pensamos utilizando la terminologia de 
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Heller qua existe una dial&ctica que lleva a una integraci6n e influencia 

mutua entre La "romalidad" y la "normativided". Si pensAramos lo contrario 

serfa may poco lo qua podrfamos realizar a travs de nuestra especialidad y 

ademns, ello ioplicaria un ontrasentido con el destino que hemos elegido. 

LAS 	 EKRXICXES EN IA TRANSICICK4 

Hamos afirmado que el sufragio universal constituye la llave que l-ermite 

qua una sociedad acceda en plenitud a la democracia cje por lo tanto se trata 

del elemento que posibilita la aplicaci6n de la Constituci6n del Estado de 

Derecho. 

En consecuencia el derecho electoral, los sistemas electorales y la 

organizaci6n de las elecciones, son custiores que cobran una importancia 

b~sica para el logro de la democracia y para la vigencia de la Costituci6n. 

Sin entrar en un estudio detallado de estas cuestiones, destacadoa 

especialistas se ocuparin de cada uno de ellas en particular, realizaremos una 

referencia a "vuelo de pAjaro" de los asuntos que a nuestro juicio ccrstituyen 

los principales puntos a tener en cuenta en materla electorall asimismo 

haremos algunas reccwindaciones generales. 

1.-	 Ante todo es necesario tener en cuenta que las soluciones que se 

propongan y qua puedan utilizarse en la prictica no siempre serin 

definitivas. En la med~da en que estamos inmersos en una transi

ci6n -un "camino hacia"- tal vez serc necesario probar distintas 

salidas normativas hasta lograr la inatituci6n mAs id6nea para la 

reai.idad sobre la cual debemos actuar. 
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2.- MUhdos de nuestros paises se encuentran embarcados en procesos de 

reformas de sus leyes fundamentales. Sin embargo, la materia elec

toral debe ser satisfecha antes de qua se materialicen esas reformas. 

Valga esta reflexi6n para reforzar el argumento del punto anterior. 

3.- Si bien coincidimos con Nchlen en que el sistema electoral de un pals 

lento proceso hist6rico y ello dificulta su rees el producto de un 

forma, en Amrica Latina la escasa continuidad que ban tenido los 

los procesos democrAicoe ha impedido en la mayoria de los casos que 

se decanten lineas claras en miateria electoral o las que se han uti

lizado se ban demostrado ineficaces. Por ello, se hace necesario en

que en muchos casos s6lo la prictica pocontrar soluciones novedosas 


drA demostrar su eficacia.
 

4.- En raz6n de 1o didho en los puntos anteriores no consideramos aconse

jable incorporar a las constituciones un capitulo dcnde se detallen 

Estimamos suficiente quelas caracteristicas del sistena electoral. 


la Ley Suprema contenga algunas prescripcicnes generales en materia
 

de sufragio, dejando para la ley el desarrollo del sistema electoral
 

que se elija.
 

los sistemas se deber4 prestar especial aten5.- Para la elaboraci6n de 

del lugar donde se deban aplicar, al conci6n a las caracterlsticas 

atexto socio-cultural y politiao del mism, ao asi tambi4n su tra

dici6n en la materia. Los nmdelos de otros paises s61o deben servir 

c41o elementos de cmparaci6n. Dichos modeloe importados no deben a

a la espera de cbtener resultados similares, yaplicarse "in totum" 
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que alejados de su propio contexto seguramente producirvn consecuen

cuencias distintas a las esperadas.
 

6.-	 Ante la necesidad:,4e legislar "en materia electoral resulta imprescin

dible el nAlisis del sistema de partidoe politicos existente en el 

pats al cual irAn destinadas las nuevas normas. La estructuraci6n de 

ioe mismos, su organizaci6n interna el nmero de partidos con carao

ter estable, la tendencia a constituir confederaciones o no, son al

gunas de las caracteristicas que debercn estudiarse con cuidado. 

7.-	 La legislaci6n electoral coadyuva a crear las bases de legitimidad 

sobre las cuales debe asentarse el sistema politico en su conjunto. 

Esta apreciaci6n ccbra especial importancia en regfmenes donde son 

frecuentes los fenaenos de discontinuidad constitucional. Por lo 

tanto en la confecci6n del sistema no se deberi tomar exclusivamente 

en cuenta de qu6 manera 6ste repercutiri sobre la eficiencia de las 

instituciones, sino que se deberi contribuir igualmente, a reforzar 

la legitimidad del sistema politico. 

8.- La forma de gcbierno imperante en cada pals importa un marco de refe

rencia fundamental que debe servir como punto de partida para la se

lecci6n del sistena e]ectoral a utilizar. Las consecuencias de la a

plicaci6n de uno u otro sistema diferirin de manera significativa se

gdn que el mismo deba operar en un pals con regimen parlamentario, 

presidencialista o mixto. El sistema electoral actuari sobre los po

deres del Estado facilitando o impidiendo determinados ccmportamien

toe. Si las relaciones entre los poderes politicos del Estado tienen 

un marco constituclonal diferente, las consecuencias de la utiliza
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