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INTRODUCCiÓN

El presente trabajo busca dar un esbozo de la tranSIClon vIvida por la sociedad
salvadoreña, hlstoncamente autontana, hacia la Constltuclon de una socIedad democratrca y
partlclpatlva

Es requIsito Indispensable retomar y analizar el papel asumIdo por el Parlamento
salvadoreño con el fin de culminar con eXlto esta tranSIClon Sin lugar a dudas este Poder ha
Jugado un papel trascendental, al servir como nuevo campo de acclon y de toma de decIsiones
en procura de la creaclon de los Instrumentos legales necesarios para constrUir las bases
InstItucionales de la sociedad salvadoreña

La apertura hacia nuevos actores politlcos y el trueque de las armas por las palabras y los
acuerdos negociados son, definitIvamente, aspectos de gran ImportanCia en el proceso
parlamentano

Para poder explicar la sltuaclon actual que vIve el pueblo salvadoreño, es necesario Inlcrar
el anallsls con un pequeño esbozo hlstorlcO, donde se condensan muchos hechos Importante que
moldearon acontecimientos mas recientes

Luego del esbozo hlstonco, se procedera a exponer diversos aspectos de la sociedad
salvadoreña actual y que eVidencian el cambiO sufrido

Por ultimo, se presenta una breve descnpclon de la Asamblea LegIslatIva, el Organo
Ejecutivo y el Judicial, aSI como de los aspectos mas representativos de la tranSIClon

3



CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS

Para el analisIS de la vigencia y POsibilidades de la democracia en El Salvador se debe
de partir de un hecho que es fundamental y esencial del sistema polltlco salvadoreño, siendo
ademas una constante en el proceso de su desarrollo hlstorlco Este hecho se reduce a que la
vida polltlca se ha caracterizado por una negaclon, en ciertos momentos de la vigencia de un
marco de VivenCia social y polltlca democratlca La separaclon cada vez mas profunda entre la
sociedad polltlca y la sociedad CIVil, es decir, la falta de artlculaclon entre estas dos Instancias
constituyen el marco sobre el que se ha desarrollado la vida polltlca salvadoreña

Los Instrumentos sobre los cuales el poder se ha ejercido han sido predominantemente
los coercitivoS, el consenso, la legitimidad, la InserClon de los distintos grupos y fuerzas sociales
dominadas en la estructura formal han sido unlcamente momentos fugaces y transitOriOS,
mOVimientos esporadlcos de la estructura polltlca Pero la ausencia de los valores democratlcos
va mas alla de simples manifestaciones coyunturales, mas bien responde a condiciones
estructurales sobre las cuales la base economlca del pals se ha Ido conformando, hasta
convertirse en la actualidad en una verdadera CriSIS del sistema economlco salvadoreño

Persisten algunas constantes hlstorlcas del sistema polltlco en donde lo significativo es
la eXistencia de una democracia mas aparente que real, lo que produce que en la actualidad la
CriSIS de la sociedad salvadoreña se deba a causas profundas y complejas que solo pueden
entenderse desde una perspectiva y evaluaclon hlstorlca

La historia moderna del sistema polltlco salvadoreño comienza con las profundas
transformaciones que sufre su estructura con la Introducclon de la producclon del cafe, como la
unidad economlca mas Importante

Entre 1881 Y 1882 se suprimen las tierras ejldales y comunales prodUCiendo la
concentraclan de la propiedad privada de la tierra Los principales medios de producclon se
proletarlzan, el salarla constituye una parte muy Importante de la familia campeSina, parte que
es complementada con la producclon campesina de Subsistencia, constituyendo ambas el valor
total de la reproducclon de la fuerza de trabajO de la Inmensa poblaclon agncola del pals

Aparecen las leyes contra la vagancia, el establecimiento de una guardia rural y en 1897
la ley de tltulaclon de terrenos rusticas y se crea el Registro de la Propiedad

La Constltuclon Polltlca de 1871 señala claramente que el papel del Estado es
unlcamente ser garante de las fuerzas que operan dentro de la sociedad CIvil y los reglmenes
que se suceden hasta 1930 estaran Integrados por miembros de la burguesla cafetalera

El aparato pOlltlCO se convierte en Instrumento directo de los Intereses cafetaleros, ya
que es desde el Estado donde se originan las regulaciones Las grandes mayonas rurales y
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urbanas quedan marginadas dentro de la esfera de las decIsiones pohtlcas fundamentales ni
siqUiera dentro de los mecanismos electorales sus deCISiones son respetadas

A partir de este momento, la estructura economlca del pals se configura como una
economla dirigida hacia el exterior, sometida a las condiciones del mercado mundial que oscila
entre ciclos de auge y Ciclos cntlcos, cnsls que se traduce en desocupaclon, empobrecimiento
de las masas populares, deuda publica y privada, etc

Las medidas de mayor Importancia en lo relativo a la reestructuraclon estatal en la
decada de los 3D, fueron la creaclon del Banco Hipotecario (1935), las Cajas de Credlto Rural
(1940) y el Banco Central de Reserva (1934)

En 1931 se da una de las pocas elecciones lIbres para presidente, en donde sale electo
el doctor Arturo Araujo qUien auspIciaba un programa reformista, el cual resulta inViable por lo
que es derrocado el mismo año, mediante un golpe milItar que lleva a la presIdencia al General
Maxlmlllano Hernandez Martmez

De alll en adelante la burguesla cafetalera delega el poder al estamento militar qUien
gobernara hasta 1982

Del 22 al 25 de enero de 1932, tIene lugar en El Salvador uno de los levantamientos
campesmos mas Importantes de Latmoamerlca, con la Intenclon de tomar el poder

La InsurreCClon va a poseer una gran Influencia del Partido Comunista Salvadoreño,
fundado haCia dos años. pero es aplastada bajO una de las represiones mas sangrientas (entre
15 000 Y 30 000 muertos) Esta orgla de sangre y la Ideologla anticomUnista permiten la
coheslon de las diferentes clases sociales en torno al Estado, legitima la represlon de las
masas y consolIda la dictadura militar en El Salvador

Por su parte, a finales de la decada (1939) se aprobo una nueva Constltuclon que
mcluyo por primera vez en la hIstOria del pals la Idea de la Intervenclon estatal en la economla

En 1941 una masiva movlllzaClon popular derribo la dictadura de trece años del General
MaxlmllIano Hernandez Se propicia una ampllaclon de la coallclon dominante, proceso que se
expresa en la llamada "Revoluclon del 48", en donde se confIgura un nuevo bloque en el poder
creandose el Partido RevolUCionario de la Unlon Democratlca (PRUD) que se msplra en la
Ideologla del partido mexicano PRI

En 1948 se da un golpe de Estado condUCido por sectores militares y CIViles que
sustentaban por primera vez Ideas sobre la modernlzaclon del Estado y del aparato productiVO
privado Luego del reglmen dictatorial de Martlnez y en el marco de una profusa conflIctividad
SOCial la proclama golpista del 25 de diCIembre de 1948, propone dentro de su programa una
"moderaclon de la influenCia del Poder EjecutIvo y la autonomla amplIa y efectiva de las
mUnicipalidades" 1

1 Proclama del 25 de diCiembre de 1948 CItada por Caceres Jorge en 'La revoluclon salvadoreña de 1948 un
estudIO sobre transformIsmo", publicado en el libro Salvador. una hIstOria Sin leCCIOnes FLACSO San Jose Costa
RIca 1988
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La concentraclon de poder en el Ejecutivo tendlo a fortalecerse mantenlendose a lo
largo de su hlstona como una de las caractenstlcas del sistema polltlco salvadoreño De
acuerdo con diferentes autores 2 durante el gobierno de OSOrlO se experimenta una
modlflcaclon clave en el caracter del reglmen militar de una jefatura unipersonal caudlllezca se
pasa a un gobierno colegiado de la "cupula militar" acompañado de una legltlmaclon por vla
electoral

En el plano de la economla, el Estado cambia y comienza a Intervemr decIsivamente y
se crean las bases para construir una Infraestructura flslca y financiera que estimulan al sector
industrial, lo que no obsta que se exprese un fortalecimiento de las tendencias centralizadoras
del Estado

El primer Intento por configurar una democracia formal encuentra su primer desfase al
iniCiarSe la decada de los 60, cuando mediante un golpe de Estado se depuso al Coronel Jose
Maria Lemus y una Junta de Gobierno, Integrada por elementos progresistas y avanzados del
pals, llega al Gobierno, pero tres meses mas tarde es sustitUida por "el directorio CIVICO militar"

Estas tendencias reciben un fuerte Impulso con el programa "Alianza para el Progreso",
los proyectos cepallnos y la creaclon del Mercado Comun Centroamericano Con esta CriSIS
polltlca se iniCia el proceso de Integraclon centroamericana Despues de este desfase se
Intenta legitimar el sistema y el modelo de desarrollo ya Imclado, se reactivan los mecanismos
de la democracia formal, creandose el Partido de Conclllaclon Nacional (PCN) convlrtlendolo
en fuerte Instrumento polltlco En ese mismo momento se perfila un inUSitado auge del
movimiento sindical, produclendose grandes movimientos huelgulstlcos Aparecen algunos
partidos polltlcos de Oposlclon, como el Partido Democrata Cristiana (PDC)

Ante toda esta sltuaclon, el gobierno recurre cada vez mas a la coerClon, a la represlon
al control polltlco-mllltar, mas a las medidas reformistas y de partlclpaclon democratlca

A la CriSIS del Mercado Comun Centroamericano le sigue un periodo de Inestabilidad
polltlca y de agltaclon social De aqUl en adelante la represlon, el chantaje, la corrupclon y no el
consenso y la legitimidad, realizaran las funciones de ser las reproductoras del sistema El
hecho de que se tenga que recurrir al fraude electoral de las eleCCiones preSidenCiales en 1972
demuestra que el Estado es ya Incapaz de generar una amplia base social que lo apoye lo
legitime y lo reproduzca

Ya en la decada de los 70, en el contexto de la agudlzaclon de la CriSIS de hegemonla al
interior de la sociedad salvadoreña, se realizan nuevos Intentos descentralizadores

Dentro de estas luchas populares de los 70, emergieron nuevas experiencias urbanas,
las cuales son expresiones del poder local y que van desde organizaciones Juveniles de

, Lungo MarIo El Salvador 1932-1978, La cnsls del Estado y el papel de las pollttcas SOCiales Umversldad
Autonoma Metropolttana Mexlco 1982 y Lungo Mano y Navas CandelarIa CentralIzaclOn y descentralIzaclOn
del Estado de El Salvador en los años 80 En Revista de EstudiOS SocIales CentroamerIcanos W 52 Enero-AbrIl de
1990
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mUjeres Juntas de desarrollo comunal hasta solidas e Impugnadoras estructuras sectonales
como la Unlon de Pobladores de Tugunos (UPT) comltes de barnos y otros J

Por su parte, en este decenio se perfilo, en torno a las luchas relnvlndlcatlvas y
democratlcas, un mOVimiento popular, que en la decada de los 80 asumlo la lucha armada por
la disputa del poder del Estado

Surgen las organizaciones guernlleras, que son soportes de un modelo de sociedad
distinta a la capitalista y los mecanismos para alcanzarla se sltuan al margen del propio
sistema

En mediO de una creciente protesta y represlon en El Salvador en 1979 unos jovenes
oficiales derrocaron en octubre al Gobierno del General Carlos Humberto Romero e Instalaron
una Junta ProvIsional que Incorporo a CIViles progresistas y prometieron abnrse hacia la
IzqUierda investigar las violaCiones de los derechos humanos e Implementar una reforma
agrana

Sin embargo, el poder permaneclo en manos de los oficiales derechistas de las fuerzas
armadas, qUienes organizaron la mayor campaña de represlon, desde el genOCidiO de 1932 En
el penodo 1977-1979, se habla organizado un fuerte mOVimiento clandestinO en las Ciudades
capaz de mOVIlizar a centenares de miles de personas El objetivo de los militares no solo era la
ellmlnaclon flslca de esta organlzaclon popular, sino tamblen como en 1932 la creaclon de un
clima de terror tan Intenso que no crecena nlngun mOVimiento nuevo En 1980-1981, las
fuerzas de segundad, actuando con ropa de CIViles como "escuadrones de la muerte', buscaron
y mataron a mas de 21 000 CIViles

En mediO de esta profunda Inestabilidad polltlca, la Junta de Gobierno renuncia a solo 3
meses de haber iniCiado el proceso y el Partido Democrata Cristiana se puso a dlSposlclon de
las fuerzas armadas para hacerse cargo del gobierno, prevIo a la aceptaclon de otro programa
mlnlmo que contema un dialogo urgente con las organizaciones populares para Vlablllzar el
"proceso de paclficaclon", pero habra que esperar hasta 1984 para que se Intente la
vlablllzaclon del dialogo con las fuerzas de IzqUierda

El marco economlco en el que se pOSibilita el nuevo programa de gobierno es
catastroflco, el Estado en estos momentos no contaba con nrngun fondo monetano, en febrero
de 1980 se contaba con un deflclt fiscal de 480 millones de colones Internamente se habla
prodUCido una gran fuga de capitales, constantemente se cerraban las fabricas, se tema un
elevado mdlce de desempleo y el producto terntorlal descendla fuertemente

En este momento se podla dedUCir que la CriSIS que VIVla El Salvador era de
magnitudes revolUCionarias e Irreversibles

3 Vease Lungo Mano v Navas Candelana Op Clt Pag [15
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Capitulo 11

Descentrahzaclon del Estado y Democracia

El golpe militar de octubre de 1979 abno un nuevo penado pOlltlCO en El Salvador y fue
resultado, entre otras causas, del Incremento vertiginoso de la movlllzaClon popular
desarrollada durante la decada de los 70

A pesar del corto plazo del golpe y de que se le considero como parte de una estrategia
de contenclon hacia el mOVimiento popular en un pnnclplo reclblo el apoyo de amplios sectores
y grupos cOincidentes en la necesidad de efectuar reformas profundas al reglmen economlco y
al sistema polltlco

Lo cierto es que el golpe militar de 1979 fue el IniCIO de una sene de procesos que han
cambiado drastlcamente el rumbo del pals y cuya InCidenCia en los niveles de centrallzaclon y
descentrallzaclon son deCISIVOS SigUiendo lo expuesto por Lungo y Navas -l podemos
agruparlos de la sigUiente manera

a) El conjunto de reformas economlcas decretadas en 1980,
b) La apertura de nuevos espacIos pOlltlCOS a partir de 1984
c) La guerra popular revoluclonana que se desarrollo desde 1981
d) El proceso de negoclaclon,
e) Los acuerdos de paz,
f) Las eleCCiones de 1994

A) Las reformas economlcas decretadas en 1980

Durante el pnmer tnmestre de 1980, la Junta de Gobierno preSidida por Jose Napoleon
Duarte, decreto tres leyes que constltUlnan la base economlca del nuevo modelo POlltlCO, que
destrUlnan el poder economlco de la ollgarqula y que qUltanan a las fuerzas revoluclonanas su
base SOCial

Entre las reformas de mayor Importancia tenemos
--La creaclon del Instituto del Cafe (INCAFE), con el cual el Estado monopolizaba la
comerclallzaclon Interna y externa del principal producto de exportaclon del pals
--Se creo el Instituto Nacional del Azucar (INAZUCAR) el cual centralizaba las actividades
de exportaclon y comerclallzaclon del azucar
--La reforma agrana

Producto de la eJecuclon de estas y otras reformas y a pesar de la profundidad de los
cambiOS, al no tocarse las bases del desequlllbno soclo-polltlCO, se acelera el desarrollo de la
guerra, la cual, Unida a la fuerte oposlclon de los sectores economlcos afectados eVidenCiaban
la Incapacidad real del Gobierno para ejecutar tareas baslcas de redlstnbuclon, Integraclon

4Ibldem
8



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

social y partlclpaclon polltlca, a traves de la Intervenclon y centrallzaclon de la polltlca
economlca

A partir de 1982, con el Gobierno de Unrdad Nacional presidido por Alvaro Magaña se
tiene que enfrentar un conflicto desarrollado en torno al proceso de reformas decretado en
1980, el cual buscaba consolidarse con el apoyo de la Oposlclon de la derecha tradicional
(representantes de los Intereses de los grupos mas afectados con las reformas economlcas )

Es un penodo caracterizado por las fuertes presiones para dar marcha atras a estas
reformas, cuyos logros no Iban mas alla del creCimiento del sector publico Esto aunado a la
necesidad de mantener el esfuerzo bellco y de encauzar el reformismo como arma polltlca
reforzo la tendencia al manejo del aparato estatal a traves de la conducclon centralizada del
mismo

Es a partir de 1983, con la sanclon de la nueva Constltuclon Polltlca, que pretendla
fortalecer el proceso de democratlzaclon, que comienzan a darse indiCIOS de la busqueda de la
modernlzaclon estatal por vla del creCimIento y descentrallzaclon del Gobierno Central

8) La apertura de nuevos espacIos polltlcos a partir de 1984

El sistema pOlltlCO salvadoreño puede caracterizarse por ser de extrema rigidez y
profundamente antldemocratlco No solo esta marcado por Ininterrumpidos gobiernos militares
SinO por la practica ineXistencia de partidos POlltlCOS, con una total excluslon de las clases
subordinadas

En estas condiCiones de ausencia democratlca, es explicable el alto grado de
centrallzaclon de la actividad polltlca durante las ultimas decadas y hay que remontarse hasta
los años 20 para encontrar un Juego polltlco abierto, democratlco y con ciertos rasgos
descentralizadores de la Vida ciudadana

A partir de 1984, con la elecclon de Jase Napoleon Duarte en la PreSidencIa el proyecto
polltlco contralnsurgente asume nuevas modalidades, entre las que sobresale la apertura de
espacIos pOlltlCOS El control de la represlon ejercIda por los "escuadrones de la muerte" es
parte sustancial de esta polltlca, mientras poco a poco se abrlan nuevos espacIos polltlcos
antiguamente cerrados

Esto se traduce en la reactlVaclon del trabajo de los sindicatos obreros y la organrzaclon
de nuevos sectores como el de los empleados publicas y cooperativistas del sector agrario
reformado Surgen tamblen distintos gremios y organizaciones como las asociaciones pro
derechos humanos, por los desaparecidos y presos POlltICOS, los grupos de mUjeres y Jovenes
grupos de desplazados y refugiados de la guerra, entre otros

En este penodo nos encontramos frente a un amplio desarrollo de la SOCiedad CIVil en
mediO de una guerra de gran profundidad Poco a poco esta apertura polltlca se va extendiendo
a los mediOS de comUnlcaClon y se comienza a generar un Intenso debate polltlco en el pals
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En Slntesls esta apertura de espacIos polltlcos se constituye en un proceso que
indirectamente contribuye a reformar los deblles ensayos de democratlzaClon que se iniCian a
ralz de la lucha popular y ayuda a crear una cultura polltlca que al sustentarse en las
organizaciones de base, refuerza la SOCiedad CIVil

e) La guerra popular revolUCionaria

Al Igual que el conjunto de reformas economlcas decretadas en 1980 Y la apertura de
nuevos espacIos polltlcos a partir de 1984, hay otro proceso que marca una gran incidenCia en
la centrallzaclon y descentrallzaclon del Estado salvadoreño la guerra popular revolUCionaria

Uno de los efectos de esta guerra es la transformaclon de la estructura regional y la
lucha en torno a los gobiernos locales

La estructura regional heredada de la formaclon del Estado NaCional y de las reformas
liberales del ultimo cuarto del siglo XIX se caracterizaba por tres rasgos fundamentales

1) la extenslon, a todo el territorio, de las relaCiones capitalistas de producclon
11) el mantenimiento de un sobresaliente deseqUIlibrio territOrial de la poblaclon,
111) la paulatina concentraclon del poder polltlco y economlco en San Salvador

Esta estructura regional, sumamente centralizada, no diO origen a mOVimientos
regionales de envergadura y se mantiene estable hasta 1950, cuando, al Igual que en 1978,
sufre Importantes cambios, acentuandose las diferenCias entre las distintas reglones del pals y
provocando desajustes que motivaron las Ideas descentralizadoras de los años 70, las que,
como señalamos, se limitaron al amblto economlco

A partir de 1980 los cambios en la estructura regional se eVidenCian en el Impacto
territOrial de la reforma agraria, aSI como en el desplazamiento forzado de mas del 17% de la
totalidad de la poblaclon de sus lugares de origen en el campo

Las prinCipales polltlcas del Estado ante esta ruptura del control territOrial fueron dos
una directa la declaraclon de "zonas de guerra" y otra indirecta, la ejecuclon parcial de la
reforma agraria decretada en marzo de 1980

A finales de 1987, la Asamblea Legislativa aprobo un paquete de leyes tendiente a
reactivar el proceso de reforma agraria, a traves de la creaclon de un comlte campeslno
gubernamental que controlarla las tierras embargadas por el sistema bancariO Con esta
medida, calificada de "populista", el Partido Democrata Cristiano Intentaba rescatar el voto de
las organizaciones campesinas, con miras a las eleCCiones de 1988

La Fuerza Armada (FA) y el gobierno demOCristiano por un lado y los frentes Farabundo
Martl para la Llberaclon NaCional (FMLN) y el Frente Democratlco RevolUCionario (FDR) por el
otro, fueron los contrincantes baslcos, a partir de los cuales se ubicaron los demas
protagonistas polltlcos

10
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Para el proyecto democristiano apoyado por Washington, que se iniCIO en JUniO de 1984
con la toma del poder por parte del Presidente Jose Napoleon Duarte,1987 fue un año crucial
Crucial porque el gobierno se precipito en su aCCionar, desembocando en una cnsls que lo
llevo a la derrota en las elecciones legislativas y mUnicipales de marzo de 1988

El reglmen de Duarte se debatlo por lo menos en cuatro escenarios de confrontaclon la
guerra polltlca y militar contra el FMLN-FOR, el enfrentamiento con el mOVimiento sindical, la
disputa con el sector privado y la lucha alrededor del proceso electoral El saldo de estas
batallas marco la debacle del proyecto gubernamental encabezado por el Partido Oemocrata
CristIano (POC)

En srntesls se podna deCIr que Ouarte no solo fue Incapaz de encontrar una soluclon a
la guerra sino que tenslono al maxlmo su enfrentamiento con el sector empresarial perdlo gran
parte de la base SOCial que lo llevo a la PreSidencia y permltlo una grave fractura al Intenor de
su Partido

El distanCiamiento entre el gobierno demOCristIano y las distintas agrupaciones obreras y
campesinas que lo llevaron al poder quedo de manifiesto a lo largo del año y tuvo su mas clara
expreslon en la derrota electoral del PDC

La medlClon de fuerzas entre el gobierno y el mOVImiento sindical durante el penodo de
Duarte produjo el sigUIente saldo una admlnlstraclon democnstlana que -acosada por la
guerra, el aislamiento polltlco y la cnsls economlca- mantuvo una poslclon intransigente haCia el
mOVimiento laboral y que, por lo mIsmo, acelero la perdida de su base SOCial, y un mOVimiento
Sindical que pese a su voluntad de lucha y a su capacidad de convocatona, no logro doblegar
la intransigencia gubernamental

En lo que respecta al FMLN-FOR, 1987 fue un año en el que ratifico su poderlO milItar e
hiZO frente a nuevos y peligrosos retos polltlcos

En este contexto, se presento un nuevo Intento de paclficaclon en la reglon, el cual se
VIO plasmado en los llamados Acuerdos de EsqUlpulas II

Al firmar los acuerdos EsqUlpulas 11 en Agosto de 1987, el mandatano salvadoreño
conSidero que creana un entorno naCional e Internacional propicIo para lograr el aislamiento del
FMLN-FDR lo que le permitirla tomar una IniCiativa polltlca que se traduclna en benefiCIOS
electorales

El cumplimIento formal de los compromisos fue qUlzas la pnnclpal caractenstlca
gubernamental con respecto a Esqulpulas 11 Se creo una Comlslon NaCional de Reconclllaclon
(CNR) Integrada el 7 de setIembre de ese mismo año la cual apenas logro funCionar pues
semanas despues renuncIaron los dos representantes de los partidos pOlltlCOS

Lamentablemente se presento una Intensa "polltlzaclon " del conflicto FMLN-FDR y las
Fuerzas Armadas, luego de la firma de los acuerdos EsqUlpulas 11 Esta "polltlzaclon" no fue
causada exclUSivamente por el contexto regional, SinO que el generalizado apoyo que se diO
entre la poblaclon en pro de una soluclon polJtlca de la guerra y la proXimidad de un evento
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electoral fueron factores claves para que el Gobierno convocara a una ronda de dialogo con
estos mOVimientos

Esa tercera ronda de dialogo entre el gobierno y la Insurgencia tuvo lugar en San
Salvador el 4 de octubre de 1987 A esta reunlon, el presidente llego con la propuesta de que
los frentes aceptaran sus tesIs del "perdon y el olvido" y de la no violencia con el fin de
Incorporarla al sistema polltlco Por su parte, el FMLN-FDR retomo su planteamiento,
previamente difundido en el que se señalaban 18 puntos para humanizar el conflicto y seis
puntos para lograr una soluclon pohtlca

El principal acuerdo practico de esta tercera ronda de dialogo fue la formaclon de dos
comiSiones que se encargarlan de buscar mecanismos de negoclaclon global aSI como de
concertar un cese al fuego Estas comiSiones se reunieron el 21 de ese mismo mes en
Venezuela, sin lograr acuerdo alguno

Mientras tanto, el 27 de octubre, el gobierno aprobo una ley de amnlstla y decreto un
cese unilateral al fuego

EsqUlpulas 11 tuvo aSI un doble efecto para la realidad salvadoreña pOSibilito una mayor
"polltlzaclon" de la guerra, pero al mismo tiempo se tradujo en una oportunidad fallida para que
avanzara el proceso de negoclaclon

D) El Proceso de Negoclaclon

La demanda de una busqueda negociada al conflicto de El Salvador apareclo como una
demanda fundamental de la sociedad CIVil salvadoreña desde la campaña electoral de 1984
Sm embargo, no es sino hasta 1989, a la luz de unos nuevos comiCIOS, que el proceso de
negoclaclon adqUiere mayor Importancia y que permite la firma de un acuerdo de paz

Entre el primer encuentro entre el FMLN y el Presidente Duarte, sostenido en La Palma,
en octubre de 1984 y la ronda de negoclaclon auspiciada por el Secretario de la ONU, pueden
distinguirse tres rondas de negoclaclon

a) Los encuentros de La Palma (oct 84) y la de Ayagualo (nov 84),
b) Los encuentros efectuados baJO el mandato del procedimiento para el establecimiento de una
paz Justa y duradera en Centroamerlca,
c) El proceso de negoclaclon que se da con la medlaclon de la ONU

En un prinCipiO, el Gobierno salvadoreño entablo el dialogo con la Insurgencia,
reCibiendo un gran apoyo de los sectores mayoritarios de la poblaclon sm embargo, las
negociaciones fracasaron ya que se carecla del respaldo de actores claves como el gobierno
norteamericano, las fuerzas armadas, las elites economlcas y la dlrlgencla del FMLN y no es
sino hasta 1989, que se reanudaron las negociaciones para el cese al fuego

BaJO la preSidencia de Alfredo Cnstlanl, con el beneplaclto de Washington y del FMLN y
con la partlclpaclon del Secretario de la ONU, se reactivo el proceso de negociaciones
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Estas negociaciones contaron con la mediación de Alvaro de Soto y tuvieron lugar en
Caracas (mayo 1990), Oaxtepec úunlo 1990), San Jose úullo 1990) y Chapultepec (enero
1992)

En la negoclaclon acontecIda en Mexlco, se obtuvieron logros sustanciales en cuanto a
las demandas revolucionarias como

a)- reformas relativas a la subordlnaclon del poder CIVIl a la creaclon de cuerpos policiales
Independientes del MInisterio de Defensa
b) la IntroducClon de modIficacIones en la compOSIClon del Consejo Central de Elecciones,
convertido en Tnbunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia
c) Crear la figura de un Procurador de los Derechos Humanos
d) Establecer un cese al fuego

El Acuerdo de Chapultepec tamblen ratifica un slnnumero de acuerdos parciales a los
que poco a poco se fue llegando durante 19 meses que duro la ultima ronda de negociaciones y
que modificaron radIcalmente el sistema polltlco salvadoreño, en lo concerniente a los
mecanismos de control de los procesos electorales, la formaclon de los jueces y la organlzaclon
del proceso JudiCial, el respeto por los Derechos Humanos y los aspectos de segundad y las
fuerzas armadas

E) Los Acuerdos de paz

Los acuerdos de paz, que culminaron un dramatlco periodo de negoclaclon de 20
meses en dICiembre de 1991, estableCieron un calendano precIso para su ejecuclon durante
ocho meses y mediO de cese al fuego Los acuerdos eXlglan una desmllltanzaclon, Incluyendo a
la mitad de las fuerzas armadas, eliminando las fuerzas de segundad del Estado y el ejercIto
guerrillero del FMLN, legalizar al FMLN como partido POlltICO, cambiar la Constltuclon, reformar
los sIstemas electoral y JudICial, resolver el problema de la dlstnbuclon de la tierra, que fue una
de las razones que diO pie a la lucha armada, y establecer comiSiones Independientes con el fin
de Identificar aquellos responsables de abusos en los derechos humanos

Se presentaron diversos problemas como que el FMLN no concentro sus fuerzas a
tiempo, en vanas ocasiones pospuso la desmovlllzaclon de sus tropas, las armas que entrego
en los pnmeros meses no correspondlan, tanto en numero como en calidad, algunos
campesinos claramente Identificados con el FMLN ocuparon tierras, vIolando aSI los acuerdos

Por su parte, el gobierno parecla empeñado en hacer lo menos pOSible en el mayor
tIempo Esto causo que Importantes negociadores de la ONU regresaran a El Salvador en tres
ocasiones entre marzo y noviembre, con el proposlto de eVitar la dlSoluclon del proceso La
lentitud del gobierno estaba Siendo reforzada por militares y CIViles acuerpados por el
preSidente Alfredo Crlstlam, qUienes solo velan en los acuerdos, un vehlculo para desmantelar
militarmente al FMLN

Sin embargo, estos acuerdos Iban mucho mas alla y teman que ver con la
transformaclon de la SOCiedad salvadoreña Dicha transformaclon comenzo con la
desmilitarizaCión, la cual Incluyo no solo a la Fuerza MIlitar Guernllera, SinO tamblen al Aparato
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de Inteligencia, los Batallones de Reacción Rápida (BIRI), la Guardia Nacional, la Pohera de
Hacienda y la Pollcla Nacional, los cuales tendrlan que ser desmantelados

Las fuerzas armadas serian reducidas a la mitad -en 1993, se estimaba que deblan
reducirse de 60000 a 30000 efectlvos- El ejercito dejarla de ser garante del orden
constitucional ya que los cambiOS introducidos en la Constltuclon Polltlca en 1992 lo hacen
responsable solo de proteger el terrltono nacional y lo eXimen de toda funclon sobre segundad
Interna 5

Las fuerzas de segundad, tan conocidas por sus Violaciones a los derechos humanos,
fueron sustitUidas por una Pollcla NaCional CIVIl (PNC), la cual se encuentra bajO control CIvil
Segun los acuerdos, el 20% de la nueva fuerza estana compuesta por ex-combatIentes del
FMLN, otro 20% por ex-miembros de la pollcla nacional y el resto por personal independiente
Para su reclutamiento, una comlSlon ad hoc, compuesta por tres salvadoreños nombrados por
las NaCiones Unidas, revIso el hlstonal y desempeño de cada uno de los ofiCiales del ejercito en
serviCIO activo y realizo un Informe que fue enViado al Secretano General de las NaCiones
Unidas en ese entonces, Boutros-Ghall y al preSidente Alfredo Cnstlanl

Por su parte. otro acuerdo de paz creo lo que se denominO la Comlslon de la Verdad, la
cual estaba destinada a investigar Importantes Violaciones a los Derechos Humanos, como
masacres, el asesinato del ArzobiSpo Oscar Arnulfo Romero en 1980 y la Identlficaclon de los
autores Intelectuales del asesinato de los Jesuitas en 1989 Rechazando la preslon del gobierno
de mantener en secreto aquellos nombres Implicados en los cnmenes, el Informe de la
Comlslon fue hecho publico el 15 de marzo por las NaCiones Unidas

La Comlslon encontro que las fuerzas armadas y los "escuadrones de la muerte" hablan
Sido responsables del 95% de los casos de abusos a los Derechos Humanos, mientras que
conSideraban culpables al FMLN por el numero restante

Este Informe coloco nuevas presiones al gobierno salvadoreño y a los militares para el
cumplimiento de las recomendaCiones de esta Comlslon Por esta razon, a InstanCia de las
NaCiones Unidas y la comunidad Internacional, el preSidente Cnstlanl se VIO en la neceSidad de
enviar representantes a la ONU con una propuesta para la puesta en marcha de dichas
recomendaCiones a los 90 dlas

Mientras tanto, en el plano POlltICO, las negociaciones lograron la legltlmaclon de
numerosas organizaciones populares que hablan Sido conSideradas como Ilegales y
subverSivas en el pasado Por pnmera vez, las clases desposeldas tenlan la oportUnidad de
partiCipar en el proceso de paz

Otros signos de partlclpaclon popular fueron la presencia de representantes Sindicales
en un Foro Economlco y la partlclpaclon del FMLN y de Convergencia Democratlca. de centro
IzqUierda, en la Comlslon de Paz (COPAZ). a qUien se le encomendo la responsabilidad de
IniCiar todos los cambiOS constitucionales y legislatiVOS requendos por los acuerdos

s Artículos 212 y SigUientes de la ConstituCión Política de la Repubhca de El Salvador
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El FMLN logro operar notables cambios en el sistema Judicial y en el electoral lo que los
hacia mas abiertos y democratlcos

A lo largo de este penodo, como lo ha sido en todo el siglo el problema mas espinoso
es la dlstrlbuclon de la tierra Los acuerdos requenan redlstnbuclon, en parte para alIVIar las
desigualdades y en parte para reconocer la ocupaclon y cultiVO de antiguas zonas de conflicto
desde pnnclplo de los años 80

Al Igual que la ohgarqula, el FMLN ha temdo que aceptar nuevas realidades el sueño de
una victOria militar, de la revoluclon SOCialista y la destrucclon de la ohgarqUla no se cumpllo La
ollgarqUla aun controla la economla nacional Para algunos analistas como Tommy Sue
Montgomery 6, el FMLN acepto la estructura gubernamental creada por los Estados Umdos y la
DemocracIa Crrstlana en 1982

Con los Acuerdos de Chapultepec de enero en 1992, se diseña todo un proceso de
transformaCiones institucionales y legales que pretenden eliminar los sustentos de la tradicional
cultura de autorltansmo, dependenCia y exc!uslon que ha Imperado en la SOCiedad salvadoreña

F) Las Elecciones de 1994

BaJo esta plataforma, aSI como del Informe rendido por la "Comlslon de la Verdad" sobre
las graves violaciones de los derechos humanos y sus responsables, es que se fraguan las
elecciones preSidenciales de 1994

Los comicIos generales del 20 de marzo de 1994 representaron un elemento
trascendental en el proceso de paclficaclon Fueron denominadas las "eleCCiones del siglo" y se
busco la culmlnaclon del proceso de democratlzaclon, mediante las elecciones libres, con la
partlclpaclon de la mayor parte de las fuerzas polltlcas eXIstentes en el pals

Esto slgmflco uno de los mayores logros de la SOCiedad salvadoreña, en su tranSIClon a la
democracia, ya que, a pesar que el reglmen autontano y excluyente -Implementado, como hemos
diCho, baJo conducclon militar y que no termIno sino hasta 1979-, cOlncldla con la eXistencia de
leglslaclon democratlca y la reallzaclon penodlca de eleccIones, estas no podlan ser sino la
legahzaclon de la selecclon previa que la burocracia militar habla hecho

SI el electorado se "equivocaba", votando masivamente por la Oposlclon los mecanismos
de fraude y de la repreSlon, acompañados por una garantla de Impunidad eran utilizados para
asegurar la continUIdad del esquema 7

6 versldad de MIarm abnl-mayo de 1993 Volumen 2 Numero 6

7 Esto sucedlO por ejemplo en 1972 Y 1977 cuando la UnJon NacIonal Opositora -fonnada por democratas
crIStianos soclaldemocratas y marxlstas- gano las eleccIOnes presidencIales de acuerdo con el voto popular y las perdlo
de confonnldad con los resultados oficiales

15



En 1994 al momento de convocar a elecciones, diez partidos estaban Inscntos
legalmente 8, de los cuales nueve presentaron candidatos solos o en coahclon al menos a una
parte de los cargos en juego en los comiCIOS del 20 de mayo de 1994, a saber, miembros de los
concejos mUnicipales diputados a la Asamblea Legislativa Presidente y Vicepresidente de la
Repubhca Sm embargo, el debate estuvo centrado en estas tres fuerzas el PDC, ARENA y el
FMLN el cual, como lo hemos señalado, esta formado como coaliclon con el MNR y la CD

La pnmera vuelta de la elecclon presidencial fue realizada el 20 de marzo y los
resultados plantearon una caractenstlca preocupante el abstencionismo

De acuerdo con datos oficiales, solo poco mas de la mitad de los electores Inscntos en
padron se presentaron a votar Segun el TSE, el margen de ausentlsmo fue de aproximadamente
475% 9

En este orden de cosas, ARENA obtuvo un primer lugar con el 49% de los votos
emitidos, seguido por los candidatos de la Coahclon del FMLN-MNR-CO con el 24 9% Y del
PCD con el16 4%

A pesar de la supremacla alcanzada por ARENA, este no obtuvo la mayona requerida
para su elecclon

Las razones por las cuales no se alcanzo la mayona requerIda son multlples, sm embargo,
no deja de pesar en gran medida, tanto la apatla como la "desafecclon" a lo pOlitlCO, lo cual se
tradUJO como hemos diCho, en un porcentaje muy elevado de abstencIonismo por parte de los
Ciudadanos salvadoreños

Destaca tamblen como causa directa de esta baja votaclon, las Irregulandades y
anomallas que algunos de los observadores Internacionales han dado a llamar "fraude tecnlco"

s Estos eran Partido Oemocrata CrIstIano (POG), PartIdo de ConcIlIacIOn NaCIOnal (PCN) MOVImIento NaCIOnal
RevoluCIOnarIO (MNR), AlIanza RepublIcana NaCIonalIsta (ARENA) MovUTIIento Autentico CrIstIano (MAC)
ConvergencIa Oemocratlca (CO), MOVImIento de SS Montgomery, Tommy Sue El Salvador de la guerra clVll a la
"revolucIOn negociada" En Revista Norte y Sur, UnIversidad de MIamI abrIl mayo de 1993, Volumen 2 Numero
6

S Esto sucedIO por ejemplo en 1972 y 1977 cuando la UnIon NaCIOnal OposItora -formada por democratas
CrIstIanos socIaldemocratas y marxIstas- gano las eleCCIOnes preSIdencIales de acuerdo con el voto popular y las perdIO
de conformIdad con los resultados ofiCIales

8 Estos eran PartIdo Oemocrata CrIstiano (POG), Partido de ConcllIacIOn NaCIOnal (PCN), MOVimIento NaCIOnal
RevolucIOnarIo (MNR), AlIanza Republicana NaCIOnalista (ARENA) ohdandad NaCIOnal (MSN), Frente
Farabundo MartI para la LIberacIOn NaCIOnal (FMLN), MOVImIento de Umdad (MU) y Pueblo
LIbre (PL)

9
En 1992 en las eleCCIOnes de la Asamblea Constituyente hubo l 362 339 votos valIdos en tanto en la PreSidencIa

de 1994 solo 1307 657 Esto a pesar del creCUTIlento
poblacIOnal y que las pnmeras se efectuaron en plena guerra rechazadas por el FMLN y el POR
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El desorden en que se dieron las elecciones definitivamente peso muchlslmo en los
resultados de los comiCIOS Votantes que no se encontraban en los listados, pese a tener carne
electoral lO, presiones sobre el ciudadano en el mismo recinto en que estaban las urnas
diferenCias Inexplicables entre los listados expuestos al publico y los de las mesas electorales
fueron solo algunos de los problemas que encontraron los votantes el dla de las eleccIones 11

En un comunicado hecho circular tres dlas despues de las elecciones, los observadores
afirmaron que "un numero SignificatiVO de nombres de votantes no aparecieron en el padron
electoral y eXlstlo confuslon e inCOnsistencia en el uso de las urnas" 12 Acusaron ademas a
ARENA de proselitismo partldano el dla de los comiCIOS

Es Incuestionable que en esta primera vuelta las Irregularidades qUitaron credIbilidad al
proceso electoral Como bien sostuvo el analista de polltlca centroamericana Hector Dada HlreZI
"las eleCCiones fueron lamentables porque dan la Impreslon de una falta de legitimidad y limpieza
debido a las Irregulandades registradas" 13

Sin embargo, la Oposlclon le diO relativamente poca ImportanCia a estos "errores" de
procedimiento y fiel a su pnnclplo de no actuar en forma "desestabilizadora", las protestas se
redUjeron a demandas ante la ONUSAL, un contingente de las NaCiones Unidas y ante el Senado
de los Estados Unidos encargado de Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de paz

BaJO este esquema, el 24 de abnl de ese mismo año se realizo la segunda vuelta de las
eleCCiones preSidenCiales

Despues de una preslon de la ONUSAL, el TSE realizo algunas mejoras a la loglstlca
electoral Sin embargo, estas medidas leJOS de hacer decrecer el abstenCionIsmo redUJO de
manera apreCiable el numero de votantes

En esta segunda vuelta, ARENA obtuvo el 68% de los votos validos para su candidato
Armando Calderon Sol, actual PreSidente de El Salvador en tanto que su contrincante Ruben
Zamora, candidato de la Coallclon, obtuvo el 32% 1~

10 Tomese en cuenta que a pesar de ser un pals con elevados mdlces de analfabetIsmo espeCialmente en las zonas
rurales las lIstas fueron puestas en desorden alfabetlco y escntas en letra pequeña

11 IA respecto vease Flores Vlctor El Salvador las "eleCCIones del SIglo" En ReVIsta Hombres de MaIZ ReVIsta
Centroamencana de Desarrollo Humano N° 21 San lose Abnl 1994 Burgos loel El Salvador el reto de lograr la
concertaclOn y la reconclhaclon En ReVIsta Hombres de Malz ReVista Centroamencana de Desarrollo Humano N° 22
San lose Mayo 1994

12 Burgos, loel El Salvador el reto de lograr la concertaclon y la reconcllIaclon Op C1t Pag 5

lo Flores Vlctor El Salvador las eleCCIones del SIglo Op Clt Pag 15

14 Vease anexo N°I
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CAPITULO 111

LA SOCIEDAD SALVADOREÑA ACTUAL

Como hemos venido reiterando a lo largo del presente trabaja la sociedad salvadoreña
actual es definitivamente el producto de una amalgama de acontecimientos donde la represlon
y la Injusticia han sido la nota predominante

Por mas de once años, el gobierno salvadoreño estuvo dominado por los militares y
fuertemente respaldado por los Estados Unidos

Con inyeccIones masivas de ayuda norteamericana, la economla se ha recuperado
paulatinamente, Sin embargo este camino no ha sido facll Para 1991 el salarla real habla
disminuido en un 60% y mas de dos tercIos de la fuerza laboral estaba desempleada o
subempleada

Esto ha sufndo en la actualidad algunas mejonas, Sin embargo no se ha podido superar
aun la dependencia de la ayuda economlca de los Estados Unidos

A) UNA HISTORIA DE DESIGUALDAD

Como levemente se señalo en la Introducclon hlstonca, uno de los orlgenes de la guerra
CIVil salvadoreña se sltua en la dlstnbuclon deSigual de la tierra Puesto que una pequeña elite u
ohgarqUla posela la mayor parte de la tierra, la gran maY0rla de la poblaclon rural fue relegada
a una eXistencia agrana marginal o forzada a ser parte del creciente numero de cultivadores
Sin tierra

Desde haCia mas de 100 años, cuando se dictaron leyes que permltlan la toma de
propiedades comunales, la poblaclon campesina de El Salvador fue desalOjada
slstematlcamente de las mejores tierras agrlcolas

La unlca respuesta a sus Intentos de resistencia ha sido durante muchos años la
represlon Al respaldarse estas Injusticias en favor de la ollgarqUla, los militares ganaron cada
vez mas poder pOlltlCO

Este ciclo acarreo una hlstona de deSigualdad En los años 50 y 60 mas campesinos
fueron desalOjados de sus tierras A finales de la decada de 1970 por lo menos del 60% de las
familias rurales no teman tierra o tenlan menos de lo necesario para sobreVIVir

Un censo realizado en 1971 revelo que el 64% de la tierra pertenecla a un 4% de los
cultivadores del pals

A pesar de que el sector de las exportaciones agrlcolas creo una demanda de mano de
obra rural durante las epocas de Siembra y cultivo los bajOS salanos prevalecientes
condenaron a los desposeldos a una pobreza extrema
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Es claro y eVidente como se perfila la cuestlon de la poseslon de la tierra como uno de
los detonantes del conflicto armado que durante tantos años VIVIO el pueblo salvadoreño

En la actualidad y como producto de las reformas realizadas a su Carta Fundamental en
1993, El Salvador posee una base Jurrdlca que procura Implementar una reforma agrarra que
garantice tierra para todos

1 - BASE JURIDICA PARA REALIZAR LA REFORMA AGRARIA

Constitucionalmente se establece que toda propiedad rustica con vocaclon agropecuarra
que no sea Indispensable para las actividades propias del Estado debera ser transferrda
mediante el pago correspondiente a los que se ha dado por llamar "los beneflclarros de la
Reforma Agrarra"

Se entiende por propiedad rustica con vocaclon agropecuarra aquellas tierras rurales
propiedades del Estado que se pueden cultivar o usar para la ganaderra Las tierras de este
tipO que el Estado no necesita, debe de venderlas a los campesinos que no tienen o que tienen
muy poca tierra, o a asociaciones como las cooperativas y aSOCiaCiones comunales
campesinas Estas diSposIciones estan contempladas en el articulo 104 de la Constltuclon
Polltlca y eVidentemente busca una dlstrrbuclon equitativa de la tierra

Para no reñir con las llamadas Garantlas IndiViduales o Derechos Fundamentales de los
ciudadanos el Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de la propiedad prrvada sobre
la tierra rustica Este derecho de propiedad puede ser Individual, cooperativo o comunal o en
cualquier otra forma asociativo Esto no se contrapone a la reforma agrarra que pretende una
dlstrrbuclon de la tIerra, ya que constitucionalmente se establece un maxlmo de terreno que
puede estar en manos de un ciudadano, prohibiendo expresamente la potestad del Estado de
redUCir la extenslon maxlma de tierra que como derecho de propiedad, establece la misma
Constltuclon 15 Esta extenslon maxlma de tierra rustica perteneciente a una misma persona
natural o Jurrdlca no podra exceder de 245 hectareas

Los propletarros de tierras rusticas cuya extenslon sea mayor a las 245 hectareas
señaladas tendran derecho a determinar de Inmediato, la parte de la tierra que deseen
conservar, segregandola e Inscnblendola por separado en el Registro de la Propiedad

Las tierras que excedan la extenslon estableCida podran ser transferrdas mediante
cualquier titulo a campesinos, agrrcultores en pequeño, SOCiedades y aSOCiaCiones
cooperativas y comunales campesinas

Con el fin de eVitar concentraciones Indirectas la Constltuclon establece una norma
sana que dispone que en nlngun caso las tierras excedentes podran ser transfendas por
cualqUIer titulo a panentes dentro del cuarto grado de consangUInidad o el segundo por
aflnrdad

15 ArtIculo 105 de la ConstltuclOn Pohtlca de la Repubhca de El Salvador
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2 - PRINCIPIOS DE LA REFORMA AGRARIA

Para Sintetizar podemos decir que los prinCipiOs que acompañan la reforma agraria
diseñada para la sociedad salvadoreña son los siguientes

a) La tierra rural del pals debe redistribuirse con el objetivo de reducir las desigualdades
sociales y mejorar las condiciones de vida de la poblaclon rural

b) Ninguna persona puede ser propietaria de mas de 245 hectareas de tierra rural

C) Las tierras de las cooperativas de las aSOCiaCiones comunales campesinas y de los
benefiCiarios de la reforma agraria en general, no se reglran por las leyes ordinarias, SinO por
leyes especiales que contengan los prinCipiOs sociales del derecho agrario (Actualmente, el
Codlgo Agrario se encuentra en dlscuslon)

d) El Estado debe fomentar la agrolndustrla, es decir, la elaboraclon y transformaclon
industrial de las tareas y productos agropecuarios

3 • CASO PARTICULAR LA IGLESIA

Es Interesante observar como constitucionalmente se ha establecido una dlSposlclon
que se refiere a la propiedad de la Iglesia y que reza aSI

"ninguna corporaclon o fundaclon CIVil o ecleslastlca tendra capacidad legal para
conservar en propiedad o administrar bienes ralces, con excepclon de los
destinados inmediata o directamente al serviCIO u objeto de la Instltuclon" 16

Desde nuestra perspectiva, esta dlSposlclon busca, por un lado, limitar a la IgleSia
salvadoreña en la tenenCia de Inmuebles, con el fin de redUCir su capacidad y poderlO, el cual,
como es de todos conocido, es parte de la herencia colOnial de nuestra reglon Por su parte,
nos parece que esta dlSposlclon va estrechamente ligada a la necesidad de eVitar
concentraclon de poder por parte de la IgleSia, ya que la historia demuestra que ha jugado un
papel Importante contra la clase dominante de El Salvador

Durante la decada de los 70, las organizaciones de masa crecieron y se hicieron
Importantes en El Salvador Incorporando campesinos trabajadores estudiantes y algunos
profesionales La labor desplegada por la IgleSia Catollca de El Salvador desempeño un papel
Indirecto pero Importante en este despertar polltlco

Alentados por la Identlflcaclon de la IgleSia con los pobres y su Critica a la Injusticia y la
pobreza, algunos sacerdotes, monjas y laicos organizaron comunidades crrstlanas de base,
ayudandoles finalmente a resistir las depredaCiones de los grandes terratenientes

Esta Intervenclon de un sector de la IgleSia en favor de los desprotegldos, llevo a toda la
jerarqula catollca a denunciar fuerte y abiertamente la represlon a que eran sometidos Esto le

16 ArtIculo 108 de la ConstltuclOn Pohtlca de la Repubhca de El Salvador
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vallo la vida a vanos sacerdotes y religiosas, culminando con el asesinato del Arzobispo de San
Salvador Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980 y de los seis sacerdotes Jesuitas en
noviembre de 1989

En la actualidad la Iglesia Catollca sigue siendo una fuerza Importante en la polltlca
salvadoreña que ha elevado su voz en contra de los ataques cIviles y fue mediador de las
conversaciones que se dieron entre el FMLN-FDR y el gobierno salvadoreño

B) PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VIGENTES

La hlstona nacional contemporanea de El Salvador esta definitivamente diVidida en un
antes y un despues de la guerra Apoyandola o combatlendola, desde el campo de la
insurgencia o desde el gubernamental, la guerra puso al desnudo para todos la realidad de
este pals

Los especialistas que analizaron el conflicto rara vez señalaron la falta de acceso a la
Justicia y el peslmo estado de su admlnlstraclon como parte de las causas estructurales que
desencadenaron el conflicto, pero el proceso de negociaciones de paz y los acuerdos en SI
mismos demostraron a todo el mundo que no era pOSible alcanzar y consolIdar la paz sm una
profunda transformaclon en el amblto Judicial, jundlco y constitucional

Es a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, Mexlco, de enero de
1992 y durante su ejecuclon, que el problema Jundlco elemental de El Salvador, a saber el
constitUirse en un Estado de Derecho, se coloca en el centro de la dlSCUSlon Los acuerdos
Implican la declslon naCional de transitar de una sltuaclon de hecho, hlstoncamente Imperante
en esta sociedad, hacia el Estado de Derecho

Tomando como base esta realidad hlstonca del pueblo salvadoreño, una Asamblea
Constituyente creada al efecto promovlo, en 1983, la promulgaclon de una nueva Constltuclon
Polltlca, la cual en este momento se encuentra vigente, y da vida, Junto con las reformas
propuestas en 1994, a la realidad del actual Estado salvadoreño

SigUiendo los pnnClplOS esgrimidos en su Carta Fundamental, se ha tratado de construir
a traves de los años y producto de multlples luchas armadas, un Estado soberano 17 Se ha
dejado latente la declslon del pueblo salvadoreño de ejercer su libre determlnaclon al
establecer su deseo de gobernarse a SI mismo y deCidir su propio destino

Esto dista mucho de la hlstona VIVida por este pueblo que, como hemos ViSto, desde
prinCipiO de Siglo ha sufrido graves cnsls culmmando con la masacre campesina de 1932
donde se establece la dictadura del General Hernandez Martmez cortando de tajo la
partlclpaclon plurallsta que se habla logrado años atras

17InstltuclOn Polttlca de la Republtca de El Salvador ArtIculo 83
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La presencia militar constituyo como consecuenCia, una contradlcclon prrnclpal en el
sistema polltlco de El Salvador, dando gran Importancia al ejercito en relaclon con las demas
Instituciones del Estado La represlon generalizada por parte de las "fuerzas del orden',
determinaron que por una parte, la relvlndlcaclon por una democratlzaclon polltlca se
convirtiera en una demanda popular de base y por otra que la ausencia de democracia fuese
percibida fundamentalmente como producto de la omnrpresencla de los militares en el
escenarro pOlltlCO

Actualmente y luego de Intensas negociaciones y de un extenso proceso de
paclflcaclon, el Gobierno salvadoreño se puede conceptuallzar, de manera Incipiente como un
gobierno republicano, democratlco y representativo, con un sistema plurallsta que se expresa
mediante los partidos polltlcos

Decimos que es republtcano, ya que el poder soberano reside en el pueblo qUien lo
delega en los funcionarios de los distintos organos para que lo ejerzan en su nombre

ConSideramos que bien que mal ha Ingresado en una onda democratlca, ya que es el
pueblo qUien comienza a ejercer la soberanra, decidiendo como sera el gobierno y qUienes
seran los gobernantes, y representativo porque se busca que tanto la dlrecclon del gobierno
como la creaclon o formaclon de las leyes este a cargo de los representantes que el pueblo
elige

Es Importante rescatar el enorme esfuerzo que se encuentra realizando la SOCiedad
salvadoreña para poder llevar a la practica de forma efectiva, estos tres prinCipiOs que de manera
categorlca plasman en su Carta Fundamental

De lo dicho hasta ahora, podemos deducir que en El Salvador no se Implemento un
proceso de redemocratlzaclon, ya que el pals no dlsponra de una democracia previa eXitosa lo
que ha provocado que la construcclon del nuevo ordenamiento se haya desarrollado a lo largo de
diversas fases de manera dlscontmua, lenta, debll y registrando elevados mdlces de conflictividad
y violencia

Esta tranSIClon se ha venido fraguando mediante un doble proceso Por una parte, un
proceso propiamente de deslntegraclon del reglmen autontarlo y por otra un proceso de
InstauraClon de las nuevas Instituciones democratlcas

Al primer caso le corresponden los esfuerzos tendientes a la desmllitanzaclon de la
SOCiedad salvadoreña aSI como al desmantelamiento o rectificacion de las Instituciones
Ilegltlmamente coerCitivas, mientras que al segundo proceso le corresponde la creaclon de
nuevas Instituciones y procedimientos destinados a garantizar la vigencia del nuevo ordenamiento
democratlco

Ejemplos de ello han sido la dlSposlclon gubernamental de cumplir con los Acuerdos de
Paz, la supuesta defensa por parte del Gobierno de los Derechos Humanos, el Intento por
fortalecer la admmlstraclon de JustiCia, la modernlzaclon y profeslonallzaclon de la Fuerza Armada,
la Instauraclon de la Pollcla NaCional CIVIl, y la relnserClon de los excombatientes, aSI como la
suscnpclon del llamado Pacto de San Andres, firmado el 31 de mayo de 1995, donde se procura
otorgar algun tipO de Viabilidad polltlca al proyecto economlco ofiCial
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Por su parte es Interesante observar las opciones de fis::allzaclon del gobierno que se le
dan al pueblo salvadoreño ya que constitucionalmente se reconoce el derecho del pueblo a la
rnsurreCClon, con el objeto de establecer el orden constitucional alterado por la transgreslon de
las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema polltlco establecido, aSI como cuando
se den graves violaciones a los derechos fundamentales J8

Por esto se establece la necesidad de que se de la alternabllJdad en el ejercIcIo de la
PresidenCia de la Republlca, cuyo desacato habllltana al pueblo salvadoreño a la rnsurrecclon 19

C) POLlTICA ECONOMICA

En la actualidad, la fortaleza del proceso salvadoreño radica precisamente en el hecho
de que se trata de un marco de estabilidad que no se basa en la fuerza, sino en la legitimidad
democratlca lo cual proporciona segundad para el desarrollo

Cuando asumlo la presidencia en marzo de 1989, el presidente Alfredo Cnstlanr llevo a
cabo Importantes reformas economlcas y sociales con el fin de establecer los fundamentos de
un creCimiento sostenrdo y solido para aSI mejorar la calidad de vida de la poblaclon en general

Las reformas se basaron en un modelo de libre mercado y se enfocaron en alcanzar una
dlstnbuclon mas racional y eficiente de los recursos productivos mediante la desregularrzaclon
de la economla competitiva

Constitucionalmente se delega al Banco Central de Reservas de El Salvador, es la
rnstltuclon encargada de la moneda nacional La Ley de Prrvatlzaclon de los Bancos
Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo, la Ley Organrca del Banco Central de
Reserva de El Salvador, entre otras, regulan lo concerniente al reglmen monetarro, bancarro y
crediticIO 20

De acuerdo con su Carta Fundamental, el comerCIO, la Industrra y la prestaclon de
servicIos en pequeño son patrrmonro de los salvadoreños por naCimiento y de los
centroamencanos naturales 21

De acuerdo con la Ley Reguladora del EjercIcIo del ComercIo y la Industna, comercIo en
pequeño es el que funciona con un capital menor de 100 000 colones, SI se trata de empresas
individuales y menor de 200 000 colones SI son empresas comerciales lndustrra en pequeño es
aquella que funCiona con un capital menor de 50 000 colones SI se trata de empresas

18 ConstltuclOn Pohtlca de la Repubhca de El Salvador ArtIculo 87

19 ConstItuclon Pohtlca de la Repubhca de El Salvador ArtIculo 88

20 ConstltuclOn Pohtlca de la Repubhca de El Salvador Articulo III

'1- ConstItuclOn Polmca de la Repubhca de El Salvador ArtIculo 115
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IndiViduales y 100 000 colones en caso de empresas de sociedades comerciales Los
extranjeros solo pueden tener o participar en negocIos que funcionen con capitales mayores a
los mencionados

REFORMAS ECONOMICAS

El proceso de reformas, aun en ejecuclon, Incluye cambios SignificatiVOs de orden
macroeconomlco aSI como Importantes cambios sectoriales e mstltuclonales

Con respecto a la pohtlca de comercIo exterior, se pueden enumerar las siguientes

a) reducclon de las tarifas de Importaclon entre un 5% y un 20%,

b) ellmmaclon de todas las barreras arancelarias,

c) desaparlclon de los monopolios estatales que controlaban la comerclallzaclon
nacional y extranjera del cafe y azucar,

d) Incorporaclon al GATI Ypartlclpaclon activa de las negociaciones multilaterales en la
Ronda Uruguay

e) partlclpaclon en una renovaclon y un realce del proceso de Integraclon economlca
centroamericana,

f) firma de acuerdos comerciales preferenclales con Mexlco y Venezuela, lo que a su
vez ha permitido la reducclon de los aranceles de muchos productos,

g) negoclaclon de acuerdos acuerdos de libre comercIo e mverslon con Mexlco,
Colombia y Venezuela,

h) establecimiento de un Consejo de ComercIo e Inverslon con Estados Unidos, con el
fin de revisar la base comercial sobre la que negociara dichos acuerdos de libre comercIo e
InverSlon

Por otra parte, para 1993 el sistema bancariO fue privatizado, lo que llevo a la polltlca
finanCiera y economlca a sufrir las siguientes modificaCiones

a) IIberaclon de las tasas de Interes,
b) ellmmaclon de todos los controles a las diVisas, de manera tal que su tasa de cambiO esta
determinada por la oferta y la demanda, bajO una supervlslon Indirecta del Banco Central de
la Reserva, con el fin de eVitar especulaciones
c) supreslon de todos los lImites a las carteras finanCieras

En lo que respecta a la polltlca fiscal, se han puesto en marcha reformas para Simplificar
la estructura ImpOSitiva, conSiderando sobre todo aquellos Impuestos aplicados sobre una
amplia base y faclles de recaudar Ahora los Ingresos fiscales descansan en el Impuesto sobre
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la renta (con un tope de un 25%), el Impuesto al valor agregado (un 10%) yen los aranceles de
las Importaciones

La polltlca comercial y de precIos ha consistido en la ehmlnaclon de las restriCCiones
comerciales, del control de precIos y de las garantlas sobre los precIos En su lugar una ley de
protecclon al consumidor garantiza la libre competencia y la Intervenclon gubernamental se
limita a las emergencias nacional

Las modificaCiones sectorrales del programa de reforma economlca Incluyen
a) reconverslon Industrral mediante avances tecnologlcos para Incrementar la

competitividad en la producclon Interna,

b) prlVatlzaclon del sistema bancariO nacional junto con una nueva leglslaclon que
permite la partlclpaclon en condiCiones de eqUidad entre InVerSIOnistas extranjeros y locales
Ademas, pretende modernizar al Banco Central dandole mayor autonomla para dar
segUimiento a la polltlca monetarra y eVitar que se convierta en la caja del Estado Se
prohlblo que el Banco Central financie al Gobierno y se elimino el redescuento o
finanCiamiento del Banco Central a las demas instituciones bancarias

C) reconstrucclon y expanslon dlnamlca de la Infraestructura y de los serviCIOS de apoyo
al sector productiVO, particularmente al relaCionado con las exportaciones,

d) ejecuclon de una estrategia de negoclaclon para atraer la InverSlon extranjera,

e) un marco legal, institucional y reglamentarro que permltlra una mayor partlclpaclon de
los inverSIOnistas prrvados en los sectores de energla, telecomunicaciones y transportes,

f) la puesta en marcha de un plan de desarrollo SOCial que Incluye programas para ofrecer
serviCIOS educativos, de salud, nutrrclonales, de limpieza del agua y del ambiente todos ellos
dirigidos a las clases menos favorecidas de la SOCiedad, mediante la partlclpaclon de
empresarios prrvados,

g) programas de capacltaclon para los trabajadores, junto con la IniCiatIva prrvada
universidades, escuelas tecnlcas y el sector publico con el fin de mejorar el factor humano en
e/lugar de trabajO y aumentar la competitividad

Se han promulgado varras leyes acerca de los derechos de autor, superintendencia
bancaria, Intervenclon de la banca en la actividad economlca, reactlvaClon de las exportaciones
zonas francas, aSI como la promoclon y garantla de la InverSlon extranjera

La efiCienCia en la determlnaclon de las polltlcas economlcas ha hecho de la Republlca
de El Salvador, el pals mas solido y estable de Centro Amerlca

La nueva Ley de Promoclon y Garantla de la Inverslon Extranjera permite el envIo
Ilimitado de utilidades y la repatrlaclon Sin restriCCiones de capital y activos a la vez que
protege los derechos de autor y permite poseer cuentas en divisas extranjeras
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La Ley de Reactlvaclon de las Exportaciones permite un remtegro de derechos de
aduana de 0% sobre el valor del FOS de las exportaciones no tradicionales fuera del area
centroamencana y cero de Impuesto al valor agregado

La Ley de Zonas Libres permite la total exenclon de aranceles a las Importaciones y del
Impuesto sobre la renta durante un penado de 10 años, renovable por un penodo similar

La pnvatlzaclon de algunas empresas estatales en procura de un menor aparato estatal
es la clave para la competitividad de cualquier economla, la dlsmlnuclon del aparato estatal trae
ventajas reduce los gastos eVita la burocracia y permite al sector pnvado su consolldaclon

Los salanos se fijaran de acuerdo con la productividad del factor y no por decretos El
sector publico salvadoreño tendna partlclpaclon en sectores claves como la salud, la educaclon
y algunos servicIos baslcos como el transporte publico y la segundad nacional
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CAPITULO IV
LA INSTITUCIONALlZACION

SALVADOREÑA

Para desembocar en la tranSIClon sufnda por la sociedad salvadoreña es Importante
esgnmlr, al menos de manera muy breve, las caractenstlcas y funciones que ostentan los
diversos poderes de la Republlca, especlflcamente el Poder EJecutivo, el Poder Judicial y el
Parlamento salvadoreño

A) ORGANO EJECUTIVO

El Organo Ejecutivo es aquel que tiene baJo su responsabilidad todo el conjunto de
actividades administrativas dlngldas a la satlsfacclon de las necesidades de la poblaclon

No podran ser candidatos a Presidente de la Republlca

a) El que haya desempeñado la PresidenCia de la Republlca por mas de seis meses
consecutivos o no, durante el penado inmediato antenor o dentro de los ultimas seis meses
antenor es al iniCIO del penado presidencial, con esto se trata de lograr la alternabllldad en el
poder, es deCir garantizar que la PresidenCia de El Salvador sea asumida en cada penado
por diferentes personas

b) El que haya sido Presidente de la Asamblea Legislativa o Presidente de la Corte
Suprema de Justicia durante el año antenor al dla del iniCIO del penado PreSidenCial

C) El que haya sido Ministro, Vlcemlnlstro de Estado o presidente de alguna Instrtuclon
Oficial Autonoma y el Director General de la Pollcla NaCional CIVil, dentro del ultimo año del
penado presidencial inmediato antenor

d) Los militares de profeslon que estuvieren de alta o que lo hayan estado en los tres
años antenores al dla dellntClo del penado presidencial

e) El Vicepresidente o DeSignado que, llamado legalmente a ejercer la presidencia en el
penado Inmediato anterior, se negare a desempeñarla Sin Justa causa entendlendose que
esta eXista cuando el Vicepresidente o DeSignado manifIeste su Intenclon de ser candidato a
la Presidencia de la Republica dentro de los seis meses anteriores al iniCIO del penodo
presidencial

Con esto se pretende eVitar la Instalaclon de sistemas tiranos y dictatoriales lo que se
podna dar SI los funclonanos que han estado gobernando, aprovechandose de sus cargos
tuvieran acceso a la Presidencia
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El penado presidencial es de CinCO años y comenzara y terminara el dla pnmero de
Junio, Sin que la persona que haya ejercido la presidencia hasta ese momento pueda continuar
en sus funciones ni un dla mas La vlolaclon de lo consagrado en este articulo da lugar a que
la poblaclon pueda ejercer el Derecho de lnsurrecclon

El Presidente de la Republlca es el Comandante General de la Fuerza Armada, ya que
se considera Inconveniente dotar a la Fuerza Armada de su propia Jefatura concedlendole al
Presidente de la Republlca ese cargo, ademas, es el Jefe del Organo Ejecutivo y el Jefe de
Estado

La defensa nacional y la segundad publica estaran adscntas a mlnlstenos diferentes La
segundad publica estara a cargo de la PollCla Nacional CIvil el cual sera un cuerpo profesional,
Independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista

La Pollcla Nacional CIvil tendra a su cargo las funciones de pollcla urbana y pollcra rural
que garanticen el orden, la segundad y la tranquIlidad publica, con apego a la ley y estricto
respeto a los Derechos Humanos La Pollcla Nacional CIvil es la Instltuclon encargada
exclusivamente de la seguridad publica, funclon que en el pasado habla sido asumida
Inapropladamente por la Secretana o Mlnlsteno de Defensa

Entre las atribUCiones y obligaCiones del Presidente de la Republlca estan mantener
Ilesa la soberama de la Republlca y la Integridad del terntorlo, disponer de la Fuerza Armada
para la defensa de la soberanla del Estado y de la Integridad de su terntorlo Excepcionalmente,
SI se han agotado los mediOS ordlnanos para el mantenrmlento de la paz Interna la tranquIlidad
y la segundad publica, el Presidente de la Republlca podra disponer de la Fuerza Armada para
ese fin La actuacron de la fuerza Armada se limitara al tiempo y a la medida de lo estrictamente
necesario para el restablecimiento del orden y cesara tan pronto se haya alcanzado ese
cometido

Le corresponde tamblen dirigir la guerra y hacer la paz y someter Inmediatamente el
tratado que celebre con este ultimo fin a la ratlflcaclon de la Asamblea Legislativa

Organrzar, condUCir y mantener la Pollcla Nacional CIvil para el resguardo de la paz, la
tranqUilidad el orden y la segundad publica, tanto en el amblto urbano como en el rural, con
estricto apego y respeto a los derechos humanos y baja la dlrecclon de autoridades cIviles

Organizar, condUCir y mantener el Organrsmo de Inteligencia del Estado y fijar
anualmente un numero razonable de efectiVOs de la Fuerza Armada y de la Pollcla Nacional
CIvil

La Fuerza Armada es una Instltuclon permanente al servicIo de la Naclon Es obediente,
profeSional, apolltlca y no deliberante, obediente porque debe obedecer al poder CIVil, es decir,
a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y JudiCial lo que Implica que no puede tomar deCISiones
propias, salvo en cuestiones Internas, tecnrcas o administrativas
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Profesional porque sus miembros ejercen su trabajo y reciben una formaclon academlca
Integral (no solo militar), apolltlca porque sus mIembros no pueden pertenecer a nlngun partido
POlltICO, ni deben obedecer, difundir o combatir comente o Idea polltlca alguna y no deliberante
porque no puede discutir ni opinar en asuntos que corresponden a los organos del Gobierno
como el reglmen Constitucional, el orden jundlco o los problemas polltlcos nacIonales y por
ultimo la Fuerza Armada tiene por mlslon la defensa de la soberanla del Estado y de la
integridad del territorio

El PreSidente de la Republlca podra disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada
para el mantenimiento de la paz, de acuerdo con lo dispuesto por la Constltuclon

Por su parte, la Pollcla Nacional CIVIl esta sUjeta en su actuar a un Codlgo de conducta
que establece sus responsabilidades y facultades de manera taxatIva Establece entre otras
cosas que su funclon primordial sera servir a la comunidad y protegerles de cualqUier acto
Ilegal Detalla la obllgac/on de respetar y proteger la dIgnidad humana, aSI como defender los
derechos humanos de todas las personas

Lo cierto de esto es que aSI es en la letra de la ley, pero en la realidad nacional
salvadoreña no podrla estar mas distante Desde el IniCIO de sus labores, estas dos
instituciones estatales, surgidas de los Acuerdos de Paz y relaCionadas directamente con la
defensa, protecclon y promoclon de los derechos humanos en El Salvador no siempre han
contado con los serviCIOS de las personas Idoneas en algunos de sus puestos claves, para aSI
iniCiar su trabajo de manera eficaz, consolidar su presencia y contribUir a generar confianza
entre la poblaclon

En lo que respecta a la Pollcla Nacional CIVIl, en los ultlmos meses se han presentado
todo tipO de problemas "Ineficacia en su aCCionar, la vlolaclon de los derechos humanos y el
cuestlonamlento a la dlrecclon de dicha Instltuclon son notas caractenstlcas a resaltar ..22

El resurgimiento de grupos subverSIVos como la Sombra Negra y la brutalidad poliCial
ejerCida contra Sindicalistas en marcha, son solo algunas de las manifestacIones que han
llevado a poner de manifiesto la eXistencia de una tendencia a lo Interno de la PNC que busca
manipular el cuerpo poliCial para sofocar con violencia todo tipO de protestas de la poblaclon

Con este panorama se ha requendo de la Instauraclon de un nuevo mecanismo
contralor a saber el Inspector de la PNC Es eVidente que a traves de este organo se pretende
depurar una de las instituciones que conforman la columna vertebral de toda SOCiedad

B) EL PODER JUDICIAL

22 'La PNC en cnsls En Penodlco Sentir con la IgleSIa Año I Numero 3 San Salvador 15 de octubre 1995
Pag 5
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El Poder Judicial es el responsable de Impartir Justicia a través de los procesos
señalados por la Ley En el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia es elegida por la
Asamblea Legislativa por un periodo de nueve años

Sus miembros pueden ser reelegidos y se renuevan por terceras partes cada tres añol;;
y pueden ser destitUidos por la Asamblea Legislativa por causas especificas, previamente
establecidas por Ley

Los Magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia son tomados de una lista de
candidatos que ofrece el Consejo Nacional de la Judicatura en los termlnos que determina la
ley y las propuestas de las entidades representativas de las Asociaciones de Abogados de El
Salvador

La actual Corte Suprema de Justicia ha sido la pnmera Corte Suprema electa por
unanimidad por la Asamblea Legislativa y representa las distintas formas del pensamiento

El reto Inmediato de la Corte Suprema es asegurar que el Derecho asuma la Justicia y,
mas que formalismos legales, se promueva, defienda y procure la verdad y la vigencia de los
derechos fundamentales de los Ciudadanos, en especial de las clases mas desposeIdas

C) LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La Asamblea Legislativa salvadoreña es un cuerpo colegiado compuesto por 84
diputados designados por elecclon popular

El penado legislativo es de tres años Las ultimas eleCCiones se llevaron a cabo en
1994 y se constituyo de manera heterogenea, a pesar de las Irregularidades que se
presentaron durante los comiCIOS 23

Para ser electo como diputado, se necesita ser mayor de veintiCinCO años, que sea
salvadoreño por naCimiento, o de padre o madre salvadoreña, de notoria honradez e
Instrucclon y no haber perdido los derechos de Ciudadano en los CinCO años anteriores a la
elecclon

Por su parte, a la Asamblea Legislativa le corresponde entre otras funCiones, derogar
las leyes secundanas, decretar Impuestos, tasas y demas contribuciones sobre toda clase de
bienes y servicIos y en caso de InVaSIOn, guerra legalmente declarada o calamidad publica,
decretar emprestltos forzosos en la misma relaclon, SI no bastaron las rentas publicas
ordinarias Crear y supnmlr plazas y aSignar sueldos a los funCionarios y empleados de
acuerdo con el reglmen de ServicIo CIVIl

Decretar leyes sobre el reconOCimiento de la deuda publica y crear y aSignar los fondos
necesarios para su pago Establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la
admiSión y clrculaclon de la moneda extranjera

23 Véase Anexo N<'2
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Le corresponde también, desconocer obligatoriamente al Presidente de la Republlca o al
que haga sus veces cuando, terminado su perrodo constitucional, contlnue en el ejercIcIo del
cargo En tal caso, SI no hubiere persona legalmente llamada para el ejercIcIo de la Presidencia,
designar un Presidente ProvIsional

En caso de ser necesariO, deberá elegIr, para el periodo presIdencIal respectiVO, en
votaclon nominal y publica, a dos personas que, en caracter de Designados, deban ejercer la
Presidencia de la Republlca, en los casos y en el orden determinado por esta Constltuclon
Determinar la atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta
Constltuclon no se hubiese hecho Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los Informes
que le proporcione el Órgano Ejecutivo Recomendar a la PresIdencIa de la Republlca la
destltuclon de los MInistros de Estado, o a los organismos correspondientes, la de funclonarros
de institUCIones oficiales autonomas, cuando aSI lo estime conveniente, como resultado de la
Investlgaclon de sus comISiones espeCiales o de la Interpelaclon en su caso La resoluclon de
la Asamblea Legislativa sera VInculante cuando se refiera a los Jefes de Segundad Publica o de
InteligenCIa de Estado por causa de graves ViolaCiones de los Derechos Humanos

En cuanto al tramite de ley, en su formaclon, promulgaclon y vigenCia, la Asamblea
Legislativa tIene exclUSIvamente la iniCiativa, es deCir, cualqUiera de los 84 Diputados, como
tamblen el PreSidente de la Republlca a traves de sus MInistros, tienen la facultad de presentar
a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley Tambren tienen esa facultad la Corte Suprema
de Justicia y los Consejos MUniCIpales, en las matena que son de su manejo operatIvo

Para tomar resoluclon se requema de por lo menos el voto favorable de la mitad mas
uno de los Diputados electos, salvo los casos en que conforme con la Constltuclon se reqUiere
una mayona distinta

Todos los directIvos de la Asamblea Legislativa deben firmar los proyectos de ley para
que estos se conviertan en decreto ejecutivo y solo necesitan la sanclon del EjecutIvo para
convertirse en Ley de la Republlca En la actualidad la Junta Directiva de la Asamblea
Legislativa la conforman diez miembros, por lo que seis hacen mayona

Cuando la devoluclon de un proyecto de ley se deba a que el PreSIdente de la Republlca
lo conSidera inconstitucional y la Asamblea LegIslativa lo ratifica, el PreSidente acude a la Corte
Suprema de JustiCia para que esta resuelva la controversia y deCida SI hay mconstltuclonalldad
o no

El termmo para la publlcaclon de las leyes es de qUince dlas SI dentro de ese termIno,
el PreSidente de la Republlca no lo ha hecho, lo hara el PreSidente de la Asamblea Legislativa
en el Dlano Oficial o en cualqUier otro dlano de los de mayor clrculaClon en el pals

Para que una ley de caracter permanente sea obligatOria deben transcumr por lo menos
ocho dlas despues de su publlcaclon Una leyes obligatOria despues de aparecer publicada en
el Dlano Oficial

D) EVOLUCiÓN DEL SISTEMA pOLíTICO EN EL SALVADOR Y SUS RELACIONES
CON EL PARLAMENTO
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El Salvador ha venido abriendo o creando nuevos espacIos y condiciones polltlcas que
antes no eXistieron o permanecieron cerrados o restringidos dadas las caractenstlcas
represivas de las anteriores dictaduras militares

La apertura de los medios de Informaclon la libertad de movllizaclon de las organizaciones
populares el proceso de retorno de los refugiados la dlsmlnuclon del terror y la represlon
masiva de los derechos humanos de la poblaclon, aSI como la forma predominante de enfrentar
la Insurgencia y neutralizar la polltlzaclon de la poblaclon, la sustltuclon de la dictadura militar a
traves del libre Juego electoral, el apoyo de reformas economlcas sociales y en general la
tolerancia de la "IzqUierda democratlca" en el espacIo pOlltlcO nacional han propiciado el
proceso de democratlzaclon

En este proceso ha Jugado un papel determinante el Parlamento, ya que como Poder del
Estado salvadoreño ha respaldado y aprobado las diferentes leyes y reformas que ayudan a
fortalecer el proceso democratlco, proporcionando a la poblaclon la libertad de pensamiento
para buscar las mejores opciones y crear las bases solidas necesarias

El fenomeno de la democratlzaclon en El Salvador no es un fenomeno aparente, SinO
que constituye un proceso real en el sentido que obJetlvlza las relaciones polltlcas
contradictorias de las sociedades y se manifiesta a traves de nuevos espacIos POlltICOS, donde
desde luego se ve fortalecido el Parlamento, pues el pueblo eleglra aquellos representantes
que esten dispuestos a Ir a legislar en procura de sus derechos y no en favor de una clase
privilegiada En este sentido la democratlzaclon es un proceso dlalectlco que proyecta un doble
contenido de clase Sin escapar a lo dlnamlco de la lucha de clase

Al respecto, Agustm Cuevas 24 sostiene que no eXiste democracia en abstracto, SinO que
debe estar estrechamente vinculada con problemas, contradicciones, articulaciones y
correlaciones de fuerza del mundo real

En este sentido la democracia no se limita unlca y exclusivamente a aspectos polltlcos
tales como la apertura de espacIos polltlcos y la restltuclon del sistema de derecho, a pesar de
que estos tienen una Importancia coyuntural en el proceso de tranSIClon de las dictaduras
militares a gobiernos cIviles

En este sentido se considera que ni la "democracIa burguesa" en su mas pura forma
liberal, ni mucho menos una democracia popular puede limitarse al estricto sistema POlltICO,
"exigen ambas Importantes y distintos componentes economlcos" 2)

En El Salvador es Imprescindible que al hablar de democracia en un sentIdo progresIvo,
se evaluen los aspectos referidos a la "represlon negoclaclon, representaclon y la medlClon"
AqUI es Importante ver el contexto de la represlon flslca, moral y economlca contra las personas
como individuos y como colectividades

24 Cuevas Agustm Acuerdos de Paz y DemocracIa En ReVIsta de RelacIOnes Internacionales Heredla Costa
Rica Escuela de RelacIones InternacIonales UnIversIdad NaCIOnal Pnmer tnmestre de 1993

251bldem
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En esto juega un papel Importante la legitimidad, ya que la perdida de ella ha hecho que
los gobiernos dictatoriales represIvos, corruptos y al servicIo de los Intereses de las clases
dominantes tradicionales sufriera como consecuenCia, su desgaste

La legitimidad racional, legal y moral "demanda un sistema polltlco que responda a sus
obligaciones Tal sistema debe ser democratlco en el sentido baslco de la democracia electoral,
una democracia donde dos o mas candidatos tienen una esperanza razonable de ganar

El sistema requiere del establecimiento y/o desarrollo de burocracias cIviles que
respondan eficazmente a sus obligaciones y funciones, para los cuales han sido designadas
Por ello, lo anterior Significa, por una parte que es condlclon Indispensable la desmllltarlzaclon
del aparato burocratlco del Estado para que los profeSionales CIViles asuman y compartan la
responsabilidad de la dlrecclon polltlca de este

En este proceso juega un papel muy Importante la necesidad de que la prensa y los
medios de comunlcaClon sean "libres" y que fomenten las nuevas publicaCiones profeSionales y
comerciales

Para consolidar el proceso de democratlzaClon es Importante la deslegltlmaclon del
enemigo y sobre todo de los procesos de lucha (la vla armada), por lo cual es un objetiVO
polltlco aislar a las organizaciones Insurgentes del apoyo de la poblaclon

Esto es eVidente SI tomamos en conslderaclon que los gobiernos militares en El
Salvador no solo reemplazaron la falta de acuerdos entre las elites polltlcas SinO que
contribuyeron a retrasar el desarrollo de la sociedad Ello tuvo un Impacto sumamente negativo
en la creaclon de procedimientos democratlcos que garantizaron el funCionamiento estable del
sistema pOlltlCO La eXistencia de una clase polltlca CIVil y de la artlculaClon de un sistema de
alternabllldad en el ejercIcIo de la admlnlstraclon de la funclon publica, aun en el marco poco
diferenciado desde el punto de vista de sus elites, hubiese permitido una mayor capacidad de
absorclon de la dlmenslon, sin que las expresiones de discrepancia pusieran en entredicho la
estabilidad del sistema polltlco

En la actualidad, la ausencia de un compromiso fundamental en torno a las reglas del
Juego entre los sectores polltlcos y sociales por una parte y la Importancia del contenido
demostrativo de las practicas electorales, aSI como su fuerte condiCionamiento externo por lo
otro son una muestra de la debilidad que aun caracteriza el funCionamiento de las institUCiones
de la democracia en El Salvador sobre todo, el funCionamiento, el cual, a duras penas esta
recobrando lentamente representaclon dentro de los sistemas polltlcos

En los ultlmos años ha habido un cambiO en la naturaleza de los procesos electorales a
pesar de que aun quedan problemas por resolver, como la Influencia de los militares en el juego
polltlco y de los Estados Unidos en la polltlca naCional, las eleCCiones han dejado de ser una
mera fachada para consumo externo como ocurna hasta 1979, para convertirse en un
mecanismo SI no de alternabllldad en el poder SI de cambiO en la gestlon estatal

E) EL GOBIERNO Y LA REFORMA DEL ESTADO
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Para que el sistema democratlco funcione debe estar amparado sobre las bases solidas
de un buen gobierno que no 5010 se apegue a un reglmen constitucional SinO que su polltlca se
desarrolle en procura del beneficIo SOCial Esto desde luego, debe estar amparado a su vez por
el Parlamento, el cual debe de aprobar la leglslaclon necesana que sustente este sistema

Para que el gobierno forme un clima de confianza y aceptaclon debe cumplir con los
siguientes requIsitos

a) Obtener un alto grado de apoyo en sus acciones

b) Procurar la percepclon de que el gobierno no es una mera Imposlclon SinO una elecclon
popular

C) Desarrollar la habilidad del gobierno para motivar al pueblo y eVitar la violenCia polltlca y
alcanzar las metas propuestas

De lo anterror se desprende que SI el gobierno cumple de forma aceptable con estos
requIsitos, entonces es relativamente Inmune a que la Insurgencia tenga exIta Es Importante
que el gobierno diseñe el modelo que desea seguir y tome en cuenta aspectos baslcos como

a) el consentimiento tacita de un segmento SignificatiVo de la poblaclon
b) la percepclon de una forma de rectitud y un metodo aceptado para la transferenCia del
poder gubernamental

Con esto, el gobierno lograra alcanzar el prrmero de 105 componentes en la medida en
que satisfaga las necesidades del pueblo, es decir, siendo sensitivo al deseo popular y no
protegiendo 105 derechos de las mlnorras y administrando la ley adecuadamente

El gobierno de El Salvador tiene que hacer un esfuerzo para ganar el apoyo domestico y
aglutinar a todas la clases y sectores alrededor del proyecto polltlco y no ser percibido como
que esta gobernando para una clase en particular, como habla ocurrido en el pasado, haciendo
gala de la famosa frase "ganar la mente y 105 corazones de la poblaclon", buscando el apoyo
activo de los todos Ciudadanos para el sistema y no para el reglmen en el poder

Aparejado a esto reviste gran Importancia el proceso de reforma del Estado Con las
nuevas pohtlcas de globallzaclon y apertura de la economla, 105 nuevos modelos de gestlon
publica deberan de basarse en la eficiencia, la transparencia, la senCillez de los procesos, la
rapidez y la calidad del serviCIO Todo esto Implica un cambiO en las labores y actitudes de los
funclonarros Es por ello que la reforma del Estado no constituye entonces, una simple
deslncorporaclon de las instituciones publicas, mediante la ellmlnaclon de plazas sino todo un
programa que Integrara toda la funclon del Estado en aras de obtener un mejoramiento
sustancial en la economla

Mientras que El Salvador esta Inmerso dentro de este proceso, su PreSidente, el Dr
Armando Calderon Sol, ha confeCCionado todo un plan, uno de los mas solidos de los ultimas
tiempos, para reactivar la economla salvadoreña
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Para lograr el eXlto de sus planteamientos, el Dr Calderon Sol debera someter a la
gestlon publica a un duro proceso de reordenamlento, ya que su objetivo es Incrementar su
competitividad Internacional y buscar una Inserclon mas eficaz de los mercados mundiales,
estimulando la reconverslon Industnal y eliminado los proteccIonismos

Con el fin de lograr este objetivo, el gobierno salvadoreño debera aplicar medidas tales
como, fortalecer y liberar el comerCIO, mejorar la eficiencia y despolitizar el sistema finanCiero,
dejar que los precIos de los bienes y servicIos de los factores productivos del dinero se
establezcan a la realidad del mercado, eliminar los elementos que repnmen la actividad
economlca por medio de la polltlca monetaria y fiscal y pnvatlzar la propiedad estatal

Inicialmente se fijO el tipO de cambiO en 875 colones por dolar, nomlnaClon que sera
sostenida gracias a las reservas provenientes de los Estados Unidos Se propone ademas la
dependenCia de la moneda salvadoreña al dolar estadounidense, de modo tal que el Banco
Central solo podra realizar la emlSlon de colones con respaldo en dolares sltuaclon que se
mantiene desde abril del año pasado

Para la consecuclon del punto antenor es Importante la prlVatlzaclon de algunas de las
empresas estatales en procura de un menor aparato estatal, lo que es clave para la
competitividad de cualqUier economla La dlSmlnUClon del aparato estatal tiene ventajas desde
todo punto de Vista, reducir los gastos, eVitar la burocracia y permitir al sector privado su
consolldaclon

El gobIerno debe ser un apoyo al Sistema, no un nval del mismo De esta forma se
pretende que los salanos se fijen de acuerdo con la productividad y no por decretos ademas
que el sector publico salvadoreño tenga partlclpaclon en areas claves para la poblaclon como la
salud, educaclon y algunos serviCIOS baslcos como el transporte publico y la segUridad
nacional

ReCientemente sigUiendo este esquema, y de acuerdo con las diversas informaCiones
trascendlo que han sido separados de sus cargos mas de qUince mil trabajadores del sector
publico y segun asegura el Dr Calderon Sol, todos seran absorbidos por el sector privado,
porque en estos momentos la economla de El Salvador es una de las mas estables y eficientes
del area

Sin embargo, estos buenos deseos de relnsertar las personas cesadas en el sector
publico no vacunan al gobierno contra la conflictividad laboral Esta conflictividad ha alcanzado
un nivel Importante de agresIvidad y Violencia

SI estos conflictos ponen al descubierto las precanas condiciones en que vIven los
trabajadores con mucho mas razon se esperan protestas de los cesados y los desmovilizados
de la Fuerza Armada los cuales aguardan por su retnserclon al mercado laboral salvadoreño

Otro punto Importante dentro de este proceso es la desgravaclon arancelana, medIante
la cual se propone bajar el arancel para bienes de capital (maqUlnana y equipo) de un 5 a un
1% en 1995 ademas reducir el Impuesto maxlmo para bienes terminados del 20 al 15% y el
mJnlmo para matenas pnmas del 5 al 1% para 1996 En 1997 se espera que la baja en el
arancel de los bienes finales sea del 15 al 12%, en 1998 del 12 al 9% yen 1999 del 9 al 6%
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Con esto se pretende que la pequeña economla centroamericana se Inserte en el mercado
mundial

El eXlto de esta polltlca estara determinado por el reconocimiento de una economla en
CriSIS y en la voluntad de poder sacar al pals adelante La coordlnaclon de estas y otras
polltlcas fue el punto clave para lograr que El Salvador se convirtiera en 1995 en una de las
economlas centroamericanas mas solidas de la reglan

En todo este proceso ha jugado un papel muy Importante el Parlamento, pues desde
1992 se puso en operaclon un plan de desarrollo ortodoxo que buscaba mejorar el creCimiento
economlco a traves de su reactlvaClon y con ello mejorar el nivel de vida de la poblaclon

Para ello se reqUlno apoyo y coordmaclon entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo para
crear senas reformas en la leglslaclon salvadoreña, que garantizaran la legalidad de las
reformas en el plano estatal y ademas se protegieran ante cualquier eventualidad

Todo este esfuerzo se ve hoy culminado con la reforma del Estado, donde se ha tenido
que modificar y aprobar leyes que respalden las decIsiones del Poder EjecutIvo, con el fin de
que ademas las mismas garanticen que obedecen a la voluntad del pueblo que ha votado por
vIvir en un reglmen democratlco y escogido por la libre elecclon del pueblo salvadoreño

El Parlamento debla debatir y aprobar en el area de las finanzas publicas, leyes para la
prlVatlzaclon de la banca donde Impere el concepto de eficIencia y productividad, aumento de
los principales serviCIOS publicas, reforma del Sistema Tributario Nacional, el estableCimiento
del Impuesto de ventas (10%), la ellmlnaclon del Impuesto al patrimonio, la modlficaclon del
Impuesto de renta, el cambio del gravamen a la renta de los exportadores del cafe en lugar de
la tnbutaclon sobre la exportaclon del grano Actualmente se pretende Introducir el gravamen a
los activos y hacer que la recaudaclon dependa de mas de cinco tributos perfectamente
recaudados, lo que permltlo eliminar otra sene de Impuestos que no aportan nada al fisco

Debido a esto, en 1994 se aumento a 78 3% los Impuestos tributariOS, en tanto que los
Ingresos cOrrientes lo hiCieron tan solo en un 22 2%, lo que refleja la efiCiente recaudaclon de
los Impuestos

F) LA TRANSICION DEL ESTADO SALVADOREÑO

En la histOria de El Salvador, el Gobierno del General Hernandez Martmez representa
un perlado de translc/on durante el cual las fuerzas armadas alcanzan como Instltuclon,
madurez sufiCiente para que a partir de ese momento las elites tradiCionales abandonen la
gestlon directa del Estado en sus manos

Desafortunadamente su gestlon de la cosa publica no fue del todo eXitosa Los
diferentes gobiernos que se sucedieron desde el final de la dictadura caudlllesca hasta el golpe
de estado de octubre de 1979, que marcan el final de un perlado, fueron Incapaces de crear un
verdadero consenso sobre la legitimidad del reglmen, en la medida en que el bienestar
economlco continuo mal repartido

36



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dos mtentos Importantes de establecer un reglmen relativamente competitivo fracasaron
sigUIendo un patron similar apertura, movlllzaclon popular percibida como subverslon-represlon
y cierre

Pero contranamente a los antenores gobiernos, se produce en un momento un
estancamiento en el que prevalecen factores externos adversos a los paises pobres en el plano
internacIonal y una srtuaclon de violencia generalizada en el plano domestico

La presencia de los militares en los pnnclpales centros de declslon del poder polltlco por
mas de tres decadas a nuestro cnteno, se constituyo en la contradlcclon prrnclpal del sIstema
polltlCO, la Importancia del ejercito en relaclon con las demas instituciones del Estado y la
represlon generalizada por parte de las fuerzas del orden determInaron que por una parte la
relvlndlCaClon por una democratlzaclon polltlca se convirtiera en una demanda popular de base
y por otra parte que la ausencia de la democracia fuese concebIda o percibida
fundamentalmente como producto de la omnrpresencla de los militares en el escenario polltlco

A pesar de los Intentos de Instltuclonallzaclon y de legltlmaclon de su partlclpaclon a
traves de la creaclon de partidos que le fueron afines, las fuerzas armadas no lograron
consolidar un reglmen estable y a la vez legitimo Por su parte, los partidos polltlcos
tradicionales se esforzaron, Sin eXlto, en constitUir una alternativa cIvil aceptable a la clase
dominante, en particular de los sectores mas conservadores de esta, los terratenientes

En esta medida, la cnsls del eJerCIcIo autoritario del poder no comienza con el fin de la
guerra Es mas, en cierta manera, la guerra -la dlmenslon que adqulrlo y las condiciones en que
se desarrollo- se debe o al menos se produce por el agotamiento de la capacidad de gobernar del
bloque autontano La mgobernablhdad casI total que se manrfiesta a finales de los setentas no es
sino la etapa final de una cnsls largamente gestada por multlples factores

Lo radIcal del conflicto SOCial y polltlco y las condiCiones externas orrentaron el proceso a
la guerra abierta, eVitando una tranSlClon "ordenada" haCia nuevas formas de conVivenCia SOCIal

La contralnsurgencla, conducida de modo preferente por los estadounIdenses -pero con
bloques Internos aliados parCial o totalmente a ellos- prodUJO, por su misma percepclon del
problema, la coeXIstencia del esfuerzo militar con la apertura de espacIos para la partlclpaclon y la
competencia electoral para los partidos aceptables al nuevo sistema De esta manera un embnon
del sistema de partidos se fue gestando en la SOCiedad salvadoreña pero la frecuencIa de los
ejercIcIos electorales permltlo la apanclon de formas de partlclpaclon relativamente Inedltas en el
pals

La aceptaclon de partiCipar en los comiCIOS de 1989 fue un hito en el proceso de
negoclaclon Por pnmera vez en un deceniO, las fuerzas agrupadas en el FMLN aceptaron la
legitImidad de un orden Jurrdlco y la validez de un proceso electoral, como mecanrsmo para
disputar el gobierno SI bien la guerra continuo esta se planteo como un Instrumento de preslon
para llegar a la paz democratlca

SI este hecho acelero la negoclaclon los acuerdos de paz son eVIdentemente un hecho
hlstorrco Explicados y faCilitados por los procesos Internos y externos, estos no pueden minimiZar
la ImportanCia que tienen como momento en el cual se pacta una tranSIClon a la democracia
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calendarlzada De esta manera la transformaclon polltlco Institucional del pals se acelero y abrlo
espacIos para la conVivenCia y partlclpaclon

Lo que pudleramos denominar "translclon pactada" fue practicamente concluida con las
elecciones generales de 1994 SI bien es cierto, no todos los compromisos adqUiridos con la firma
de los Acuerdos de Chapultepec se han cumplido en su totalidad, y algunos no han sido mas que
respetados de manera formal, consideramos que los objetivos baslcos del proceso de paz se han
cumplido, a saber, la Instltuclonallzaclon de buena parte de las reformas, la Incluslon del FMLN en
el sistema de partidos, y la aceptaclon de la legitimidad de los resultados electorales

De cierta manera, el fin de la translclon pactada SIgnifica entrar de lleno a otro proceso de
tranSIClon que va a definir el tipO de sociedad en que va a constituirse El Salvador, SI sera de
matiz autoritario o democratlco

Entre 1992 Y 1994 se dIo un cambo de reglmen aun no consolidado, aSimismo se InrCIO un
reacomodo de las relaciones de poder al interior de las clases dominantes y entre estas de las
clases subalternas El fin de la tranSIClon pactada nos coloca a las puertas de una nueva etapa de
lucha social y polltlca, muy distinta a la del pasado reciente

Sin embargo, es claro que SI se va a caminar haCia la democracia, hay que termInar de
convencer a los actores pOlltlCOS que ella es fundamentalmente el reconOCimiento -a todos y cada
uno de los miembros de la socledad- del derecho de participar en la definrclon del destinO del pals,
en la selecclon de qUienes van a condUCir al Estado y la declslon de las polJtlcas a ejecutar

El Estado democratlco debe de respetar el derecho de ser diferentes, de tener diferencias
de oplnlon Se requiere, por conSigUiente, establecer reglas claras, de consenso de toda la
sociedad, con el fin de optar por la soluclon paCifica y partlclpatlva de las contradiCCiones entre los
diferentes grupos sociales, permitiendo compromisos entre ellos sobre los nrveles y las formas de
realrzaclon de sus objetiVOs especlficos

A pesar de que a nrvel Internacional la translclon VIVida por la sociedad salvadoreña ha
sido un proceso eXitoso, a nrvel Interno eXIsten criterios diferentes, entre los que destaca lo
señalado por Hector Dada, economIsta salvadoreño y director de FLACSO en El Salvador

Sostiene Dada26 que la tranSIClon salvadoreña no logro escapar de la presencia de fuertes
niveles de Incertidumbre Es deCir, a pesar de que durante el proceso de negoclaclon las partes
crearon un conjunto de mecanrsmos que darlan al proceso estabilidad, credibilidad y agilidad por
su dlmenslon ejecutiva y verificadora -tales como COPAZ y ONUSAL-, en la practica su
funCionamiento no estuvo exento de obstaculos y complicaCiones Ello provoco que, al final lo
conseguido fuese mucho menor de lo esperado IniCialmente

'6 Vease Dada HlrezI Hector El Salvador democracIa de baja mtensldad En RevIsta de EstudiOS CentroamerIcanos
Umversldad Centroamencana "Jose Slmeon Cafias" San Salvador N° 558 AbrIl de 1995
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En segundo lugar, cntlca este autor, que el proceso salvadoreño, a pesar de haber sido
negociado por dos oponentes con similar poder o al menos con capacidad para neutralizarse
mutuamente termino a la postre bajo el control de solo uno de ellos, el sector gubernamental, lo
que vendna a restar fuerza a la negoclaclon misma

En tercer lugar, sostiene que las fuerzas de Oposlclon no tuvieron la capacidad para
desempeñar un rol realmente constructivo, acorde con los desaflos del mismo proceso de
tranSIClon El comportamiento del FMLN mostro, desde su perspectIva, un claro fracaso frente al
reto crucial de modificar los termlnos del enfrentamiento polltlco Imperante en el pals

Esa Incapacidad lo llevo a adaptarse a los termlnos de la actual lucha polltlca, favorable a
los Intereses de la derecha, con el consigUiente proceso de dlVISlon y debIlitamiento de la
Izquierda

La translclon a la democracia en el pals cumple, desde la perspectiva del autor con vanos
postulados Se trata de una tranSIClon de baja Intensidad, entendida esta como el proceso que
maneja niveles parcIales, deblles, exclusIvos y conflictiVOS de democratlzaClon Por lo tanto, se
trata de una tranSIClon democratlca con altos niveles de incertidumbre para su consolldaclon y que
en consecuencia se encuentra amenazada por una regreslon autontana Esto no SIgnifica un
retorno a la confrontaclon militar, pero SI el peligro de fracasar en la consohdaclon de la
democracia

Es deCir, con una tranSIClon de baja Intensidad es mas factible la configuraclon de un
autontansmo de un nuevo tipO que permita mayores margenes de IIberallzaclon, pero donde las
estructuras de autondad, las normas y los valores -componentes baslcos de todo reglmen pOlltlCO
contlnuen obedeCiendo a los patrones autoritarios

Por su parte, una tranSIClon democratlca es sectorial o parcial cuando solo alguno o
algunos de los componentes del reglmen han logrado autonomla y legitImidad En este sentido,
en un proceso de Instauraclon democratlca eXitoso, tanto los partidos polltlcos como los diversos
grupos de Interes y las demas instituciones del reglmen, deben de crear o activar mecanismos de
autoreforzamlento y reproducclon, condiCIones que se han logrado solo parcialmente en el caso
salvadoreño Ejemplo de ello son las dificultades para darle credibilidad al Juego de partidos
POlltlCOS, los Intentos fallidos por reformar el poder JudiCial, las limitadas reformas en matena
electoral y la Incompleta desmllltarlzaclon de la sociedad salvadoreña

De Igual manera, califica la tranSIClon salvadoreña como una tranSIClon democratlca
exclUSIva Con este crlteno se refiere al grado de partlclpaclon y consolldaclon de las estructuras
de Intermedlaclon (partidos polltlcos) y su relaclon con grupos de Jnteres (Sindicatos
organizaciones no gubernamentales etc) durante la translc/on El sistema de partidos polltlcos
salvadoreños se caracterrza en la presente coyuntura por su elevado nivel de conflictIVIdad
Interna por una Importante erosIon de su clientela electoral y por una grave crrsls de /dentlflcaclon
Ideologlca Pero mas negativo aun es su Incapacidad para representar y canalizar las demandas
de los diferentes sectores de la sociedad CIVil salvadoreña Es deCir los partidos polltlcos
salvadoreños no cumplen con una de las funCiones claslcas y cruciales de todo partido el
desempeñar un papel de protecclon haCia los grupos de Interes
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Por ultimo sostiene el autor, que El Salvador tiene una translclon democratlca conflictiva
Por ejemplo, el goblernno ha tomado las decIsiones sin el apoyo de la Oposlclon

En Slntesls, tranSIClon democratlca sectorial o no, conflictiva o no lo cierto del caso fS que,
desde nuestra perspectiva no se trata de una democracia de baja Intensidad como sostiene Dada
Muy al contrario la sociedad salvadoreña vive en la actualidad, un cambio acelerado en todas sus
Instituciones El trasladar la batalla de los campos de enfrentamiento armado al campo de batalla
negociado en el Parlamento, es, sin duda alguna el mayor logro obtenido

A pesar de no tratarse de una tranSIClon libre de errores, amblguedades y violencia, es
claro que la reducclon sustancial del presupuesto del ejercito, la desmllitanzaclon, la Incorporaclon
del proceso de negoclaclon a la Constltuclon PolJtlca, aSI como el Ingreso de la sociedad
salvadoreña en una onda de paclficaclon, establecieron un cambio abrupto Implementando una
necesaria correlaclon de fuerzas del sistema politlco

En esta medida, la InstauraClon de la democracia en El Salvador ha Sido un proceso
gradual pero Intenso, el cual debe aun recorrer un amplio trecho Las nuevas Instituciones
establecidas por los Acuerdos de Paz enfrentan ahora, el desafiO de mantenerse y afirmarse en el
tiempo de forma viable y persistente Esta dlnamlca sera la que en definrtlva pOSibilitara a los
actores pOlltlCOS las condiCiones para su partlclpaclon, dando paso a un reglmen en donde eXista
toleranCia a la Oposlclon y en donde se reglamente de manera adecuada y eficaz la competencia
y el ejercIcIo de los correspondientes derechos polltlcos de los cUldadanos
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CONCLUSIONES

El constrUIr una sociedad respetuosa de las diferencias entre sus componertes, que
rompa con la tradicional cultura de autorrtarrsmo, dependencia y excluslon, parece ser la tarea
esencial que dejo a los salvadoreños la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec En ellos se
diseña todo un proceso de transformaciones institucionales y legales que pretenden eliminar los
sustentos baslcos de esa cultura y abrrr las puertas a la partlclpaclon de todos

La sociedad salvadoreña hlstorrcamente plagada de gobiernos militares, autorrtarros
represIvos aSI como artlfice y receptora de uno de los enfrentamientos armados mas graves de la
reglon centroamerrcana ha demostrado que el predominio de la burocracia militar en las
decIsiones polltlcas, que surge de las relaciones economlcas y SOCIales generadas por un modelo
agroexportador absolutamente excluyente, no es mas que la legltlmaclon de una casta o elite que
se aprovecha de las ventajas del poder POlltlCO, en procura de obtener el maxlmo provecho para
su propiO beneficIo, en detrrmento de todo el resto de la poblaclon

La Inequltatlva e Injusta dlstrrbuclon de la tierra aSI como la concentraclon del poderro
economlco y polltlco en muy pocas manos fueron aspectos que colaboraron en la Instauraclon y
desarrollo de un Estado poco democratlco, que no abrra espacIos de acclon a sus ciudadanos y
que acarreaba una IncapaCidad por parte de la burocracia CIVil de asumir la conducclon del
gobierno El reglmen autorrtarro fue entonces una necesidad Inherente al modelo economlco
SOCial del pals

Esta realidad autoritaria de El Salvador cOlncde de esta forma con una leglslaclon que
consagra prrnClplOS democratlcos Esta COinCidenCIa genera una forma muy pervertida de ejercer
el poder, al tener la necesidad de Impedir que la oblrgaclon de votar y el derecho de elegIr,
garantizados tanto por la Constltuclon Polrtlca como por la leglslaclon, fuesen realmente ejercidos
por la poblaclon

Para eVItar que este derecho legal a la partlclpaclon polltlca se conVirtiera en capacidad
para crear alternativas y con el fin de eVitar que el derecho de organlzaclon resultara capaz de
disputar la partlclpaclon en los benefiCIOS del desarrollo, el Estado debla violar las leyes que el
mismo habla estableCido

Esta permanente contradlcclon entre el derecho y la realidad eXlglo siempre garantizar
constitucionalmente la ImpUnidad a qUienes eJerclan el poder Esta Impunidad lejOS de ser una
aberraclon fruto de voluntades Individuales es un elemento Intrmseco al modelo Ello convlrtlo al
organo JudiCial en un Instrumento fundamental para ejercer el poder autorrtarlo

Este esquema, acarreado por el pueblo salvadoreño durante muchlslmo tiempo, degenero
en una guerra la cual no fue el fruto de voluntades IndIVIduales, sino de la permanencia de un
sistema que no permltla a la poblaclon espacIos de partlclpaclon en lo polltlco economlco y
SOCial

Como bien sostuvo el ex-preSidente salvadoreño Alfredo Crrstlanl en su discurso
pronunciado con motivo de la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec "la
CriSIS en que se VIO envuelta la SOCiedad salvadoreña en el ultimo deceniO no surglo de la nada ni
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fue producto de voluntades aisladas Esta CriSIS tan dolorosa y traglca tiene antiguas y profundas
ralces sociales, polltlcas economlcas y culturales en la IneXistencia o InsufiCiencia de /05

espacIos y mecanismos necesarios para permitir el libre Juego de las Ideas en smtesls, la
ausencia de un verdadero esquema democratlco de vida"

Despues de un largo camino recorrido por los actores polltlcos y por el pueblo
salvadoreño, los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron la esperanza y la salida Inmediata a la
CriSIS gestada por tanto tiempo Constituyeron un punto de partida para la construcclon de una
sociedad respetuosa de las diferenCias entre sus componentes, lo que romplo con la tradicional
cultura de autoritarismo e Impulsaron la superaclon de la sltuaclon de dependencia y excluslon a
la que se sometla a la mayor parte de la poblaclon

Se trato de una negoclaclon mediante la cual, tanto el gobierno como el FMLN se
comprometlan a cumplir con una serie de acuerdos que buscaban la tranSIClon de la sociedad
salvadoreña autoritaria hacia la democratlca y definieron reformas constitucionales y legales que
buscaban la garantla del funCionamiento de la democracia polltlca

Tanto el gobierno como el FMLN acordaron terminar la guerra por mediOS POlltICOS, a la
vez que se pacto avanzar en la democratlzaclon de la SOCiedad salvadoreña y la plena vigencia
de los derechos humanos Estos dos obJetivos fundamentales Significan un proceso de reformas
Institucionales en la Fuerza Armada y en el Organo JudiCial, aSI como la creaclon de nuevas
Instituciones y de un transito gradual de una sltuaclon en la que los derechos humanos se
violaban de manera masiva y slstematlca, a una sltuaclon en la que se han producido algunas
mejoras Importantes, a pesar de que aun se mantienen algunos problemas

En la actualidad esta tranSIClon se encuentra en franco ascenso ya que se han tomado
acciones de gran envergadura que han ayudado a avanzar en la construcclon de un nuevo
sistema de Vida La desmllltanzaclon, la IncorporaClon del proceso de negoclaclon como pnnClplO
constitucional, la reducclon del presupuesto dedicado a gastos militares y la revlslon del sistema
de admlnlstraclon de Justicia han Sido solo algunas de ellas

En este contexto, no se puede dejar de lado la actuaclon trascendental que ha tenido el
Parlamento salvadoreño en esta tranSIClon Su papel como campo de debate, negoclaclon y
eJecuclon de las diSposIciones legales que dan marco a la nueva Instltuclonallzaclon, le han
convertido en un actor de gran calibre

Su proyecclon como nuevo receptor de las "batallas" entre el gobierno y la Oposlclon han
obligado a ambos actores a trasladar su campo de acclon de las armas y la violencia a las
negociaciones y acuerdos negociados Este aspecto Junto con la desmllltarlzaclon de las Fuerzas
Armadas y del FMLN, son, Sin duda alguna, los pnnclpales ejes de la tranSIClon democratlca de El
Salvador

Todo esto se ha prodUCido, a pesar de que las Naciones Unidas han cerrado su mlSlon en
El Salvador Sin consolidar las Instituciones que deberan asumir la responsabilidad de dar
continUidad al proceso de translclon, en concreto la Pollcla Nacional CIVil, la Procuraduna para la
Defensa de los Derechos Humanos y el Órgano JudiCial Estas Instituciones son definitivamente
organismos claves para garantIzar y defender los Derechos Humanos, aSI como para administrar
y repartir Justicia y para condUCIr la tranSIClon hacia una verdadera democracia
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Por ultimo, la sociedad salvadoreña no debe de perder de vista que una acclon conjunta
de las fuerzas democratlcas para presionar hacia una mayor democratlzaclon del sistema pOlltlCO,
una movrllzaclon constante de las organIZaciones sociales para dar mayor partlclpaclon a la
sociedad CIvil en la construcclon democratlca y una mejor relaclon entre los partidos polltlcos y la
sociedad CIVil, parecen requIsitos indispensables para construir un pals democratlco
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CUADRO N° 1

RESULTADOS ELECTORALES DE LA
ELECCION PRESIDENCIAL

la VUELTA 20 DE MARZO DE 1994

PARTIDOS VOTOS PORCENTAJES

POC 214277 1636%
ARENA 641 108 4903%
PCN 70604 539%
COALICrON
CD/FMLNJivlNR 326582 2490%
MAC 10843 083%
MU 31502 241%
MSN 13 841 105%
TOTAL 1307667 10000%

CUADRON°2

ELECCIONES PRESIDENCIALES

2a VUELTA 24 DE ABRIL DE 1994

PARTIDOS VOTOS

ARENA 818264
COALIcrON
CD/FMLN/MNR 378960
TOTAL 1 197244

PORCENTAJES

6834%

316
10000%
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PARTIDOS

PDC
ARENA

PCN
CD

MNR
MAC
MU

MSN
FMLN

TOTAL

CUADRO No 3

ELECCION PARA DIPUTADOS
RESULTADO POR PARTIDOS

1994

VOTOS

240451
605776
83620
59843
9431
12 109
33510
12827

287811

1 345277

PORCENTAJE

1787
4502
620
444
07
09

249
096

2139

10000
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PARTIDO

CUADRO No 4

ELECCION PARA DIPUTADOS
RESULTADOS POR PARTIDOS

1994

No DIPUTADOS

ARENA 39

FMLN 21
CD 1

MNR O
MAC O
MU 1

MSN O
PCN 4
PDC 18

TOTAL 84
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INTRODUCCION

En Guatemala como produdo del golpe militar de 1963," los reglmenes establecen un
equlllbno de centro-derecha, reconOCIéndose al partido InstltuClon al Oemocratlco, dominado por los
militares, el Movlml8nto de liberaCión NaCional que representa a la derecha tradiCional y el Partido
RevoluClonano como la IZquierda tolerable • (Galvez Borrel, pag 25)

Es aSI como se genera un reacomodo autontano que abnrta paso a un reglmen restnctlvo Dos
decadas después, en marzo de 1982, u se suspenden las organizaCiones POlltlcaS, se
conceptuahza el nuevo régimen polltlco Rlos Montt forma un Consejo de Estado donde no le da
sufiCiente partiCipaCión a los partidos polltlcos • (Galvez 1988, p 29)

Tanto el proceso de democrattzaClon como el reglmen de partidos polltlcos de Guatemala,
constituyen un caso de estudIO Importante para la CienCia pohtlca debido a que las relaCiones de
poder se han enmarcado dentro de un sistema polltlco cerrado, en donde, la partlclpaclon de los
partidos polltlcos ha Sido limitada como consecuenCia de la fuerte tntervenClon del poder autontano
en todo el quehacer polltlco de guatemalteco, lo que nos explica el papel del Parlamento
guatemalteco como un reflejo fiel del Sistema PoIltlCO

Por de lo antenor, se conSidera de real ImportanCia el estudiO del sistema polltlco
guatemalteco, a traves de la partlClpaClon de los diferentes partidos pOlitlCOS, de manera tal, que
podamos conocer la inCidenCia, representaClon y el respaldo que estos tengan del pueblo

Esta Investlgaeton se onenta a ciJluCldar cuál es el papel de los diferentes partidos pollttcos en
el proceso de transtaon de Guatemala durante el penado 1986-1990 y que relaClon eXiste entre la
partlClpaClon polluca electoral y el papel de los partidos polltlcos dentro del reglmen guatemalteco,
espeClficamente en el Congreso, para ello se hara un anallSls de la translClon, desde una pnmera
etapa de apertura polltlca, el penado de translClon politlca, el sistema de partidos polltlcos, y hasta
conclUir con un anallsls prospectlvo del penodo de gobierno del PreSidente Serrano Ellas y de las
eleCCIones de 1993
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11 ANTECEDENTES

1 Antecedentes notas sobre la hlstona de Guatemala y sus Instituciones Pohtacas

1 1 Panorama general

Algunos han sostenido que la hlstona de Guatemala se refleja en la composlClon de su
poblaClon Aun en la actualidad, mas de la mitad de la poblaclon guatemalteca pertenece y vive
dentro de los patrones de la cultura Indlgena y las caractenstlcas flSlcaS de la gran mayona de la
poblaClon manifiestan su herenCIa raCIal (Dombrowskl 1981, p 9)

Los españoles que llegaron al temtono actual de Guatemala en los IniCIOS del siglo XVI
dominaron el pals por mas de tres siglos y estableCleron la mayona de las InstltuClones sOClales y
pohtlcas que han permanecido hasta el presente (Schon 1982, pp 20- 22)

Aunque los españoles y los Indios no permaneCleron en Guatemala en mundos separados,
tampoco llegaron nunca a unirse del todo Esta mezcla Imperfecta y contradlctona explica y
comprende gran parte de la hlstona de la moderna Guatemala (Dombrowskl 1981, p 9)

1 2 La Guatemala Precolombana orgamzaclon social de los Mayas

Las ralces de la hlstona guatemalteca se afianzan profundamente en el mundo
Precolombino Numerosos aspectos de la cultura prehlspamca contlnuan InfluenCIando y
regulando la Vida de los IndiOS, aSI como se manifiestan en la estructura POlltlca, social y religiosa
de la Guatemala contemporanea

La eVldenCla arqueologlca Indica que entre los años 2000 y 500 A C aparecieron
comunidades humanas en el bosque llUVIOSO de la reglon de El Peten, en el norte de Guatemala
Estos grupos desarrollaron una economla basada en el cultiVO del malz Para el año 400 A C
estos pueblos construyeron la ClvlhzaClon Maya, una de las mas avanzadas del Nuevo Mundo Las
generaClones postenores aSistieron a la dlfuslon de la cultura Maya por caSI toda la Amenca
Central

En su momento de mayor esplendor, el denominado Impeno Maya llego a cubnr 325 000
kllometros cuadrados, que se extendlan entre los actuales territorios de Yucatan, en el sur de
Mexlco, hasta Honduras en Centroamenca El corazon del ImperiO estaba localizado a onllas del
Lago Peten ltza, en la planlCle noroeste de Guatemala (LuJan Muñoz 1978, pp 11-15)

El concepto de lmpeno Maya, aunque se ha popularizado, es Incorrecto De hecho, la
organlzaclon SOCIal y polttaca de esta cultura estaba basada en una SOCiedad altamente
estratificada, por un lado, y por otro, en la eXistencia de diversas Ciudades-Estado
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En los estratos sOCiales más baJos estaban los esclavos, qUienes eran caUtiVOS de guerra o
Ciudadanos que hablan comebdo Ciertos delitos Luego veman los agncultores, que VIVlan en
cabañas diseminadas alrededor de los centros urbanos y ceremontales

Esclavos y agncultores manteman a las clases sacerdotales y nobles y aportaban la mano
de obra para la construCCIón de templos, edifiCiOS publlcos y estelas La clase de los sacerdotes
Inclula tamblen a los matemabcos y astronomos y estaba encargada de la conduCClon de los
ntuales religiOSOS CasI al mismo nivel estaba la Nobleza, formada por CaCIques con genealogla
paterna y los Jefes locales o Satabs (Lozano Fuentes y Lopez Reyes 1978, p 66)

Cada Cludad-Estado maya tema su gobierno propiO, con un CaCIque que era llamado
"Halach-Humc", que qUiere deCir "El Verdadero Hombre" o, Simplemente, "El Hombre" El Poder
pasaba de padres a hiJos Habla una espeCie de Consejo de Estado formado por funclonanos que
eran panentes del caCique, sacerdotes y Jefes de tnbu El CaCique cobraba los Impuestos y dlngla la
polltlca de la Cludad-Estado

El puesto publico de "Satab·, eqUlvalla al de un Gobernador de Villa o dlstnto El CaCique
dependla de los Batabs en lo referente a matena fiscal, pues eran estos qUienes recaudaban
los Impuestos a su nombre Para sus funCiones, cada Satab contaba con un Consejero En caso de
guerra, el Satab asumla funCiones de mando militar, baJO las ordenes del Nacom o Jefe del
EjerCIto Este puesto era de caracter electivo y duraba tres años Tamblen eXlstlan los Tuplles,
que era un cuerpo de poliCia, encargado de hacer respetar las leyes (Lozano Fuentes y Lopez
Reyes 1978, p 56)

Alrededor del año 900 O C y luego de la epoca de oro de la cultura Maya, tuvo lugar una
decadenCia general que llevo a que, en cien años, se abandonara toda el area de El Peten
Todavla no se sabe con certeza que fue lo que causo esta sublta desapanClon de una de
las mas avanzadas CiVIlizaCiones amencanas (Cumberland 1975, p 405)

Estas breves referenCias permiten observar, desde sus mismos iniCIOS, la apanclon e
ImportanCia de Ciertos rasgos y valores de la cultura pohbca guatemalteca, tales como la
concepClon personallsta y autontana de la conducclon polltlca (caCiquismo, preCIsamente), la
aguda dlferenClaClon SOCIal entre clases altas y bajas, la Influencia religiosa en los asuntos de
Estado y el mllltansmo, que se van a continuar mamfestando, de diferentes formas, a lo largo de
su hlstona

1 3 Descubnmlento y Conquista

Pedro de Alvarado, compañero de Heman Cortes en la Conquista de Mexlco-Tenochtltlan
fue enViado en 1523 desde ese pals a subyugar a las tribus Maya-Qulches, Cakchlqueles y
Tzutuhtles de Guatemala Para esa epoca, las tribus Jndlgenas guatemaltecas estaban
concentradas en las berras altas del centro del pals y el area de El Peten, con la excepclon del
lago Peten Itza, habla Sido abandonada
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Los Indlgenas qUIZá pudieron haber derrotado la pequeña fuerza expedlClonana de
Alvarado y retrasado la conquista, SI se hubieran Unido para presentar resistenCIa Sin embargo, al
Igual que ocumo en el caso de MeXlco, no fueron capaces de olVidar sus renCIllas Intertnbales y
algunos, como los Cakchlqueles, se aliaron con los españoles para derrotar a sus
enemigos, espeCIalmente a los QUlches Aun hoy se cuenta el relato semllegendano del
singular combate que sostuvieron Pedro de Alvarado y el pnnclpal caudillo Indlgena, Tecun
Uman, del cual sallo vlctonoso el Capltan español Lo CIerto es que despues de someter a los
Indios, Alvarado regresó a MeXlco con gran cantidad de pedrena y metales preCIOSOS, y paso
luego a España para Informar al Emperador de su buena fortuna Con ello logro su ascenso a
Capltan General y Adelantado (Dombrowskl 1981, pp 13-14)

Pedro de Alvarado fundo la pnmera capital centroamencana en el SItiO de una vieja fortaleza
de los Cakchlqueles Fue llamada Santiago de los Caballeros, en honor de Santiago, Patron de
España y de los Conquistadores Luego de dos cambiOS de emplazamiento, debidos a terremotos
y desastres naturales, la Ciudad de Santiago de los Caballeros en Guatemala, finalmente se
estableClo en el SItiO que ocupa en la actualidad

En 1542, el Rey Felipe 11 de España promulgo leyes que organizaron la estructura
pohtlca de las ColOnias El nuc1eo de esta estructura lo conformaron las Audiencias La
AudienCIa correspondiente a Centroamenca se fundo en 1544 y en 1549 se estableClo en la
CIudad de Guatemala BaJO las Leyes de Indias, en 1560, España separo administrativamente a
Centroamenca del Vlrremato de la Nueva España o Mexlco, y deSigno a un Capltan General
para su gobierno La nueva Capltama General fue llamada "Reino de Guatemala" y
onglnalmente comprendla las seis PrOVincias de Guatemala, Chiapas, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica La falta de comunicaCIones permanentes y adecuadas entre
Guatemala y Mexlco le diO al nuevo Reino una mayor autonomla, lo cual hiZO que la Capltanla
General funCIonara, de hecho, como un Estado Independiente (Cumberland 1975, p 405)

Por Similares razones, a lo Interno de Centroamenca no eXlstlo tampoco nunca una fuerte
autondad central y ello hIZO que cada una de las ProvinCIas tuviera que encargarse de la conducclon
de sus propios asuntos De este modo, el aislamiento geograflco contnbuyo a un desarrollo
Independiente y a la evoluClon de una Identidad separada de estas unidades polltlcas Esto
fue particularmente acentuado en el caso de Costa Rica, la mas pobre y lejana de todas
(Femandez Guardia 1976, p 51)

Sin embargo, en el area administrativa, las PrOVincias segUlan Unidas a Guatemala, como
centro del poder pohtlco del Reino Desde un IniCIO, Guatemala fue el estado de mayor poblaclon
en el area y sentaba los lineamientos para la mayona de las cosas, desde la polltlca hasta la
moda La estructura del gobierno en Guatemala fue Similar a la establecida por los españoles
en toda Amenca

Los altos funClonanos, como los miembros de la AudienCia y los Capitanes Generales, eran
deSignados por el Rey y los nombramientos siempre recalan en peninsulares A los criollos, es
deCir, hiJOS de españoles naCIdos en Amenca, solo se les permltla ocupar pOSIciones
menores y subordinadas El resto de los puestos publicas locales o naCIonales que no eran
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directamente designados por el Monarca, eran vendidos por parte de la Corona (DombrowskJ
1981, P 16) Esto ayudó a la concentraClon del poder y la nqueza en pocas manos, aSI como a la
corrupclon y el tráfico de InfluenCias Estas son otras CIrcunstanCias que deben tenerse en cuenta
al analizar la evolUCión pollbca postenor de Guatemala

Los Reyes de España otorgaron el derecho de elegir funClonanos para los Gobiernos
locales, a los Conquistadores que estableCIeron los pnmeros poblados Este fue el ongen de los
Cabildos, Instltuaones slITUlares a los Consejos de Castilla Mas tarde, los puestos fueron de
eleccaon popular, sobre todo en los pueblos pequeños, lo que le diO a los Cabildos un InCipiente
caracter democrático (Lozano Fuentes y López Reyes 1985, pp 79) Pero en la poblaCiones mas
Importantes -espeCialmente Guatemala-, los pnnClpales puestos de los Cabildos estuvieron siempre
en manos de unas cuantas familias poderosas

La epoca colOnial fue un penodo virtualmente estabco de la hlstona guatemalteca Por las
razones que antes se Indicaron, el pals permaneCió aislado, tanto de las ProvinCias como de los
paises veanos A pocos españoles les atrala el Reino de Guatemala y mucho menos sus
ProvinCIas mas remotas Los pnmeros colOnizadores no andaban en busca de berras fertlles, SinO
de plata y oro Con todo y ser el pals con mayor abundanCia de estos metales en el area,
Guatemala era relativamente pobre comparada con MeXJco o Peru Sin embargo, habla grandes
canbdades de cacao, añil, ganado y cuero, para cuya explotaClon se utilIZO la mano de obra
Indlgena De este modo el pals se convlrtlo en el centro de la Vida economlca de toda la
reglon Pero los IndiOS pasaron a desempeñar una funClon insignificante en el sistema polltlco
guatemalteco, en comparaClon con su esenCial papel para la producClon economlca (Schon 1982,
p 52)

En los tempranos dlas de la Colonia, numerosos grupos de IndiOS fueron entregados a los
españoles mediante el sistema de la Encomienda, para ser Instruidos en la fe cnstlana A cambiO
de tan señalado favor, la Corona perrnltía que los encomenderos pusieran a trabajar a los
IndiOS y cobraba tnbutos sobre los Ingresos provenientes de dicho trabaja Los abusos de los
encomenderos pronto convIrtieron a dicha InstltuClon en una forma de esclaVitud de hecho La
Encomienda fue abolida ofiCialmente por España en 1542 y sustitUida por el Repartimiento, que
aSignaba un Cierto numero de IndiOS a la reahzaClon de tareas espeCificas, espeCialmente obras
publicas Las mUjeres y los niños no escaparon de esta forma de trabajO forzado y, desde
entonces, en Guatemala fue notona la explotaClon de estos dos grupos (Stone 1993, pp 44-45)
En la practica, el sistema de esclaVitud de hecho continuo funCionando durante toda la epoca
colOnial y se conVIrtiÓ en el modelo de explotaClon forzada que los sucesIvos gobiernos
siguieron ImpOniendo a los Indlgenas Los IndiOS que no fueron sometidos a la Encomienda
pnmero y luego al Repartimiento, fueron obligados por ahl de 1550 a Instalarse en determinados
pueblos, con prohlblClon de trasladarse a otros lugares Tanto la IgleSia como el Gobierno prefenan
e Impulsaban este Sistema, porque aSI podlan ejercer un control mas estncto sobre la
poblaClon autoctona Algunos de estos pueblos han permaneCido con un predominiO Indlgenas
hasta el Siglo XX (DombrowskJ, 1981, p 22)

De este modo, se fue configurando en Guatemala lo que algunos denominan "La RepublJca
de los IndiOS· frente a "La Republlca de los Españoles·, como signo de esa tajante dlferenClaClon
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de clases y grupos étnicos Parte del pensamiento liberal tratará, en la epoca de la IndependenCia,
de eliminar esa distinCión (Pérez Bngnolh 1985, p 70) Pero la notona desigualdad SOCIal de los
Indlgenas continuó durante toda la época republicana guatemalteca y aun permanece Este es
otro Importante factor a tener en cuenta en la consideraCión de la evoluCion postenor del sistema
polltlco guatemalteco, pals que siempre ha concentrado las poblaCiones Indlgenas mas numerosas
del área

1 4 Independencia y Federación

Durante los ultlmos años del siglo XVIII, el devenir de Guatemala sacudlo su modorra colonial
y surgieron nuevas Inquietudes pohbcas y filosoficas La destruCClon parCial de Anbgua por el
terremoto de 1773 Interrumpió el comerCio y arruino a muchos neos mercaderes tradiCionales El
espectáculo de la IndependenCia de los Estados Untdos, pnmero, y luego de la RevoluClon
Francesa, a pesar de la lentitud con que se dlfundlan las noticias y de la censura colontal,
ImpreSiono profundamente a los esptntus mas progresistas y educados de la sociedad
guatemalteca La atmósfera mas secular de la nueva capital favoreClo la apanClon de nuevos
grupos SOCiales y económiCOS, que se convIrtieron en los precursores de los partidos polltlcos
guatemaltecos (Dombrowska 1981, p 22)

Juan Fermtn AYClnena fue uno de los pnmeros en tomar ventaja de las nuevas oportUnidades
economlcas y de este modo llega a hacer tan neo que hasta pudo comprar en España el titulo
de Marques, conVIrtiéndose, aSI en el unlco CI1ollo ennobleCido de toda el área centroamencana
AYClnena y sus panentes se convlrtJeron en el nucleo de la anstocraCla guatemalteca y
constituyeron una poderosa fraCClon polltlca y economlca que se conoClo como "La Familia
Aunque los AYClnena postenormente llegaran a perder su poslClon dentro de la alta
SOCiedad guatemalteca, fueron el slmbolo de la ollgarqUla terrateniente conservadora que
conformo una de las clases SOCIales mas poderosas de la naclon Durante el Siglo XIX, las Ideas
elitistas de "La Familia- y sus homologos, llegaron a ser el sello distintivo del Partido Conservador
de Guatemala (Schon 1982, p 71)

La ehte economlca centroamencana no formaba un grupo Unido, sino que estaba diVidida por
la nvalldad entre la Capital y las PrOVinCias, por un lado, y entre los comerCiantes y los plantadores,
por otro Los Intereses de esta elite estaban representados en el "Consulado·, que era una espeCie
de camara o Unlon de ComerCIantes y que tenia su sede en la capital Los plantadores formaron
una "ASOCIaCIón de añlleros·, para combatir el poder de sus nvales los comerciantes Cuando
el comerCio del añil declino, por la apanClon de colorantes artifiCiales, las diferenCias entre el
Consulado y la AsoClaClon empeoro La polltlca economlca ofiCial, que pOSibilitaba a los
comerCiantes tener contactos mercantiles y polltlcos directos en España, funCionaba en contra de
los Intereses de los plantadores El resentimiento entre los dos grupos aumento y las diferenCias
economlcas entre la Capital y las ProVinCias llegaron a constitUir un factor SignificativO en el fracaso
de la futura FederaClon Centroamencana (Dombrowskl, 1981, pp 2223, Perez 8ngnolll, 1985,
p 71)

Al lado de esta nvalldad, otras CircunstanCias trabajaban a favor de las Ideas
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Independentistas En 1796 se creó la "SoCiedad Económica de Amigos del Pals·, dedicada
fundamentalmente a estudiar y proponer los mediOS más adecuados para que las provinCias
centroamencanas pudieran explotar al máximo su potenCial productivo Aunque se dlsolvlo tres
años más tarde, la SocIedad dejÓ en funCionamiento el penódlco llamado "La Gaceta de
Guatemala·, en cuyas páginas y edltonales se analizaron y enocaron los asuntos del sistema
de admlnlstraClon coloOlal

Aunque las condiCiones de fondo para la IndependenCia se fraguaron a lo Interno del ReinO
de Guatemala, el Impulso IniCial VinO de Europa, a ralz de la InvaSlon napoleonlca de España, la
deposlClon de Fernando VII y la constltuClon de las Cortes de Cadaz Dichas Cortes, de
onentaClon liberal, ofreCieron mayor representaClon polltlca y la promesa de libertad de comerCio a
las Colonias Muchos guatemaltecos apoyaron dichos planes y enviaron sus representantes a las
Cortes en 1810 La familia de Ferrmn AYClnena fue una de las mas entusiastas parbdanas de la
Idea del libre comerCiO, ya que con este se rompena el monopolio de los comerciantes
peninsulares en Guatemala

El apoyo a las Cortes de CadlZ no Implicaba, en forma necesana, un deseo de
IndependenCia o una merma en la lealtad a la Monarqula española De hecho hubo muy poco
apoyo por parte de Guatemala a la InsurreCClon IniCiada en Mexlco por Miguel Hidalgo y Costilla
en 1810 Sin embargo, en los años SigUientes, la slmpataa por el mOVlffilento IndependentJsta
aumento, en proparaon directa a la supreslon de las propuestas a favor de polatlcas mas liberales
por parte de la Capltama General y de Fernando VII, una vez restableCido en su trono Aun aSl, es
difiCil Imaginar que Guatemala hubiera llegado a romper sus Vinculas polltlcos con España, SI
Mexlco no lo hubiera hecho pnmero (Obregon Lona 1977, p 13)

Para 1818, las Ideas polatlcas liberales estaban nuevamente en auge Se deSigno un nuevo
Capltan General reaCClonano y represor, en sustltuClon de Jase de Bustamante, y se restableClo la
vigenCia de la ConstituCión de Cádlz de 1812 Se autonzaron polltlcas mas libres de comerCio y
se amplIO el espaCio para la entlca y la dlscuslon de asuntos polltlcos Con motivo de las
eleCCIones permitidas por la ConstltuClon, se conformaron en Guatemala dos partJdos polltlcos El
pnmero, llamado de los "Cacos· o "Fiebres·, una comblnaClon de algunos miembros de la elite
economlca, familias distingUidas y profeSionales liberales Su alianza se angina en su comun odiO
a Bustamante y comenzo a Impulsar fuertemente la causa de la apertura del sistema
economlco Su organo de expreslon era "El Editor Constitucional" -que luego cambiO su nombre
por el de "El Gema de la lIber:tad"-, dlngldo por Pedro Malina El segundo grupo, denominado
de los "Bacos" o "GaSistas·, estaba formado por los comerCiantes y sus aliados españolistas, que se
expresaban por mediO de "El Amigo de la Patna·, dJngldo por Jase CeCilia del Valle Los Cacos
ganaron el control de la OlputaClon prOVinCial, mientras que los Bacos ganaron las curules del
Gobierno MuniCipal de Guatemala (OombrowskJ 1981, pp 2223, Perez Bngnolll, 1985, P 71,
Obregon Lona 1977, p 13) Las diferenCias, tanto entre ambos grupos como al Interno de cada
uno de ellos, se hiCIeron más grandes cuando se supo que Mexlco habla declarado la
IndependenCia Muchos enollos guatemaltecos pensaban que su Interes se Cifraba en una
ruptura con España y los realistas, para prevenir una guerra Civil como la meXicana, se aVinieron a
ello El 15 de setiembre de 1821, el Capltan General Gablno Galnza declaro la IndependenCia
provISional de Guatemala, se puso al frente del nuevo gobierno y convoco a un Congreso regional
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De este modo, la estructura polltlca guatemalteca quedó prácbcamente Intacta, aunque el poder de
los cnollos se Incrementó (Fernández Guardia 1976, p-77, Schon 1982, pp 21-22)

Agustm de Iturblde, IIder militar revoluClonano meXicano, proclamo el "Plan de Iguala·, que
proponla la unlon de las ex-Colonias españolas desde California hasta Panama, baja un
monarca europeo Las provinCias del Istmo, que luego formaron las Republlcas Centroamencanas,
en general se adhlneron a esta teSIS, en gran parte para eVitar caer bajo la domlnaClon
guatemalteca, que ya velan venir La poslClon aneXionista se VIO reforzada cuando Iturblde envió a
Guatemala un ejército al mando del General Vicente Flllsola, para asegurar la domlnaClon
mexicana En 1823, cuando estaba en El Salvador, Flllsola tuvo notiCia de la calda de Iturblde, lo
que puso fin a la aneXlon a MeXlco, que solo duro 18 meses durante los cuales nunca se pudo
Integrar un gobierno regional coherente (Obregon Lona, 1977, p 83, Dombrowskl 1981, p 24,
Fernandez Guardia, 1976, pp 78-79) Aqul destaca el papel de los grupos economlcos y sus
contradiCCIones en el devenir de los mOVimientos Independentistas, aSI como en la InCipiente
formaClon de los parbdos Conservador y Liberal, que dominaran la hlstona guatemalteca y
centroamencana en general, durante grandes penodos de su hlstona Cuando Chiapas deCid10

unirse a Mexlco, Guatemala se nego a reconocer el desmembramiento y ello causo, al Igual que el
problema de Bellce más adelante, un punto de constantes friCCIones y reclamos dlplomatlcos
durante muchos años (Dombrowskl 1981, p 24)

Flllsola permaneClo en Centroamenca el tiempo sufiCiente para convocar a un Congreso que
promulgo una ConstltuClon Federal en 1824 A pesar de su nombre de "ProvinCias Unidas del
Centro de Amenca·, lo Cierto es que las PrOVinCias eran cualqUier cosa menos Unidas De todas
las ProvinCias, solo Costa Rica permaneClo en paz y alejada de los tumultos, revoluciones e
Inestabilidades pohbcas creadas por la nvalldad y enfrentamiento de los dos partidos pohbcos
prevaleCientes en el área (Obregon Lona 1977, pp 152-158, Perez Bngnolh 1985, pp 66-70)
Como se nota, las diVISiones polltlcas guatemaltecas tuvieron su ongen en las nvalldades de los
grupos econórmcos de fines del Siglo XVIII Luego, la apanclon de nuevas filosoflas y la nueva
sltuaClon pohtlca desarrollada en torno a las Ideas Independentistas Introdujeron cambiOS en los
Intereses y en la composICión de las alianzas entre grupos Para 1824, en Guatemala el Partido
Liberal se configuraba como anbclencal, federalista y propulsor de los derechos de los Estados Los
miembros del Parbdo Conservador, por su parte, buscaban preservar el estatus de la IgleSia y los
pnvlleglos de la elite (Dombrowskl 1981, pp 24-25)

El pnmer preSidente de la debll Federaclon Centroamencana fue el salvadoreño Jose Arce
Segun la ConsbtuClon, cada ProvinCIa tenia su propio Congreso, su Corte de Jusbcla y un Jefe
de Estado, al cual dicho Instrumento normativo le otorgaba conSiderable poder De hecho, la
Influencia y el papel del PreSidente de la Federaclon dependla fundamentalmente del apoyo
que reCibiera de estos lideres estatales La Constltuclon, que fue obra del Partido Liberal, no
consigno la libertad de conCienCia, pues se decreto que la Rehglon Catohca era la de la Republlca,
con excluslon del ejerCiCio publico de cualqUier otro culto (Articulo 11 CFCA) Esta aparente
contradiCCIón en realidad revela la fuertes pugnas que en ese momento se daban entre
conservadores y liberales y que habnan de estallar luego en Innumerables conflictos y
revolUCiones Arce trató de ganarse el apoyo de los conservadores al favorecer sus posIciones
pollbcas y, al hacerlo, se granjeó la enemistad de los liberales Como consecuenCia, Centroamenca,
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con la sola excepción de Costa Rica, se convlrbó en un campo de batalla entre los
conservadores y los liberales, que Intentaban deponer a Arce GUiados por el hondureño
FranCISCO Morazán, las fuerzas liberales tuvieron éXito y tomaron la capital guatemalteca en 1829
Un año más tarde, Morazán fue electo Presidente de la FederaCión (Obregon Lona 1977, pp 205
211)

Los siguientes nueve años se caractenzaron en Guatemala por una sene de aCCIones
antlclencales, por polltlcas publicas de corte liberal y por InsurreCCIones Civiles Morazan
Intento mantener la Umón por la fuerza, pero las tendenCias separatistas eran demasiado
poderosas El descontento con el gobierno liberal, Unido a la superstlClon y el fanatismo religiOSO
de la poblaClon Indlgena azuzada por la IgleSia, hiZO que los Departamentos de Quetzaltenango,
Solola, Huehuetenango y San Marcos se separan de Guatemala y constituyeran el "Estado
Independiente de Los Altos •

Morazan fue reelecto en 1834, pero tres años mas tarde tuvo que enfrentarse a una
rebellon conservadora de gran escala en Guatemala Los campesinos se unieron a la revoluClon
IniCiada por Rafael Carrera, un IndiO analfabeto, pero habll estratega natural El tumulto se
extendlo por todas las provinCias y de nuevo la guerra Civil volVIO a encenderse en el area
Carrera finalmente logro Imponerse en Guatemala y Manano Alvarez, el Presidente liberal, fue
derrocado En 1839, el Parbdo Conservador tomo el control del Gobierno (Perez Bngnolll 1985,
pp 68-69) La FederaClon todavla eXlstla en el papel, pero habla perdido todo su poder real Su
dlsoluClon fue gradual y se IniCIO cuando Nicaragua se separo de ella en abnl de 1838 Braullo
Camilo separo a Costa Rica mediante decreto del 14 de noviembre de 1838, y luego sigUieron
los demas paises Guatemala se sallo el 16 de abnl de 1839 Sin embargo, en este pals la
Idea de la Unión perststló y continuo resurgiendo a Intervalos, lo que detenmno Importantes
sucesos polltlcos Internos e InternaCionales de Guatemala (Perez Bngnoll 1985, pp 69-72)

1 5 La era de los Conservadores

En 1839, Rafael Carrera asumlo el poder en Guatemala y lo mantuvo, directa o
Indirectamente, por mediO de gobiernos tlteres dominados por el durante los siguientes 26 años
Carrera se convlrbo en la cabeza de un Gobierno conservador, que repnmlo fuertemente a los
liberales En 1840, SOjuzgo al Estado de los Altos y se convuilO en el PreSidente ofiCIal de toda
Guatemala en 1844 Este fue el pnmero de una sene de Dictadores guatemaltecos que nglo en
calidad de caudillo Como es sabido, tal concepto se aplica en general en toda la Amenca Latina a
aquellos lideres que se Imponen por el magnetismo de su personalidad y que rara vez se Interesan
por los procedimientos constitUCionales, por la dlvlslon de Poderes y los metodos democratlcos de
conVivenCia pohtlca (Dombrowskl 1981, pp 25-26

Durante el penodo de Carrera, los grandes terratenaentes y los comerCiantes poderosos
marcaron la anstocraCla guatemalteca y, Junto con la IgleSia, se Instalaron firmemente en el poder
Los Indlgenas, que adoraban a Carrera y fueron su pnnClpal sosten, reCibieron poco o nangun
benefiCiO de su mandato Excepto para el serviCiO militar y las obras publicas, espeCialmente
la construCClon de carreteras, la demanda de mano de obra Indlgena decreclo La poblaclon nativa
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se retiro a los pueblos de las tierras altas, donde reconstruyeron sus InstituCiones, valores y
metas tradiCionales Los contactos entre los IndiOS y los ladinos, es deCir, los guatemaltecos de
ongen europeo, aSI como los Indlgenas asumlados a la vestimenta y costumbres españolas, se
redUjeron al mlnlmo De este modo, la gran brecha cultural entre ambos grupos se ensanchó aun
mas (Dombrowskl 1981, p 26)

El reglmen de Carrera se caractenzo por su dureza y crueldad, aunque cunosamente le
diO un fuerte respaldo al funCionamiento del sistema JudiCial En 1851, se promulgo una
ConstltuClon Conservadora, por un Congreso controlado por los terratementes y la IgleSia En aquel
tiempo, el pnnClpal cometido del Congreso era realizar la "eleCClon" del PreSidente, que legalmente
eJercla poderes absolutos En 1854, cuando Carrera fue electo "Presidente VitaliCiO", aun esta
funClon reSidual del Congreso perdlo todo sentido (DombrowskJ 1981, p 26)

Durante los 26 años de la dictadura de Carrera, Guatemala expenmento poco progreso
economlco o SOCIal El caudillo dediCO toda su atenClon a mantener la paz Interna y a proteger
los pnvlleglos de la IgleSia y de los conservadores, tanto en Guatemala como en el resto de
Centroamenca, en la que Intervino frecuentemente para deponer gobiernos liberales o apoyar
gobiernos conservadores En este penado, Carrera sento con firmeza las bases de los gobiernos
autocratlcos que habnan de caractenzar a Guatemala y a sus vecinos centroamencanos por mas
de Cien años La Impronta de Carrera fue tan grande que aun cuando en su momento llegaron al
poder preSidentes y gobiernos liberales, estos tamblen siguieron los patrones autocratlces
tradiCionales (Dombrowsl 1981, p 26)

Esta tradlClon autontana es algo que tampoco puede dejarse de conSiderar en el anahsls del
sistema pohtlco guatemalteco y explica los grandes lapsos de tiempo en los que el Parlamento
pracbcamente no tuvo ninguna ImportanCia en el proceso pohtlco del pals Ante la autocracia de
corte carrensta que se extendlo en el Istmo, de nuevo, la umca excepClon fue Costa Rica, que, al
IniCiar en forma temprana la explotaClon del cate, creo la estructura economlca necesana para
emprender y consolidar el expenmento democratice mas continuo y eXitoso del area, a pesar de
sus altibajOS (Pérez 8ngnolll 1985, p 70)

Carrera muna en 1865 y su Gobierno SlgUIO en las manos de Vicente Cerna, a qUien el
caudillo ellglo personalmente como su sucesor Sin embargo, Cerna carecla del poder y del
magnetismo personales de Carrera En 1868, en los IniCIOS de su segundo mandato, estallo
una rebellon dlnglda por Miguel Garcla Granados y Justo Rufino Barnos (Femandez Guardia 1976,
p 122) Esto marco el fin de la era de los conservadores e IniCIO el dominiO del Partido Liberal

1 6 Los gobernantes liberales

Los liberales capturaron la Ciudad de Guatemala en 1871 y Miguel Garcla Granados, un
liberal moderado, fue declarado PreSidente ProvIsional Dos años despues fue reemplazado por
Justo Rufino Bamos, qUl8n se mantuvo en el poder hasta 1885 Aunque Barnos profesaba Ideas
liberales, su reglmen SigUiÓ el mismo estilo autocratlco desarrollado por Carrera Seis despues
de asumir el poder, Bamos hIZO promulgar una nueva ConstltuClon, que se mantuvo en
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vigenCia por 66 años, con sólo unos cuantos cambios menores A excepClon del estableCimiento
del pnnClplo de la separaCión entre la Iglesia Catollca y el Estado, a la cual Bamos persiguió
con diversas leyes y medidas anbclencales, la ConsbtuClon de 1879 no VinO a cambiar nada
sustanCial dentro del sistema pollbco InsbtuClonal guatemalteco (DombrowskJ 1981, p 27)

Con Barnos se IniCia el auge de la plantaClon de cafe en el pals, lo que hizo Incrementar la
demanda de mano de obra Indlgena En 1877, se legalizó el sistema de trabajo por deudas,
conforme al cual los terratenientes eXlglan parte del pago de las deudas de sus peones en trabaja
Las deudas eran heredadas de padres a hijoS y como los salanos eran extremadamente bajos,
los mdlos pennanecaan en un perenne estado de morosidad Ello condenaba a familias enteras
a trabajar para los cafetaleros durante generaCiones A pesar de estas duras medidas, la
escasez de mano de obra conbnuó y en 1878, Bamos paso una "Ley de VaganCia" que obligaba a
todos los desempleados a trabajar cuarenta dlas al año en obras publicas (Dombrowskl 1981, p
28) Este bpo de medidas destruyo el aislamiento en que los Indlgenas hablan vIvido durante
los ulbmos veinte años y volVió a plantear, con mayor Intensidad, los dlflClles problemas de un
pals profundamente dividido por diferenCias etnlcas, economlcas y sOCiales BaJO el largo
gobierno de Justo Rufino Bamos, los ferrocamles, la energla electnca, los sistemas de
navegaClon fluvial a vapor, los tranvlas y otras manifestaCiones de tecnologla moderna
apareCieron en el pals Samos apoyó estos adelantes matenales en una polltlca de amplias
concesiones a empresanos y firmas extranjeras para la explotaclon de minas, vlas ferreas,
construCClon de puertos, InstalaClon de sistemas de telegrafos, telefonos, desarrollo de la
ganadena y las plantaCiones agncolas, en particular cafe, cacao, zarzaparnlla, caucho y banano
La figura de Bamos resume la Imagen del dictador progresista, duro y despotlco, pero titular
de un energlco e Indlscubdo liderazgo personal Aunque su reglmen no trajo mayor Justicia 01

progreso SOCIal, ni se preocupo tampoco por el desarrollo de InstitUCiones democratlcas, en lo
economlCO, su mandato permlbó grandes gananCias a la ya poderosa ohgarqula naCional y a sus
nuevos aliados foráneos y fortaleció la tradlclon caudilllsta y autontana del pals (Dombrowskl 1981,
p 28)

En otro cunose paralelismo con su antecesor Carrera, a Justo Rufino Bamos tamblen le
tento el vieJo sueño de la unton centroamencana Esto lo llevo a Intervemr con frecuenCia, en los
asuntos Internos de Honduras, El Salvador y Nicaragua, en apoyo de los PreSidentes liberales, aSI
como a gastar mucho de su energla y de los recursos de Guatemala tratando de reconstrUir
la Untan por la fuerza, mediante decreto de 28 de febrero de 1885 En esto, como era loglco
esperar de su tradiCional políbca de aislaCionismo, el Gobierno de Costa Rica, baJO la PresidenCia
de los Generales Prospero Femandez Oreamuno y Bemardo Soto Alfaro, fue su pnnclpal
adversano A la poslClon de Costa Rica se sumaron luego Nicaragua y El Salvador Bamos muna
al frente de su ejerCIto Unionista en la Batalla de Achuapa, en terrltono salvadoreño (Femandez
Guardia 1976, pp 122-123, Sallsbury 1984, pp 14-15)

Con la muerte de Justo Rutina Samos no solo acabo el ultimo Intento seno de
reconstruir la vieja FederaClon Centroamencana por la fuerza militar, sino que termlOo tamblen, la
slgnlticaClon Ideologlca del reglmen de partidos polltlcos en Guatemala La dlstlnClon
tradiCional entre Conservadores y liberales perdlo todo senbdo Los nombres permanecieron,
pero los partidos se volVieron Simples vehlculos de maOlfestaclon y proyeCClon de caudillos y
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personalidades Individuales, sin mayor profundidad o ImportanCia doctnnana Tanto la
ohgarqula terrateniente, como el EjérCIto y la Iglesia se unlran en lo SUceSIVO para apoyar a
qUienes pudieran controlar el palS, mantener la tranquilidad y, sobre todo, el orden estableCido
de cosas De labiOS para afuera continuó nndlendo homenaje a la ConstituCión de 1879, pero
qUienes VInieron después de Bamas de los liberales sólo conservaron el nombre (Dombrowskl
1981, p 29)

José Reina Bamos sucedió a su tia, hasta su asesinato ocumdo en 1898 Luego de él
vino Manuel Estrada Cabrera, qUien gobemo Ininterrumpidamente hasta 1920 Estrada Cabrera
se presentaba como un liberal moderado, pero las eleCCIones amañadas que extendieron sus
penados de goblemo fueron solo una fachada para legitimar su mandato personal La ConstltuClon
de 1879 de hecho quedó relegada y, en su lugar, la palabra del PreSidente tuvo fuerza de ley
Estrada continuó la polltlca de estimulo, IniCiada por Bamos, a las Inversiones extranjeras,
pnnClpalmente norteamencanas y la sltuaClon de los Indlgenas fue espeCialmente dura durante
su goblemo El trabajO forzado por deudas fue extensIvo y hecho cumplir por parte de las
autondades ofiCiales Cada varan entre los 20 y los 60 años era considerado como un soldado
El ejerCito permanente llego a tener 16000 hombres sobre las armas, con una reserva de 60 000
mas que podlan ser rápidamente eqUipados y movlhzados De este modo, Guatemala llego a
tener un EjerCito de gran propOrCIón, en relaClon con la totalidad de su poblaClon (Dombrowskl
1981, p 29)

Con el tiempo, Estrada Cabrera fue perdiendo el apoyo de la ohgarqUla terrateniente El 11
de marzo de 1920, a ralz de un inCidente que angina la muerte de un Diputado opositor en el
propio Congreso NaCional, se desarrollo un fuerte mOVimiento en su contra, lo que obligo a
Estrada a pactar con el hder de la OposlClon y a permitir el regreso de los eXIliados polltlcos Esto
debilito aun mas su poslClon y el 12 de abnl de ese año, una amplia revuelta popular lo derroco
El candidato del Partido Unionista gano las siguientes eleCCiones Sin embargo, en menos de
un año otra revuelta lo arroJo del poder, en el cual lo reemplazo el General Jase Mana Orellana
Este y su sucesor, Lazaro Chacón, le dieron al pals nueve años de relativo progreso, pero siempre
dentro de la tradlClon autontana de sus predecesores Chacon renunCio por razones de salud y
fue sucedido por tres PreSidente en los 3 meses siguientes Nuevas eleCCIones se llevaron a
cabo en 1931 y el General Jorge UbiCO fue electo PreSidente (Dombrowskl 1981, pp 29-30)

1 7 UbiCO el último caudillo

El mandato de UbiCO, que se extendlo por catorce años, se Inserto en la tradlclon caudllllsta
y autontana guatemalteca y termino de crear las condiCiones para los cambiOS SOCiales y polltlcos
que se darlan a su final Baja su gobierno, por pnmera vez, se otorgaron ciertas concesiones a los
Indlgenas, a los cuales UbiCO le gustaba deCirse ser su protector y amigo Pero el reglmen
ublqulsta no se sallo de los cánones del desarrollo terrateniente, sino que se IdentJfico
claramente con los Intereses de la ollgarqula cafetalera (Solorzano Martlnez 1987, p 79)

Cuando UbiCO alcanzó el poder, las arcas nacionales estaban vaclas Por mediO de una
sene de efectJvas reformas y medidas economlcas, en poco tJempo logro InclUSive crear un
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superávit presupuestano que se InvIrtió en la construCCIón de nuevas carreteras, lineas de
transporte, sistemas de aJcantanllado y sanidad, etc Pero tamblen convIrtió a Ubico en el
pnnClpal terraternente del pals En 1935, al final de su pnmer mandato. por medio de un
plebiSCIto. obtuvo una prórroga de ocho años En 1941, por aprobaClon del Congreso, obtuvo otros
ocho años Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Guatemala apoyó a los Estados
Urndos en su lucha contra las PotenCIas del Eje En la prácbca. tal apoyo se tradujo en la
exproplaClon no pagada de todas las fincas, empresas y propiedades desarrolladas por los
Inmigrantes alemanes que viOleron a Guatemala durante los Gobiernos de Sarnos y Estrada
Cabrera Con el pretexto de la Guerra, los partidos polltlcos fueron prohibidos, la censura se
hiZO extensiva y cualqUier fonna de organlzaClon sindical o laboral se declaro fuera de la ley
(SoIorzano Martlnez 1987, p 81)

La Segunda Guerra Mundial marco el IniCIO del fin del reglmen de UbiCO Las Ideas
democratlcas y SOCIales ejerCIeron su InfluenCIa en los grupos estudiantiles y profeSionales y
propiCIaron el surgimiento de mOVimientos populares de relvlndlcaClon sOCIal Tamblen en los
mandos del EjerCIto eXlstla una ofiCIalidad Joven Inconforme e Inquieta, que quena reclamar su
cuota de partlClpaClon y poder polltlco (Dombrowskl 1981, p 32)

1 8 La "Revolución de Octubre" y el régimen de los 10 años

Una mamfestaClón estudiantil llevada a cabo en JUniO de 1944 fue secundada por un grupo de
ofiCIales del EjerCIto y desembocó en una huelga general contra el Gobierno que se extendlo por
todo el pals Ubico trato de repnmlrla por la fuerza, pero habiendo perdido el apoyo del EjerCIto,
entrego el poder a una Junta MIlitar presidida por Juan Fedenco Ponce Este, sm embargo, qUIso
perpetuarse baja el mismo modelo de UbiCO Fue su negativa a realizar eleCCIones la que precipito
la llamada "RevoluClon de Octubre" de 1944, dlnglda por estudiantes y militares jovenes.
encabezados por el Coronel FranCISCO J Arana, el Mayor Jacobo Arbenz y Jorge Tonello, el umco
CIVil de lo que se denominO "El Tnunvlrato" (DombrowskJ 1981, p 32)

El Tnunvlrato procecho a reorganizar el Gobierno guatemalteco La Pollcla Secreta fue
disuelta y UbiCO Y sus segUidores, inclUidos vanos Generales del EJerCito, salieron al exiliO Se
convocaron eleCCIones para una Asamblea Constituyente y para Integrar un nuevo Congreso En la
campaña presidenCIal que SlgUIO, Juan Jose, Arevalo. candidato reformista, fue electo por el 85%
de los sufragiOS Una nueva Constltuclon se promulgo el 13 de marzo de 1945 y dos dlas
despues Arevalo asumlo el poder Esta ConstltuClon Incluyo 34 articulas sobre derechos
IndIVIduales y 33 garanttas SOCIales especificas, rompiendo aSI con la tradlClon constitUCIonal
pasada Se declaro el carácter apohtJco del EjerCito y se consagro la autonomla Unlversltana La
censura de prensa fue supnmlda y el voto fue declarado obllgatono para todos los varones que
supieran leer y escnblr y optativo para los analfabetos (Dombrowskl 1981 p 32)

Arevalo propugnaba un "SOCIalismo esplntual", que era una vaga filosofla que reconocla la
necesidad de combinar la JustiCIa SOCIal y el bienestar matenal. pero destacaba la pnmacla del
IndiViduo sobre la matena (Perez Bngnolll 1985, p- 32, DombrpeskJ 1981, p 33) En concreto, la
denominada "RevoluClon de Octubre" Intento un desarrollo capitalista mas acelerado en el
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sector agrano, aSI como una consolldaCl6n y creCimiento del mercado Interno, que pudiera
fundamentar una demanda sostenada y estunulara la producclon Industrial (Sol6rzano Martlnez
1987, p 81) Dicha revoluCl6n también reactivo la polltlca partidista, al permitir la formaCl6n de
partidos polltlcos y el desarrollo de actiVidades propagandlstlcas y campañas La coallClon de
Arevalo pronto se dlvldl6 en dos grandes grupos Los reformistas moderados se agruparon en el
Frente Popular Liberador (FPL), compuesto pnnClpalmente de estudiantes e Intelectuales Los
elementos mas radicales formaron el Partido ACClon RevoluClonana (PAR) y el Partido de
RenovaCl6n NaCIonal (PRN) Pero pronto lo que empezo como un mOVimiento reformista en lo
SOCIal y lo economlco, se VIO Infiltrado por elementos mao(lsta-Iemnastas provementes del Partido
Comunista y sus simpatizantes (Dombrowskl 1981, p 33) Esto causana, mas adelante, el colapso
del reglmen de reformas, al desarrollarse el proceso en el contexto de la Guerra Fna

Arevalo no llegó a efectuar una reforma agrana que afectara a los grandes terratenientes en
benefiCiO de los campeSinos y los IndiOS Su aCeton se dlnglo mas bien contra la Unlted Frult Ca,
cuando apoyo los mOVimientos huelgulsbcos de los trabajadores bananeros de 1946 Como
resultado de esto, la Unlted cesó sus actiVidades en TlqUlsate y empezo una campaña contra el
gobierno guatemalteco en los Estados Umdos (Dombrowskl 1981, p 33) Las crlbcas contra el
reglmen, Internas y externas, aumentaron Para los partidos revoluclonanos. Arevalo, Iba muy
despaCio La ohgarqula y las empresas extranjeras. en cambiO, estaban muy alarmadas por sus
pohbcas reforrmstas El PreSidente se VIO obligado a apoyarse en el ViejO Tnunvlrato, que aun
controlaba las Finanzas y el EjerCito El miembro mas fuerte de este grupo era FranCIsco Javier
Arana, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. que se presento como candidato a las
eleCCIones de 1950 Antes de las eleCCIones, Arana fue aseSinado y comeron rumores de que
Jacobo Arbenz estuvo Involucrado en el asunto Sin embargo, Arevalo, se nego a Investigar el
cnmen Eliminado Arana, Arbenz se convlrtlo en el mas fuerte candidato a la PreSidenCia Aunque
el mismo nunca fue un militante, Arbenz se convlrtlo en la opclon del PCG y del PAR, y tuvo apoyo
del sector Sindical En 1951, gan6 la PreSidenCia, con el 65% de los votos (Perez Bngnolh 1985,
p 104, Dombrowskl 1981, pp 34-35)

Arbenz IniCIO una pollnca de reformas InstituCionales mas profundas, que conmovieron a las
estructuras tradiCionalistas y ohgarqulcas guatemaltecas, aSI como a los Intereses norteamencanos
en el pals En 1952 promulgo una Ley de Reforma Agrana que permltla al Gobierno distribUir
las propiedades oCiosas entre los campesinos sin tierra La propiedad de estas tierras no se
traspasaba a los benefiClanos, sino que se entregaba en usufructo VitaliCIO a los beneficlanos
Esto causo desconCierto y disgusto entre los Indlgenas. con su VISIon tradiCional de la
propiedad, ya que legalmente las parcelas podlan volver a manos del Gobierno en cualqUier
momento, al monr el titular del usufructo Arbenz tamblen procedlo a expropiar las tierras de la
Umted Frult Ca y solo ofreCIó como compensaclon su valor nominal Ello condUJO a
reclamaCiones y aCCIones dlplomatlcas del Gobierno de los Estados Umdos que no fueron
atendidas (Perez Bngnolh 1985, p 104,Dombrowskl 1981, pp 33-34)

En los siguientes dos años, Arbenz, con el apoyo comuOlsta, acciono contra otros Intereses
norteamencanos en Guatemala, lo que aumento la tenslon eXistente entre ambos paises Ante los
rumores de que podla estarse preparando un golpe de estado, el gobierno de Arbenz planeo
reforzar su poslClon Interna, desmantelando el EjerCito y creando miliCias campesinas Esto llevo
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al Departamento de Estado norteamencano a señalar que Guatemala se estaba conVII11endo en un
satellte soviético y se autonz6 a la CIA a organIZar una Invasión al pals desde Honduras El
Arzobispo de Guatemala llamó a la rebellon contra los comuntstas y ello encendlo aun mas los
ántmos En mayo de 1954 más de 4 millones de hbras de armas checoslovacas se descargaron en
Puerto Samos y se llevaron a la capital Tal hecho confirm61a Imagen de Arbenz como comuOlsta y
se desencaden6 la planeada Invasl6n desde Honduras El ejérCIto opt6 por no resistir y de este
modo Arbenz renunCIó a la PreSidenCIa el 27 de JUntO de 1954, Siendo sustitUido por el Coronel
Carlos Castillo Armas (Fomés Bonavla Leopoldo 1986, p 310, Perez Bngnolll 1985, pp 104-105,
Dombrowskl 1981, pp 35-36

1 9 La reacción contra la "RevolUCión de Octubre"

Castillo Armas encabezó una Junta Mlhtar y luego fue confirmado en la PreSidenCIa por un
PlebiSCIto Gobernó hasta 1957, cuando fue asesinado por uno de los guardias del PalaCiO
NaCIonal Durante su mandato, se prohlblo el voto de los analfabetos, lo cual afecto sobre
todo los derechos electorales de los Indlgenas, es deCIr, de mas de la mitad de la poblaClon del
pals Las tierras expropJ8das bajO Arbenz fueron devueltas a sus anbguos dueños La ConsbtuClon
de 1945 se sustituyo por otra en 1956 Todos los partidos polltlcos de IzqUierda fueron
disueltos y solo aquellos aprobados por el Goblemo pudieron continuar en eXistenCia El
MOVimiento Democratico NaCIonal (MDN) se convlrtlo en el partido ofiCIal y luego consbtuyo la
DemocraCIa Cnstlana Guatemalteca (DCG) La DCG fue onglnalmente fundada por un grupo de
catollCOS conservadores de elevada poslClon economlca, pero en los años 60 se convlrtlo en un
partido reformista (Dombrowskl 1981, p 36)

Algunas medidas del penodo revoluClonano antenor se mantuvieron La nueva
ConstltuClon presento una CIerta onentaClon SOCIal e Incluyo garantlas y libertades limitadas Se
promulgo un nuevo Codlgo de TrabajO y se permltlo la formaclon de Sindicatos, que no
estuvieran dominados por los comuntstas Tierras del Estado fueron dlstnbUldas entre los
IndiOS con caracter pennanente, en lugar del usufructo VitaliCiO antenor Aunque conSiderado el
mejor amigo de la IgleSia desde Carrera, Castillo no Impldlo el libre eJerCICIo de otros cultos
religiOSOS Sin embargo, la persecuClon a los elementos radicales segUidores del reglmen de Arbenz
conbnuo (DombrowskI 1981, p 36, Fomes Bonavla 1986, p 311) Tres elementos fundamentales
marcan las caractenstlcas de este penodo a) el rompimiento de la vla revolUCIonaria de
desarrollo y la relmplantaClon de la vla terrateniente en la agricultura, b) la penetraclon del
capital extranjero y un aumento de la dependenCIa haCIa los Intereses de los Estados Umdos y c) el
desarrollo del anticomunismo, como cemento Ideologlco de la nueva estructura sOClo-pohtlco
guatemalteca (Solorzano Marbnez 1987, p 95)

Despues del asesJOato de Castillo Armas, el VicepreSidente LUIS Arturo Gonzalez asumlo el
poder y anunCIo nuevas eleCCIones Estas giraron en tomo a dos candidatos Miguel Qruz
Passarelll, por el MDN y Miguel Ydlgoras Fuentes, un ex general conservador que habla servido
bajO UbiCO y que encabezaba una coahclon de derecha Las eleCCiones se llevaron a efecto, pero
Ydlgoras las tacho de fraudulentas, amenazando con una revuelta Los diStUrbiOs
empezaron y el Ejerctto tomó el poder En las nuevas eleCCiones de 1958, Ydlgoras Fuentes

17



gano pero no obtuvo la mayona necesana De modo que fue el Congreso, dominado por el
PND, que eligió a Ydlgoras (Dombrowskl 1981, p 37)

1 10 Los aftos de la Guerra Civil No Declarada

Los años siguientes se caractenzaron por grandes dificultades economlcas Los preCios del
cafe cayeron y se generó un gran desempleo Ydlgoras estableClo un Impuesto sobre la renta y un
programa de austendad para estabilizar al pals Ello le granjeo la enemistad de la derecha
Tamblen la Izquierda se puso en su contra por la ruptura de relaCiones con el reglmen maoosta
lemmsta de Fldel Castro, el 28 de abnl de 1960 (Almanaque Mundial 1995, p 37) En abnl de
1963, Ydlgoras Fuentes promulgó una Carta Fundamental de Gobierno En Julio de ese año,
Guatemala rompió relaCiones con el Reino Unido debido al anunCio de la conceslon de la autonomla
Intema a Bellee Rebeliones frecuentes en las areas rurales, aSI como contJnuas amenazas de
Golpe de Estado hiCieron que Ydlgoras Invocara el estado de SltJO, supnmlera libertades y garantlas
y restableCiera la censura Paradojlcamente, el reglmen de Ydlgoras tolero la formaClon de
agrupaCiones polltJcas de Izquierda y otorgo Ciertos benefiCiOS a los sindicatos (Dombrowskl
1981, p 37)

Estas contradiCCIones llevaron a Ydlgoras a perder el apoyo del EjerCito en de 1963 El
punto de InfleXlon fue el anunCio de la candidatura de Arevalo para las proxlmas eleCCIones
presidenCiales Ydlgoras la prohlblo, pero Arevalo, regreso a Guatemala de todos modos La
manifestaCiones que se produjeron por tal hecho llevaron al EjerCito a derrocar a Ydlgoras En
marzo de 1963, el Coronel Peralta Azurdla, MInistro de Defensa, tomo el poder, suspendlo la
ConstJtuClon y disolViÓ el Congreso (Dombrowskl 1981, p 37)

En 1966, entro en vigor una nueva ConstJtuClon y Julio Cesar Mendez Montenegro fue
electo Presidente Desde entonces, en Guatemala se sucedieron los golpes de estado y las
consiguientes oleadas de represlon de los enemigos polltlcos Ya en 1962 habla naCido el
movimiento guemllero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que fue combatido por el goblemo
de Ydlgoras con el apoyo de los Estados Unidos Para 1967, apareCieron las organizaCiones del
denominado "contraterror blanco·, opuestas a las organizaCiones guemlleras comunistas
Empezo la aCClon de los Escuadrones de la Muerte y el secuestro de empresarios y polltlcos,
que de hecho sumieron a Guatemala en un estado de guerra CIVil no declarada (Fomes Bonavla
1986, p 311)

En 1967, las actJvldades guemlleras aumentaron, aSI como las represiones sangnentas por
parte de los SUceSIVOS goblemos militares, que Imponen constantemente las restriCCIones del
estado de SltJO Esta represlon determino que los sectores progresistas y reformistas tuvieran que
actuar mayormente desde el eXilio, la clandestinidad, o bien, formando alianzas electorales con
partidos Inscntos legalmente Sin embargo, debe señalarse que, en muchos casos, sus mas
relevantes dlngentes fueron asesanados, lo cual deja un vaclo de dlreCClon cuyas consecuenCias
aun se sienten (Rosada Granados 1990, p 37)
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En 1976, un terremoto causó gran destruCCIón en el pals, lo que VinO a agudizar la ya difiCil
sltuaClon de este En 1978, fue electo el Presidente el General Romero Lucas, cuyo gobierno
rompió relaCIones comeraales con el Reino Unido en 1981, a causa del problema de Bellce
(Almanaque Mundial 1995, p 218) Los repetidos fraudes electorales de 1974, 1978 Y 1982,
fabncados para la continuidad del sistema polltlco fueron generando creCientes mOVIlizaCiones
populares que expresaron la protesta por la sltuaClon verdaderamente critica que VIVla la poblaClon
y eVidenCiaron el estado de descompoSICión Interna de la estructura sOCIal guatemalteca (Rosada
Granados 1990, p 37)

Como contestaCión a estas manifestaCiones de descontento popular, se slstemabzó el
terronsmo de Estado en contra de la dlngenCla popular y democrática, Sindical y campeSina, hasta
su Virtual desapanClón Ello logró, en efecto, un descenso en los niveles de movlllZaClon publica
urbana Pero tal nuevo y brutal boqueo a los espaCios de manlfestaClon y desahogo de la
Inconfonnldad popular hJaeron que aumentara el creCimiento de la base SOCIal del movimiento
Insurgente y el Incremento de las actiVidades subverSivas (Rosada Granados 1990, p 37)

Lucas Garcta fue destituido en 1982 por un movimiento que llevo al poder a una Junta
MIlitar Ese mismo año el General Efraln Rlos Montt dlsolvlo la Junta y se proclamo PreSidente
BaJO Rlos Montt continuaron las represiones y matanzas colectivas

2 APERTURA POUTICA EN GUATEMALA

Debido al descontento Interno que sUSCitaba este reglmen de terror y al repudiO InternaCional,
el 23 de marzo, 1982, se desencadeno un golpe de estado encabezado por el General Efraln Rlos
Montt, el cual diO IniCIO a una apertura democratlca en el paJs

El Golpe de Estado que llevó al gobierno al General Rlos Montt se gesto con la parbclpaClon
activa del MOVImiento de L1beraClon NaCional y de otros ofiCiales de alta graduaClon descontentos
con el grupo de los generales Realizado el derrocamiento del General Lucas, se IniCIO un proceso
de desplazamiento, reélJustes e Intentos de conClllaClon entre grupos, comentes y elementos
diSimiles Ideologlcamente

El ascenso de Montt se deblo a vanos factores (Soberams 1986, p 20)
1 ContradiCCIones Internas en el seno del ejerCito por el ennqueClmlento IIIClto del grupo

de los Generales,

2 Confltcto de JerarqUlas latentes,

3 NeceSidad de cambiar la Imagen de desprestigio de la InstltuClon,

4 Descontento de las capas medias del pals,

5 ContradiCCIones de pohtlca regional en Centroamenca,
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Ademas es Importante señalar el descontento en que cayó la doctrina de segundad naCional,
lo cual fue el reflejo de CirculaCión de nuevas élltes militares y de procesos que se gestaron en el
Intenor del ejérCIto guatemalteco Durante los gobiernos antenores, la doctnna de la segundad
naCional habla sido el elemento Justificador de los operativos represIvos y del clima de terror
prevaleCientes en el pals

La represión y el terronsmo de Estado fueron la expreSlon pohtlca de fenomenos estructurales
que ocuman en el seno de las clases dominantes la consolldaClon burguesa aSOCIada al capital
transnaClonal norteamencano, con partlClpaClon activa de los generales

Estos hechos provocaron un aire naCionalista que busco fragmentar los bloques que se habla
configurado a lo largo de las decadas pasadas RIOS Montt qUien preSidia una nueva elite militar,
pretendlo configurar las condiCiones para el estableCimiento de una nueva pollbca de alianzas,
Incorporando a pequeños y medIanos empresanos y a las capas medias en los dlfer~ntes centros de
poder InstituCional Del mIsmo modo, Rlos Montt busco a las diferentes fuerzas pohtlcas partidos,
Sindicatos, comltes, personalidades, y SOCIales capas medias, empresanos mediOS y pequeños y
sectores campeSinos, para que apoyaran su gestion estatal

En lo referente a la polltlca extenor, el reglmen se manlfesto reticente a sumarse a los
lineamientos y metas promovidas por la pohtlca extenor norteamencana, dando un cambiO
sustanCial respecto a los patrones tradiCionales de la polltica extenor de los gobiernos
guatemaltecos Esto provoco que la aSistencia InternaCional a Guatemala, practlcamente se
paralizara debido a las presiones de los Estados Unidos Ademas, al exceso de poder en el
eJerCICIO, aunado a los fuertes roces de la denomlnaClon protestante a la que pertenecla el dictador
con la IgleSia Catollca y con amplios sectores SOCiales del pals

2 1 El Gobaerno de Rioa Montt

Como hemos podido apreCiar, la hlstona polltlca de Guatemala se ha caractenzado por una
desvlaClon constante de cualqUier modelo democratico formal Esta sltuaClon ha hecho
practlcamente ImpOSible la eXistenCia de un Estado de Derecho y la consolldaClon de la DemocraCia
como sistema polltlco

El reglmen surgido del Golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, busco reordenar el aparato
del Estado tanto en lo referente al control rural por mediO de patrullas de defensa CIVil y las aldeas
modelos, como en la direCCIón polltlca del eJerCito, tratando de abnr espacIos de partlClpaClon a los
sectores mediOS urbanos

El Consejo de Estado, preSidido por Rlos Montt, pretendlo IniCiar una nueva etapa en la Vida
polltlca guatemalteca, al canalizar sus recursos haCia el desarrollo de un proceso de
democratlzaClon Sin embargo, despues del Golpe de Estado, se anularon las eleCCIones se
suspendiÓ la ConstituCión Polltlca y se disolVieron las actiVidades de los partidos pollticos y del
Congreso de la Republlca
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Para JunIO de ese mismo año, con el fin de acelerar el proceso de democrabzaClon y de
devolver la constltuClonalJdad al palS, se disolvió la Junta MIlitar de Gobierno y el General Rlos Montt
fue nombrado como Presidente de la Republlca Además, se diO la centralizaClon del poder en la
figura de éste y se estableCIeron Tnbunales de Fuero EspeCIal Integrados por tres abogados
colegiados activos u ofiaales del EjérCIto de Guatemala

Este órgano, tenta potestad para 11 conocer procesos, resolver y ejecutar lo resuelto en
matena de delitos contra la segundad colectiva, contra la segundad del Estado y contra el orden
constituCIonal, Incluyendo los delitos politlcos y los delitos comunes conexos -(Rosada 1984, p 15)

Tamblen se constituyó un Consejo de Estado, al que se le otorgaron funCIones de organo
consultivo del Gobierno y que estuvo conformado por representantes del Organismo EJecutivo, la
Banca Pnvada, los ColegiOS ProfeSionales, el sector agncola, los trabajadores urbanos y agncolas,
el Organismo Judlaal, las UniverSidades publicas y pnvadas, las Camaras Empresanales, la
AsoClaClon Naaonal de MUniCIpalidades, las OrganizaCIones de Prensa, las ASOCIaCiones
Femeninas, los Grupos Cooperativos, los Grupos Etrncos y un Partido Politlco de extrema derecha
Como se puede observar, se margino a los partidos polltlcos dentro de este proceso, espeCIalmente
aquellos que estuvieron Involucrados en las eleCCIones fraudulentas de marzo de 1982

2 2 Proyectos del Consejo de Estado

Con el fin de recobrar la credibilidad del sistema y de acelerar el proceso de democratlzaClon,
en marzo de 1983, el Consejo de Estado anunCIa el iniCiO de una nueva etapa de apertura
democratlca Para tal efecto, se decretaron tres leyes que dlctarlan los lineamientos generales del
futuro proceso electoral del pals Ademas de emitirse la Ley de OrganIZaCiones Pohtlcas, se
estructuraron el Tnbunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos

La Ley Organlca del Tnbunal Supremo Electoral fue estableCida por mediO del Decreto Ley 30
83, Y tuvo como objetivo pnmordlal del gobierno proveer al pals de una estructura Jundlco-pohtlca
que legalizara y legItimara el reglmen polltlco, garantizando a su vez el respeto a los pnnclplos
baSICOS de la democraCIa (Escobar 1987, p 19)

Al Tnbunal Supremo de EleCCIones se le atnbuyo la potestad para que Juzgara todos los
asuntos relaCIonados con matena electoral, espeCialmente la responsabilidad de velar porque se
practicaran en Guatemala eleCCIones libres y legales Este organo se convlrtlo en una de las
InstanCIas mas confiables dentro del sistema polltlco y postenormente contribuyo a legitimar el
proceso de apertura democratlca

La Ley de RegIStro de Ciudadanos se creo por mediO del Decreto Ley 31-83, para restablecer
el eJeraClo de los derechos polltlcos y la partlclpaclon en la conformaclon del poder publico y de las
estructuras del Estado por medIO de eleCCiones libres Ello se llevo a cabo por mediO de la
sustltuClon de la cedula de veCIndad por una cedula de Identidad emitida por la DlreCClon de
Registro de Ciudadanos (Escobar 1987, p 18)
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El Inconveniente radK:ó en que esta DlfeCClón funCionó como dependenCia del Mlnlsteno de la
Defensa, lo cual restó credibilidad y confianza a los actores polltlcos prosentos por las disposICiones
legales antldemocrábcas vigentes antes del Golpe de Estado

La Ley de OrganizaCiones Pobbcas se estableCió por medio del Decreto Ley 32-83, que
dispuso que el sistema democrábco es aquel que sabsface los Ideales polltlcos de las sOCiedad
guatemalteca y como tal, estana legitimado por el consentimiento Ciudadano expresado a traves de
su parbClpaClon, es deCIr, mediante eleCCIones libres (Escobar 1987, p 18) Para ello era necesano
que los Ciudadanos tuvieran el derecho de expresarse y organIZarse polltlcamente y de parbClpar en
forma libre y activa en la discusión de los problemas naCionales y sobre todo en la eleCClon de sus
gobernantes

Esta Ley no sólo determinó la orgaruzaClon del sistema de partidos polltlcos, sano que
estableCió una sene de normas en tomo a la formaClon de los mismos, las actiVidades que
desarrollanan, las estipulaCiones en caso de fUSiones y coaliCiones y los procedimientos para el
ejerCiCio de los deberes y derechos de los Ciudadanos y de las organizaCiones polltlcas

SI bien es Cierto que al menos, la apertura polltlca del gobierno de Rlos Montt genero las
bases jundlcas e InstitUCionales necesanas para el retomo a la constitucionalidad, la respuesta de
los sectores mas conservadores de la SOCiedad guatemalteca no se hiZO sentir

A nivel Interno fueron cuatro los factores pnnClpales que InCidieron para relevar del mando al
General Rlos Montt (Rosada 1985, pp 17-22)

1 Ademas de un reacomodo en las fuerzas armadas, la llegada de Rlos Montt al poder,
Significó un reordenamlento al Intenor del bloque Ideologlco ya que el gobernante,
aparte de ser evangellco, apoyo una sene de programas transmitidos domlnlcalmente
por la televIsión guatemalteca y dlngldos a toda la poblaClon Ademas, en el sector
publico se llegó a perCIbir, .. un avance Importante de la concepClon Ideologlca
evangellca y su consolldaClon al antenor de los cuadros ejecutivos de la admlnlstraClon
publica" (Rosada 1985, p 18) Esta sltuaclon provoco un distanCiamiento con la
IgleSia eatollca

2 El proyecto del General Rlos Montt, fue de caracter "populista apoyado en lealtades
militares provenientes de oficiales de jerarqula Intermedia y con mando de tropa"
(Rosada 1985, p 18)

Esta sltuaClon, en Cierta manera prodUJO en su gobierno una autonomla relativa con
respecto a las clases dominantes, que junto con un proyecto de caracter populista
creó temor y malestar en aquellas

3 SI bien es Cierto el gobierno de Rlos Montt proclamo un plan de reactlvaClon
economlca, este se plego a las presiones del Fondo Monetano InternaCional Prueba
de lo antenor es que se aprobo en su admlnlstraclon una programa de reforma
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tnbutana que favoreCla a la burguesia terrateniente y limitaba las actiVidades de
comerciantes e Industnales, ambos sectores poderosos económica y pohtlcamente en
esa SOCIedad Esta refonna, condUJO a adoptar una sene de pohtlcas que u gravaban
la renta del capital, el valor agregado, el consumo seleclJvo de bienes no esenCiales y
otra sene de rubros sensibles en la actiVidad produclJva del pals· (Rosada 1985,
p 19)

4 Finalmente, el alejamiento que se habla prodUCido con los partidos pohtlcos a la hora
de fonnar el Conseja de Estado, fueron factores sufiCientes y determinantes para que
la clase dominante Instaurara un nuevo gobierno militar

Todos estos factores prodUjeron que en agosto de 1983 el General Efraln Rlos Montt fuera
depuesto por el Alto Mando del Ejercito guatemalteco, trayendo como consecuenCia la derogaClon
de estas leyes, exceptuando la referente a la creaClon del Tnbunal Supremo Electoral

3 La Asamblea NaCional Constituyente (1984)

Entre los propÓSitOS más Importantes del nuevo gobierno, dlngldo por el General Oscar
Humberto Mejla Victorees, estUVieron, la suspenslon de los Tnbunales de Fuero EspeCial
constituidos por Rlos Montt y la emlSlon, en enero de 1984 del Decreto Ley 3-84, Ley Electoral para
la eleCClon de la Asamblea Constituyente, fijandose la fecha de su reahzaClon para elide Julio de
ese mismo año (Rosada 1985, p 23)

Con el objeto de establecer democratlcamente este organo encargado de representar la
voluntad popular y de elaborar y emitir una nueva ConstltuClon para los guatemaltecos, se emlbo
una ley de carácter transltono que determino que la Asamblea estana constitUida por u 88
diputados, 23 por medio de listas naCionales y 65 por dlstntos electorales Umcamente los partidos
potltlCOS podnan postular candIdatos por el sistema de listas naCionales, los diputados dlstntales
podnan ser postulados por los partidos polltlcos y por los comltes CIVICOS electorales" (Rosada
1985, pp 23-24)

La campaña electoral no estuvo exenta de agresIvidades por parte de los diferentes
candidatos Ademas, la ausenCia de un proyecto polltlco renovador se dejO entrever en la falta de
planteamientos coherentes y concretos, pero, el proceso se realizo con la ausenCia de hechos que
provocaran Incertidumbre en el elector guatemalteco

En Cierto modo, los resultados de las eleCCIones fueron alentadores, ya que en relaClon con
las eleCCIones de marzo de 1982, el total de votos emitidos se .ncremento en un 86% Sin embargo,
los votos nulos representaron un 15% y los votos en blanco un 8% Esto no solo Significo que un
23% de los electores no se smtlo Identificado con alguna de las 19 opciones presentes sino que
ante un SIstema polltlco tan fraCCIonado como el guatemalteco ello podna constituir eventualmente
una fuerza polltlca Importante y deterrmnante en procesos electorales futuros (Rosada 1985, p 26)
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Estos Indicadores, junto con los Indlces de abstenCionismo presentados en el Cuadro 1,
reflejan no solo la falta de credibilidad en los partidos polltlcos ante el pueblo guatemalteco, sino
que se produJo una generaJlZ8C1Ófl de este sentimiento en el sistema polltlco en general

Es necesano recalcar que la constante perseCUClon y represlon polltlca por parte de las
estructuras militares guatemaltecas, el bajO nivel educativo (53% de analfabetismo) y la polanzaClón
SOCIal (80% de poblaCión Indlgena) han contnbuldo a que los Indlces que reflejan la partiCipaClan
polltlca hayan Sido poco elevados (Procuraduna de los Derechos Humanos 1991, p 13)

Cuadro N-1
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CUATEMALA

DURANTE LAS ULTIMAS TRES DECADAS
(datos relativos)

Año AbstenCión

1966 78%
1970 76%
1984 60%

Fuente Rosada Granados, Hector Guatemala 1984 EleCCiones
para Asamblea NaCional Constituyente CAPEL Costa Rica, 1985
Pag 32

En una SOCiedad como la guatemalteca pOSiblemente no es alarmante un 60% de
abstenCiOnismo en un proceso electoral, ya que debido a su desarrollo hlstonco, no eXIste una
cultura polltlca que promueva la partlclpaClon y manafestaClon cntlca contra el sistema polltlco
vigente Por el contrano, tales Indlces parecen ser reflejO de una sltuaClon de esceptiCismo ante las
InstituCiones, los políticos, y las prácbcas del sistema polltlco en general Al mismo tiempo, los
factores menCionados antenormente Influyen en estos Indlces de forma directa

El orden de pnondades de los electores en esta Asamblea Constituyente se manafesto de la
siguiente manera (Rosada 1985, p 27)

A favor de los partidos tradiCionales
Votos nulos y en blanco
Opción del centro
Partidos de reciente formaCión
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Esto se VIO reflejado en el numero de diputados que le correspondIó a cada partido para
confonnar la Constituyente los partidos de reCIente formaCIón obtuvieron 2 puestos, la opClon del
centro 21 y los partidos politices tradiCIonales obtuvieron 65 curules de un total de 88 (Rosada
1985, p 28)

En esta Investlgaaón se ha podido comprobar que las relaCIones de poder en la sOCIedad
guatemalteca se han venido enmarcando dentro de una estructura de poder caractenzada por la
vIolenCIa, estructural y fíSica, que ha Jugado un papel determinante como Instrumento de domlnaClon
del bloque en el poder

A pesar de que la SOCIedad guatemalteca a partir de la pnmera decada de los ochenta,
presenta una tendenCIa haCIa la IncorporaClon de nuevos elementos y garantlas democrabcas, aSI
como sectores de la SOCIedad CIvil en la acbvldad pollbca, el nIvel donde se adoptan las deCISiones y
practicas del sistema pollbco está arraigado a una cultura polltlca Violenta

A manera de resumen, puede conSiderarse que el contexto SOCIal y polltlco de la translClon en
Guatemala esta ligado a la cnSIS del poder autontano presente en la ultima decada De ahl la
ImportanCIa de retomar la tesIs de V Galvez Borrel, en el sentido de conSiderar

11 1 la magnitud de la cnSIS pollbca de la cual se onglno la translClon, 2 de la capaCIdad de
actuaClon de las dIversas fuerzas políticas en presenCIa a lo largo de dicho proceso "( Galvez B,
Vlctor 1989, p 32)

En lo referente a Guatemala el reglmen autontano (ohgarqUlco) puede subdiVIdirse en los
casos de ruptura y reacomodo autontano Pnmero nos encontramos con el Estado liberal
eJemplanzado en las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), y Jorge UbICO (1931
1944) En 1954, aSistimos a una restauraClon del mismo, pero caractenzado por las consecuenCIas
de la relativa apertura pohtlca que se Intento plasmar a medIados de la decada antenor (1944-1954)
y los golpes de Estado, el de 1963 encabezado por el coronel Peralta Azurdla (exmlmstro de ta
Defensa del gobierno de Ydlgoras Fuentes), yen 1982 el de los "Jovenes ofiCIales", qUIenes llevaron
al poder al General Rlos Montt

SI se toma como base lo antenar se encuentra como el sIstema de partidos pollbcos de Guatemala
se ve permeado y por tanto sufre tamblen a lo Interno un reacomodo post-golpe de Estado
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1 ContextualIZaCión

Por más de una década, la reglan centroamencana busco establecer una sene de
mecanismos y medIOs que le permitieran resolver la ensls que tanto la habla afectado Estos han
asedado entre el uso de la fuerza, como en el caso de Ntearagua y El Salvador y las negOCIaCiones
pohtlco-dlplomátlcas, entre ellas Contadora y posterIOrmente el proceso de Esqulpulas 11, que diO
paso a una sene de cambios onentados a democratizar y fortalecer los Gobiernos democratlcos
representativos de los diferentes paises de la reglan

Es necesano tener presente la eXistenCia de al menos dos factores extrarreglonales que
Influyeron en la ensls centroamencana El pnmero se relaCiona con su sltuaClon geopolltlca, ya que
para los Estados Unidos, potenCia hegemonlca regional, esta reglan constltUla una zona Vital en
terminas de segundad, debido a que formaba parte directa dentro del conflicto Ideologlco y
estrateglco con la Unl6n SOViética No debe dejarse de tener presente que durante la decada de los
70 y 80 se prodUJO una rápida prollferaClon de mOVlffilentos revoluClonanos de IzqUierda, armados y
apoyados por la Unlon Sovletlca y Cuba

Ante esta realidad, el gobierno estadOUnidense desarrollo una pohtlca de "doble camilO El
pnmero estuvo onentado al fortaleCimiento de Instrumentos mlhtares, tal es el caso de la utlhzaClon
del terntono hondureño para maniobras contra el gobierno sandlnlsta y de Panama en donde se
ejecuta un plan de contingenCia basado en las Fuerzas de Despllege Rapldo, puesto a prueba en la
Invaslon a Granada (Gomanz 1989, p 31)

El otro caml de la pohtlca norteamericana, tuvo por objetivo apoyar las democraCias, sobre
todo por mediO de procesos electorales y por la IIberahzaClon, aunque fuera formal, de algunos
derechos, sobre todo en matena de libertad de expreslon y organlzaclon, que permitieran legitimar
estos reglmenes polltlcos cada vez mas desgastados

Sin embargo, estos procesos solamente abneron espaCios limitados de parbClpaClon pohtlca,
con el objetivo de dar al reglmen caracterastlcas democratlcas, ya que no permltlo la consohdaClon
de una cultura pohtlca democratlca y la partlclpaclon pohtlca del Ciudadano tendlo a redUCirse al
mero derecho de ejercer el voto

Dentro de este contexto, a parbr de 1982, con el Golpe de Estado de Rlos Montt, se
comienzan a dar en Guatemala una sene de cambiOS y reformas dentro del sistema electoral, que
garantlzaraan mayores espaCios de parbClpaclon pohtlca para nuevos actores

Otro factor extrarreglonal que hay que tomar en cuenta fueron los problemas denvados de la
relaClon Norte-Sur; es deCir, de la dependenCia economlca de los paises subdesarrollados, a finales
de la decada de los 70 y al pnnClplO de la de los 80, sobre todo en cuanto al detenoro de los
terminas de IntercambiO, la IndustnallzaCl6n haCia adentro no compebtlva y sin control naCional, la
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debilidad de las relaCiones finanCIeras mundiales y la cnslS petrolera (Gomanz 1989, p 22)

Factores como los antenores provocaron en estos paises una cnSIS generalizada que afecto
no solo el ámbito económiCO, sino tamblen el polltlco y, sobre todo, el sOCIal La cnSIS economlca, el
detenoro de la calidad de Vida, el malestar de sectores organizados de la SOCiedad Civil por las
demandas Insatisfechas, y la ImplantaClon de sistemas politlcos cada vez mas cerrados y represIvos
fueron elementos Importantes que InCIdieron en el estableCImiento de conflictos armados en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala

Durante este penodo, los gobiernos de los paises centroamencanos no abandonaron su
tradiCional papel de aliados de los Estados UOIdos Con excepClon de Guatemala, que desarrollo
una pohtlca de "neutralidad acbva·, los demas paises se plegaron a la polltlca extenor
norteamencana, sobre todo en lo referente al caso de Nicaragua (Soto 1991, p 3)

existen vanos factores que explican la poslClon de los guatemaltecos Su ejerCito ha Sido el
mas poderoso de la reglon y ha tenido la capaCidad de controlar la guernlla de su pals al mismo
tiempo que ha gozado de gran autonomla con respecto a los Estados Unidos por lo tanto" los
militares guatemaltecos reclamaban un liderazgo en Centroamenca acorde con esos mentos • (Soto
1991, P 3)

Es necesano recordar que dentro de la expenenCla del Mercado Comun Centroamencano, las
burgueslas de Guatemala y El Salvador fueron las mas benefiCIadas y en el caso de la pnmera, las
relaCiones economlcas nunca decayeron Lo que es mas, la reglon representaba para Guatemala un
objetivo estrateglco que pennltlna el desarrollo de su economla, ya que la reglon generaba el 30%
de las exportaCIones totales del pals y el 94% de sus ventas ,ndustnales (Soto 1991, p 4) ASI, el
factor economlco fue un elemento Importante que estuvo presente dentro del proceso de
negoClaClon y paClficaClon que se desarrollarla en la reglon y que condUjO a la firma de los acuerdos
de EsqUlpulas 11 y que en nuestro caso concreto, le dieron Cierta parbculandad

Guatemala fue objeto del aislamiento InternaCional por su vlolaClon de los derechos humanos,
sltuaClon que provoco un agravamiento de la criSIS economlca, pues la comUnidad InternaCional
eXlgla la restltuClon del Estado de Derecho para provocar una apertura haCia la comUnidad
economlca InternaCIonal Por otro lado, diferentes sectores empresanales, vieron en el proceso de
apertura y de InstitUCionalizaCIón de la democraCia una alternativa Viable (Opazo 1990, p 80) para
limitar la IntervenClon e InfluenCia de los poderosos sectores militares en la acbvldad economlca
Tales aconteCimientos, hiCieron que el obJetiVO central de la pohbca de V,OIClO Cerezo fuera la
consolldaClon de la democraCia, que estana muy ligada al proceso de paclficaClon de la reglan
centroamencana

Luego de la firma de los acuerdos de EsqUlpulas 11, la agenda Inmediata de negoClaClon
Interna en este pals se fiJÓ en la neceSidad de acelerar el proceso de negoClaclon entre la guemlla
(URNG) y el Gobierno, una urgente reconclhaClon que permitiera el consenso y la toleranCia y una
reconstruCClon naCional basada en la resoluClon de problemas en tomo a los refugiados, los
desplazados, las demandas economlcas y SOCiales y, sobre todo, el atacar los problemas de la
tenenCia de la berra y la desmllltanzaClon de la SOCiedad
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San embargo, la compleja formaCión sOCIal de la sOCiedad guatemalteca y sobre todo, una
cultura pohtlca que tradICIonalmente ha promovido las prácticas violentas, tanto dentro de la
estructura económica y SOCIal como en las practicas pohtlcas, se presenta como un factor que
Impide la elaboraCIÓn de un proyecto polltlco naCional que ponga fin al conflicto Interno y al malestar
de los sectores populares

Otra gran limitaCión que enfrenta la SOCiedad guatemalteca es el poder de las Fuerzas
Armadas El papel de arbitro y la amenaza de un Golpe de Estado es latente, aSI como el uso de la
fuerza y las prácticas polltlcas antldemocratlcas que han marcado la Vida pohtlca de este pals Esto
se refleja en el autogolpe de Estado que el expreSidente Serrano Ellas qUIso dar en mayo, 1993

1 Serrano Ellas en el Poder

BaJO el mandato de Jorge Serrano Ellas, Guatemala enfrento momentos de descontento
popular aSI como una ensls de gobemabllldad Las relaCiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo en 1993, se caractenzaron por los constantes enfrentamientos El rompimiento del
Gobierno con la alianza polltlca que tenia en el Congreso estaba conformada por la alianza entre la
Unlon del Centro NaCional, DemocraCia Cnstlana Guatemalteca, y el MOVimiento de Acclon
Solldana, qUienes mas tarde lanzaron fuertes acusaCiones de corrupClon por parte del Gobierno

La ensls- se agudIZÓ a tal punto que Serrano Ehas opto por resolver la s¡tuaClon pOniendo en
practica medidas de fuerza, VIOlentando el orden constitUCional (Golpe de Estado, 25 de mayo de
1993) Las medidas adoptadas por Serrano fueron suspenClon parCial de la ConstltuClon Polltlca,
restnCClon de las garantlas Ciudadanas, supreslon del Congreso de la Republlca, supreslon de la
Corte Suprema de JustiCia, supreslon de la Procuraduna General de la Repubhca y de los Derechos
Humanos

De esta forma, Serrano Ellas asumlo el poder absoluto y convoco a eleCCIones para una
Asamblea Constituyente (EleCCIones a la Asamblea Constituyente en un plazo de 60 dlas) Ante las
presiones Internas y externas, el proyecto de Serrano fracaso, por lo que se procedlo a la
reanstalaClon de los Organos supnm¡dos y pronto se procedlo a elegIr un nuevo PreSidente de la
Republlca

El 5 de JUniO de 1993, el Congreso declaro PreSidente al entonces Procurador de los Derechos
Humanos, RamirO De Leon Carplo El gran reto que asumlna era dar una lucha frontal contra la
corrupClon, la ImpUnidad en la Admlnlstraclon Publica y garantJzar plena vigencia a los derechos
humanos A estos dlflClles retos hay que añadir que, segun diversos Organismos Internacionales
"En Guatemala, el 85 por Ciento de los caso 10 millones de habitantes son pobres, el 68 por ciento
estan en la pobreza absoluta, 3,8 millones carecen de agua potable y tampoco tienen acceso a la
salud, 4 de cada 10 habitantes de 15 años o mas, no saben leer ni escnblr, el 46 por ciento esta
desempleado y el défiCit habltaClonal alcanza actualmente el mlllon de VIViendas"
(PNUD/CIDEAL 1993, P 157-159)
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Las expectativas con las que llegó al Poder De León Carplo no se alcanzaron y ello devino en
senos problemas de Gobemabllidad, por lo que soliCita (el 27 de setiembre de 1993) al Tnbunal
Supremo Electoral (TSE) se reallZ8ra una consulta popular con el objeto de contar con el apoyo del
pueblo para pedir la renunCia de los Diputados al Congreso y Magistrados de la Corte Suprema de
JustiCia

Para el 28 de octubre de ese mismo año, el TSE, amparado en la Ley Electoral y de Partidos
Politlcos vigente, se abocó a realizar dicha consulta en los terminas soliCitados por el PreSidente de
la Republlca Pero tal evento fue tachado de InconstituCional por parte de los aludidos y no se pudo
realizar La partiCipaCión de la InstanCia NaCional de Consenso, INC (agrupaClon de dlngentes
politJcos de todos los sectores) y algunos otros grupos organizados trataron de buscar soluClon a
los hechos, sin nlngun éxito La soluClon ultima fue la adoptada por el Congreso con la aprobaClon
de una reforma constitUCional en la que los penodos constitUCionalmente estableCidos para el Poder
Legislativo y la CSJ se reduClrlan Con la IntermedlaClon de la IgleSia Catollca dicha propuesta se
acepto De esta forma, la cnSIS polltlca guatemalteca fue superada una vez mas

De acuerdo con lo negOCiado entre El Poder Ejecutivo y Legislativo por mediO de la IgleSia, se
hiZO la soliCitud de consulta popular, el 17 nOViembre de 1993, ante el TSE, qUien acoglo tal petlClon
el 25 de nOViembre de ese año, convocando para dicho evento el domingo 30 de enero de 1994
(Consulta declarada valida mediante Acuerdo 29-94, por el TSE) Los resultados ofiCiales dados a
conocer el 4 de febrero de 1994 por el Tnbunal Supremo Electoral, señalaron un abstenCiOnismo del
84 13 por Ciento, calculado sobre un total de 3439331 Ciudadanos empadronados, ya que
unlcamente concumeron a votar 545,894 electores De estos, 370,044 (67 8%) fueron favorables a
la ratlficaClon de las reformas constitUCionales y 70 761 (129%) se mamfestaron en contra de dicha
ratificaClan, sumando nulos y 7,982 (1 5%), en blanco De lo antenor se concluye que de un total de
3439,331 Ciudadanos aptos para votar, 2891,032 no acudieron a las urnas y, en consecuenCia, se
produjO un abstenCioniSmo cercano al 85 por CIento (IIHD-CAPEL 1994, P 36)

La vigenCia de estas reformas constitUCionales se prodUJO a partir del 8 de abnl de ese año
En total, fueron 37 reformas a la constltuclon politlca, mas seis artlculos transltonos en los que se
dieron los Instrumentos necesanos para reestructurar las InstitUCiones publicas, aSI como la
regulaClon de aspectos pohtlcos, finanCieros y administrativos de gobierno

Dentro de este contexto, podemos realizar una caracterrzaclon que nos permita obtener un
mayor conOCimiento sobre el sistema de partidos politlcos en Guatemala

2 Caractenzaclón del sistema de partidos políticos

Para efectos de esta InvestlgaClon, Interesa destacar los partidos polltlcos que participaron en
el penodo denominado como "Democrat¡zaClon Politlca- Esto se hara en forma sistematizada,
agrupandolos conforme al momento de ruptura (reacomodo) y dentro de este, conforme su
tendencia Ideologlca (Galvez B, Vlctor 1988, p 35), de manera tal que logremos determinar cuales
han Sido las transformaCiones en el sistema de partidos politlcos que anteceden el proceso de
DemocratlzaClon Politlca guatemalteca
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Tendencia UItra-conservadora (derecha tradicional)

Movimiento de Uberaclón Nacional (MLN)

El MLN surgió en 1966, como eSCISión del Movimiento Democrático NaCionalista
PartiCipó en forma Independiente en las eleCCIones de 1966, 1978, Y 1982, Y logro
obtener aproXlllladamente un 20% de las votaCiones (Gálvez B, Vlctor 1988, p 23)
Sin embargo, en 1970 y 1974 se presento en coahClon con el Partido InstituCional
Democrático, logrando ascender al poder en ambas ocasiones Para las eleCCIones de
1990 se presentó con la candidatura de LUIs Sosa AVlla

Es Importante destacar que "de la estructura del MLN se desprenden en forma
Independiente el Partido NaCional Renovador, en 1982, el Partido UnJficaClon
Anticomunista y en 1985 la UnJon NaCional O (Asl mismo, el) Mantiene fuertes nexos
con el ejerCito ( Rosada Hector 1991, P 57)

2 Partido Institucional Democrático (PID)

El PID se fundo en 1966, y como sus caractenstlcas pnnClpales pueden
señalarse que, mantiene como tactlca electoral la conformaClon de coaliCiones con
otros partidos pohbcos, de manera tal que ha logrado alcanzar el poder polltlco en las
tres ocaSioneS en que partiCipo en las eleCCIones, una con el Partido Revoluclonano y
las otras dos veces con el MLN ASimismo, mantiene fuertes nexos con el ejerCito (
Ibld P 57) Para las eleCCIones de 1990 se une y forma parte del Partido Plataforma
NcrVenta, apoyando al Gral Rlos Montt

3 Frente de Umdad NaCional (FUN), Partido de Umficaclón AntlcomuOlsta (PUAC) y
MOVimiento Emergente Conservador (MEC)

Los tres partidos Indicados benen como caractenstlca comun su poco peso y
relevanCIa en la palestra polltlca guatemalteca Sin embargo, es Importante
menCionarlos ya que el FUN naClo durante la apertura pohtJca del gobierno de Lucas
Garcla (1978-1982), el MEe se fundo a ralz del golpe de Estado, el PUAC es una
eSClSlon del MLN, y por ultJmo los tres conformaron la coallclon denominada Frente
Republicano Para las eleCCIones de 1990 no se presentaron
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23

1

2

3

1

Tendencia Conservadora (la nueva derecha)

Central Autentica Nacional (CAN).

El CAN se fundó con el obJebvo de apoyar al general Canos Arana Osono en el
penodo 1970-1974 Con postenondad a su OposlClon al fraude electoral de 1982, la
posICión del CAN tendió a ser mas abierta y democrabca (Galvez B, Vlctor 1988,
p27)

MOVimiento ACCión Sohdana (MAS)

El MAS fue una eSClSlon de la coabClon que apoyo y postulo a Jorge Serrano
Ellas en 1985 y obtuvo el tercer lugar Tiene la caractensbca de ser una agrupaClon
meramente personahsta cuyo obJebvo se perfilaba, desde entonces, a llevar a Serrano
a la PreSidenCia En 1990, volVIO a presentarse y en la pnmer ronda obtuvo un
2428% de los votos, logrando con ello 12 escaños en el Leglslabvo ( La NaClon 14
feb, 1993, p 20 A), aSI como la oportunidad de partiCipar en la segunda ronda
electoral Para ello busco una alianza con el PID, el MLN, y el PNR, aSI como el apoyo
del sector vinculado con Rlos Montt Esto se atnbuye a la afinidad polltlco - religiosa
entre ambas agrupaCiones En 1991 gano en la segunda ronda las eleCCIones,
obteniendo el 68 08% de los votos y para las eleCCIones mUniCipales de 1993 se le
conSideró el gran tnunfador, al obtener el 37 7% del total de los sufragiOS emlbdos
(Ibld)

Plataforma No-Venta

En 1990, presento como candidato a la presidenCia al Gral Efraln Rlos Montt,
qUien en 1974 fue, "electo a la PresidenCia", pero un fraude electoral le Impldlo
asumirla (La NaClon oct 1990, 24A) Su plataforma se baso en el pnnClplo de "hacer
cumplir la ley" Sin embargo, a ralz del pronunCiamiento de la Corte Suprema de
JusbCla, aSI corno del Tnbunal Supremo Electoral, se denego la InscnpClon del partido,
argumentando para ello que Rlos Montt fue un IIder golpista en 1982

TendenCia Centro Derecha

Umón del Centro NaCional (UeN)

La UCN se fundo en 1983 y mantuvo en las consultas populares de 1984 y 1985
el segundo lugar en cuanto a votaCiones se refiere Este apoyo se relaCiona por un
lado, con el aumento de la desconfianza en los partidos de extrema derecha y, por el
otro, a su paSIClon y maOlfestaclon cnbca en el tema del intervenCionismo economlco
Para 1990, se presento con la candidatura de Jorge Carplo Nlcolle, obtuvo en la

31

tO



24

pnmer ronda un 25 7% del total de los votos emitidos, con lo cual consigue 41
diputados en el Legislativo En la segunda ronda obtiene nuevamente el segundo
lugar con un 31 9% del total de los votos (La NaClon 25 de set 1991, p 20A)

2 Partido NaCional Renovador (PNR)

El PNR SUrgiÓ dentro del marco de apertura pohtlca de Lucas Garcla, y para
1982, como consecuenCia de su escasa ImportanCia electoral, se coahgo
permanentemente con la DemocraCia Cnstlana Sin embargo para las eleCCIones de
1990 presentó como candidato a Fernando Leal Estevez

3 Partido Demócrata de Cooperación NaCional (PDCN)

El PDCN es la coahClon que apoyo a Serrano Ellas para las eleCCIones de 1985
Una vez pasadas estas se dlVldlo y no fue sino hasta las eleCCIones de 1990 que
presento como candidato a Jase Femandez

Partido de Avanzada NaCional (PAN)

SurgIÓ 14 meses antes de las eleCCIones de noviembre de 1990 y se caractenzó
por tener el apoyo electoral de la Capital Presento como candidato a Alvaro Arzu
lngoyen, cuya carrera pohtlca hasta entonces se habla limitado a ser el director del
Instituto Guatemalteco de Tunsmo y de la MUniCipalidad de Guatemala Sin embargo
es Importante destacar que representa al sector empresano-cafetalero conservador
Para las eleCCIones de 1990 logro obtener el 17 3% de los votos de la pnmera ronda,
lo que se tradUjO en 11 diputados para el Congreso (La Naclon 26 set 1991, P 22A)

TendenCia Reformista

1 Democracia Cnstlana Guatemalteca (oCG)

El DCG se fundo en 1957 como consecuencia del reacomodo de fuerzas
postenor al golpe de Estado que derroco a Jacobo Arbenz No participo en las
eleCCIones de 1966 y a partir de la decada de los 70 presento en las eleCCiones en
forma de alianzas ASI, para 1970 y 197410 hiZO a traves del Frente NaCional Opositor
para apoyar al general E RIOS Montt, en 1982 se allo al PNR, apoyando en esta
ocaslon a Alejandro Maldonado, y en 1985 logra ganar las eleCCIones preSidenCiales
con VlnlClO Cerezo Arevalo

Para las eleCCIones de 1990 presento como candidato a Alfonso Cabrera
Hidalgo, pero como consecuenCia de una enfermedad, este no pudo continuar con su
labor proselitista, y obtuvo unlcamente el 18% de los votos emludos, que se tradUjeron
en la representaCión de 29 dIputados en el Legislativo ( La Naclon 14 feb 1993,
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En cuanto a su funCl6n dentro del Sistema, los parbdos guatemaltecos han "funCIonado como
electoral y no como InstanCIa de IntermedlaClon SOCIal ( ) expresando la neceSidad de la
estructura de poder, leglbmando su domlnaClon pollbca, ubllzando el recurso demagoglco de ampliar
el espaCIo de la partlClpaClon, permlbendo la pracbca electoral de las clases subalternas" (lbld p 71)

Con base en todo lo antenor podemos afirmar que el Sistema de Partidos Pohbcos en
Guatemala se caractenza por ser atomizado, fragmentado y por tender haCIa un pluralismo sin
distanCIa Ideologlca Es deCIr, limitado a una concepClon Ideologlca, pnnclpalmente conservadora
(Rosada Hector 1992, p 72)
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2 Partido Revoluclonano (PR)

Tendencia de izqUierda Revoluclonana

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)

El PSO se fundo en 1970, pero no fue sino hasta 1985 que partiCIpo en las
eleCCIones Para las eleCCIones de 1990 presento a Rene Leon Schotter, qUien es
representante de un sector redUCIdo de los IZquierdistas (La NaClon 16 feb 1993,
p28A)

El Partido Comumsta se legalizo en 1952, cuando apoyo al gobierno de Jacobo
Arbenz Dos años despues paso a la clandesbmdad Para 1962 Integraron las
Fuerzas Armadas Rebeldes y en 1982 algunos de sus miembros conformaron la
URNG

p22A)

Se fundó en 1957 con el apoyo de los seguidores de Arévalo Logró ganar las
eleCCIones de 1966, aSI como llevar al poder a Lucas GarCla en 1978 con el apoyo del
PIO Actualmente su cuota de poder disminuye, pero pese a ello lograron presentarse
a las eleCCIones de 1990 con el candidato José Lee Ouarte

3 Partido SOCialista Democrático (PSD)

1
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3 EL papel de los partidos polibcos durante el penodo de Democratización PoUtlca

3 1 AnálisIS polibco por Administración

Es Importante señalar que el proceso de democrabzaClon guatemalteca" consiste en un
momento espeCial de cambio sOCIal, que ImCla su separaClon de estructuras autontanas y que
plantea el propósito de la construCCIón de estructuras SOCIales fundamentales y Sin objetivos faClles
de captar y de entender "(Rosada Hector 1991, p 45)

Por otra parte," la secuela de 30 años de autontansmo, ha obstaculizado el surgimiento del
clima de credibilidad necesano para que las fuerzas polltlcas se Identifiquen con el proceso de
translClon, por una parte y esten dispuestas a la concertaClon por otra "(Galvez Vlctor 1989, p 33)

3 1 1 Administración Cerezo Arévalo

El escenano polltlco del penodo de democrabzaClon polltlca de Guatemala lo podemos
caractenzar entonces por la parbClpaClon de parbdos de derecha, y el tnunfo en las eleCCIones
presidenCiales de 1986 del parbdo Democrata Cnstlano, encabezado por VlmClo Cerezo Arevalo
qUien "contaba con el apoyo del sector del ejerCito de mentalidad modernizadora "(Guerra Alfredo
1990, p 2)

Los Informes de los observadores de estas eleCCIones, conSideraron que dichos procesos
fueron autentlcos, de modo que el gobierno de Cerezo estuvo investido de legitimidad, a nivel
Interno y externo

Durante la administraCión Cerezo Arevalo, el Sistema Polltlco de Guatemala se caractenzo por
un fraCCIonamiento en los centros de poder Ante esta sltuaClon, la admlmstraClon democrata
cnstlana requlnó del consenso y legitimidad en una SOCiedad caractenzada por la atomlzaClon de las
distintas fuerzas polltlcas, cuya tendenCia ha Sido la radlcallzaclon de sus pOSICiones Esta
defimClon de Intereses de grupo limito la aCClon allntenor de su SOCiedad (Castro Flona 1987, p 63
74)

Para lograr minimIZar dicha sltuaClon, el Gobierno propuso como estrategia polltlca la
concertaClon Este proceso se IniCIO con la propuesta de negoclaclon haCia la IniCiativa pnvada, la
cual trajo como resultado, "acuerdos baslcos en tomo al Plan de Reordenamlento Economlco,
estableCiendo aSI con la empresa pnvada una espeCie de alianza que los antenores gobiernos
militares nunca hablan logrado alcanzar" (EnVIO 1987, p 11)

Los pnnClpales objetivos del plan tendlan a la unlficaClon cambiana en el mediano plazo Para
no afectar el Incremento y la d,verSlficaClon de las exportaCiones, se le concedlo a los exportadores
un benefiCiO camblano, vendlendoles $1 por Q 250, lo que propiCIO una mejona o recuperaClon de
la economla guatemalteca para 1987 (EnVIO op Clt p 13-14 y P 29)
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Es Importante señalar que también en este penodo los grupos exportadores fueron los que se
benefICIaron con las pollbcas económicas desarrolladas por esta AdministraCión Sin embargo, la
fuerte y detonante presión SOCIal y el progresIvo endeudamiento del pals, Impidieron un Impulso real
en el desarrollo econórrnco

Dentro de esta dimenSión, los aspectos polltlcos adqulneron ImportanCia, ya que se Intento
llevar a cabo la consolidaCión del proyecto de democrabzaClon, negoClaClon y reconClhaClon, por
medio de las cuales se Iograna captar el apoyo economlco y politlco necesanos para enfrentar los
profundos desequlllbnos estructurales de Guatemala

Algunos de los Intentos de democratizaClan se tradujeron en que

1 El 26 de oct. de 1986, V Cerezo juramento a los Integrantes de la Comlslon NaCional
de ReconClllaClon, constituida por Roberto Carplo Nlcolle y Leopoldo Sandoval,
representantes del gobierno, el ObiSpo Rodolfo Quesada Toruño y Juan Gepandl, por
la IgleSia Catollca, Jorge Serrano Ellas por parte del Partido MAS y el CrI FranCISCO
LUIS Gordilla por la OposlClon (MEC) y como Ciudadanos notables Teresa de zarco y
Mlnor Pinto Acevedo (Inforpress Centroamenca set 1987, P 7)

2 Se dio IniCIO a las conversaCiones entre la URNG y el Gobierno La reallzaClon de
estas prodUJO la Inconforrmdad del sector de extrema derecha, plasmada en las
denunCias por parte de los diputados de los partidos MLN y PID, que denunCiaban un
pOSible Golpe de Estado (Inforpress Centroamencano nov 1987, p), cuyo Intento se
concreto el11 de mayo de 1988 (Ibld mayo 1988, p 12)

Debe recordarse que tanto el Gobierno corno los sectores dominantes velan las
demandas de la URNG con recelo porque ambos eran consCientes de que deblan
otorgar mayores concesiones SI ampliaban la negoClaclon a nivel multlsectonal, como
proponla la guernlla Por su parte, los sectores populares y los partidos polltlcos que
propusieron el Pacto SOCIal (Remltase a Centroamenca Hoy nov 1988), pretendlan
que el dialogo se formalizara y con ello se ampliaran los espaCios polltlcos a otros
actores

A pesar de las presiones de la extrema derecha se logro que el 7 de nOViembre,
1988, se Inaugurara el dialogo naCional al que aSistieron el Gobierno, la IgleSia
Catollca, los Sindicatos, las Cooperativas, algunos Partidos Polltlcos, las Empresas,
las UniverSidades, los ColegiOS ProfeSionales, y algunos gremios, sin embargo, tanto
la Guemlla -por no tener los requIsitos legales- como el EjerCito - por ser "apolltlco"·
estuvieron ausentes (Centroamenca Hoy nov 1988, p 1-2)

Los sectores de la extrema derecha que rechazaron la reunlon fueron toda la extrema
derecha tradiCional, el PMLN, el PID, el CACIF, y la Unlon NaCional Agrana
(UNAGRO) Sin embargo, esta ultima deCldlo unirse al dialogo para que estuviera
presente el sector patronal y poder solUCionar el problema que en ese momento se
tenia con los Sindicatos (EL Graflco abn11989, p 10)
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3 La apertura de espaCios polltlcos, por medio de una mayor POSibilidad para que los
diferentes sectores del pals se IntrodUjeran en la expreslon pohtlca y no armada Esto
dio lugar al surgimiento del mOVimiento Sindical, como pnnClpal vocero de las
neceSidades SOCiales, mientras que la mayona de los Partidos Polltlcos tendieron a
unificarse haCia la derecha y a apoyar a los pnnClpales sectores economlcos

Esta polanzaClón de Intereses se profundIZO en 1988, con una nueva IntenClon de
golpe de Estado para solUCionar la denominada Yensls InstituCional·, exhortado por el
preSidente del Partido Movimiento de LJberaClon NaCional (MLN),(Centroamenca Hoy
Octubre 1988, p 22) Recordemos las presiones economlcas ejerCidas por el sector
dominante, aSI como por el sector popular

Un ejemplo de lo antenor fueron los enfrentamientos en el campo economlco entre los
Sindicatos y la empresa pnvada, que se tradUjeron en el Intento de golpe de Estado
del 9 de mayo de 1989, neutralizado por las tropas del Mlnlsteno de Defensa

Ante este hecho, el secretano del Partido SOCialista Democratlco, Mano Solorzano,
conSideró que "se debe castigar a los responsables de estas aCCIones con todo el
peso de la ley, (en forma contrastante encontramos la poslClon de) el secretano del
Partido Frente de Unidad (FUN), (al considerar) que para eVitar los continuos golpes
es necesano que el PreSidente Cerezo renuncie para eliminar el pretexto y aSI no
romper el orden consbtuClonal- (El Grafico mayo 1989, p 3)

3 1 2 Campaña Política

Por lo antenor se puede señalar que paralelamente al surgimiento de los Sindicatos, se prodUJO
la atomlzaClon de los Partidos Polltlcos que comenzaron a organizarse para las eleCCIones de 1990
De este modo nos encontramos en forma separada al Partido Democrata Cnstlano con el
precandldato Alfonso Cabrera, yal Partido RevoluClonano con el precandldato Fernando Andrade
Dlaz Duran

Por su parte, los partidos de la derecha MLN, PID, FUN, IniCiarOn negociaciones para nombrar
como candidato UOlCO al Gral Efraln Rlos Montt Sin embargo, estas negociaCiones se acabaron
cuando Rlos Montt acepto ser candidato para el Partido FUN (Ibld Feb 1989, p 11) Como
consecuenCia de ello, el Gral Hector Mano Lopez Fuentes renunCio a su precandldatura para el
PMLN, anunCiando, ademas, que conformaraa otro Partido denominado MOVimiento UOIficaclon
NaCional (Ibld marzo 1989, p 6) En el caso de los partidos del centro derecha, UCN y MAS, tendlan
a fUSionarse en uno solo (Inforpress Centroameracano set 1988, p 11)

Al 100ClO de 1990 se empezaron a presentar los pnmeros reacomodos en las plataformas
partidanas tendientes a la ampllaClon de una alianza conservadora en contra de la probable
conbnuldad del Partido Demócrata Cnstlano, (Rosada Hector 1992, p 75) En plena campaña
electoral el partido ofiClallsta IniCió una sene de estrategias electorales para debilitar a su OposlClon
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Pnmero trató de dIvidir las plataformas eledorales contendIentes, después prolongó la IndefiniCiÓn
en la resoluCión sobre la InscnpClón del Gral Rlos Montt, a qUIen se le adjudIcaba el pnmer lugar en
las medICiones de Intenaón de voto Avanzada la campaña, tallnserClon fue finalmente denegada
(Ibld p 75)

A diferenCia de las eleCCIones antenores, el tema de la ampllaClon de los derechos pollbcos
Ciudadanos, la reforma constituCIOnal, y las transformaCiones SOCIales forman parte de los temas
que los partidos pohtlcos Incluyeron en su agenda Esto se atnbuyó a un proceso de
conversaCiones IniCiadas con el URNG Sin embargo, estos no fueron mas que discursos pohbcos,
pues dentro de los programas de gobIerno no se presentaron opCiones claras (Ibld p 76)

4 El sistema electoral guatemalteco

4 1 LegIslaCión electoral

En la constltuClon de 1945 se logro Incorporar una transformaClOn que buscaba la
representaaon de las mInorías, por mediO de los partidos pohbcos, sin embargo, las restnCClones a
nIvel de requIsito como votante se mantuvIeron Paralelamente, se creo el Registro CIVICO de
CIudadanos con el fin de controlar el padron eledoral

Para 1956, se estableClo como requIsitos para ser votante, que los hombres fueran mayores
de 18 años y que las mUjeres supieran leer y escnblr Tamblen se reconoClo la libertad de organizar
partidos pohtlcos no comUnistas o totalltanos y a rnvel InsbtuClonal, se creo un Tnbunal Eledoral
como organo autonomo (Escobar Armas, Carlos 1986, p 135-167)

Diez años despues se estableCieron los requIsitos para los partidos pohbcos, entre los cuales
destacaban contar con 50 mil firmas de las cuales un 20 % debla ser alfabeto Los requIsItos de
eledor se mantuvieron y a nivel JnsbtuClonal se creó el Registro Permanente de Electores, aSI como
el Consejo Eledoral El pnmero se encargaba del control de eledores, mientras que el segundo de
las cartas y procedimientos de los partidos pohbcos, aSI como del escrubnJo, declaraClon y aCCIones
de nulidad contra las votaCiones (Escobar Annas, Carlos 1986, p 135-167)

En 1982, como consecuenCia del golpe de Estado, se derogaron las leyes de 1966 en matena
eledoral, es deCIr, la ley organlca del Tnbunal de EleCCIones, la Ley de Registro de Ciudadanos y la
Ley de OrganizaCiones Pollbcas y se decretaron nuevas leyes asociadas a la regulaclon del proceso
electoral, dentro de lo que se denomino apertura pollbca

A partir de este momento, el Consejo de Estado IniCIO el proceso de conceptuallzaclon del
nuevo reglmen Los partidos pollbcos rechazaron esta acbvldad por vanas razones 1 el Consejo
era el anbguo asesor de Rlos Montt, 2 se daba una cuota de partlclpaClon pollbca a los partidos
pollbcos SIn embargo, dlcllo Consejo conbnuo su trabajO y presento las normas conOCidas como
"Leyes pre-electorales· (Galvez Borrel, Vlctor 1991, p 47 -48)
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EI31 de mayo de 1985, se promulgó una nueva ConstltuClon que trata de fortalecer al Estado
de Derecho y, paulatinamente, a las InstituCIones democráticas como son la Corte de
ConstituCionalidad, la Procuraduna de los Derechos Humanos y el Tnbunal Supremo de EleCCIones
(Rosada Hedor 1992, p 69) Además, se decreto la Ley de Partidos Polltlcos, en la que se
establece que solo los reconOCIdos pueden postularse e Inscoblr candidatos a todos los cargos de
eleCClon popular (Ibld p 72)

En cuanto a la legislaCión electoral en matena de partidos polltlcos, podemos señalar que,
para 1986, se estableCieron como requIsitos para su permanenCIa la firma de aproximadamente
4000 afiliados alfabetos, un mlnlmo el 4% de los votos en los comiCIOS Cumplidos ambos
reqUISitos, el partido polltlco tiene derecho a un credlto polltlco del 20% segun su caudal electoral
(Escobar Armas, Carias 1986, p 135-167)

4 1 1 LegislaCión electoral de Guatemala (1985) Marco constitucional

La ConstltuClon define el sistema de gobierno guatemalteco como "republicano, democratlco y
representattvo" En matena polltlco-electoral su titulo 11, denominado "Derechos Humanos", capitulo
111, se refiere a los "Deberes y Derechos CIVICOS y Polltlcos, al Igual que su capitulo V, "Estructura y
OrgamzaClOn del Estado, capitulo 1, "Reglmen Politlco Electoral" establecen (ConstltuClon Polltlca
vigente en 1986) matena

La ConstituCIón guatemalteca Introduce el concepto de DemocraCIa, que se relaCiona con el de
partlClpaClon Por eso es vehemente al establecer la garantla y promoClon de la partlclpaClon
polltlca CIudadana en la Vida de la Republlca, ya que se conSidera que dicha partlClpaClon afecta el
sistema en dos sentidos, en forma posluva SI la parbclpaClon es amplia y en forma negattva SI se da
en menor grado

Esta carta polltlca determina como derechos y deberes CIudadanos los siguientes Inscnblrse
en el Registro de los Ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectiVidad del sufragiO y
la pureza del proceso electoral, optar a cargos publicos, participar en actiVidades politlcas,
defender el pnnClplo de alternabllidad y no reelecclon en el eJerCICIO de la preSidenCia

El terntono de la Republica guatemalteca se diVide administrativamente en Departamentos, el
gobierno de cada uno de ellos esta en manos de un Gobernador, nombrado por el PreSidente de la
Republlca A su vez, los Departamentos se diViden en MUniCiPiOS, cuyo gobierno lo ejerce una
CorporaClon, Integrada por un Alcalde, SindiCaS y Concejales de elecClon popular La Admlnlstraclon
es descentralizada y tamblen se establecen Reglones de Desarrollo, SigUiendo crltenos economlCOS,
SOCIales y culturales

El Reglmen Polluco electoral se define en el capitulo V constituCIonal, donde se garantiza la
libertad de formaClon y funCIonamiento de las organizaCIones polltlcas, aSI como, el estableCImiento
de una reserva de ley en la matena Tamblen regula lo relativo al ejercICIo del sufragiO, los derechos
polltlcos, las organizaCiones polltlcas, las autondades y organos electorales y el proceso electoral
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En los capitulo constituCionales 11 y IV se plasman los derechos y deberes c(VICOS entre los que
se menaonan el servIr y defender a la patria, cumplir y velar porque se ejecute la ConstltuCl6n y
obedecer las leyes, guardar el debIdo respeto por las autondades y contribUIr con los gastos
publlCOs TambIén señala los derechos y deberes polltlcos, entre los que Incluyen la InsenpCl6n en
el regIstro de Ciudadanos, el elegIr y ser electos, la parbClpaClon en activIdades polltlcas, la defensa
del pnnCIplO de alternabJlldad y la no reeleCClon en el eJerCICIo de la PresidenCia de la Republlca

Segun los artlculos 169 y 188 de la ConsbtuClon, el Tnbunal Supremo Electoral es el UnlCO
organo facultado para convocar a eleCCIones

A) Ley Electoral y Partidos Políticos

Los bnearrnentos contemplados en esta ley son baslcamente los emitidos
durante el gobIerno de facto Dicha ley esta conformada por cuatro libros o
seCCIones De estos el que mas Interesa a los efectos de este trabajO es el LIBRO
UNO, que regula lo referente a la cludadama y el eJerCICIo del voto

Se destacan los derechos y deberes de los Ciudadanos, en armonla co~ la
ConsbtuClon, aSI como la suspenslon de los derechos Ciudadanos y la perdida y
recuperaClOn de la Cludadanla En cuanto al voto, establece que es derecho y deber
ClVICO, universal, secreto, unlCO, personal y no delegable Se limita el libre eJerCICIo
del voto a aquellos Ciudadano que se encuentren en serviCiO activo en el EjerCito o en
los Cuerpos PoliCiacos

La ley mantiene el entena de que son sUjetos y objetos de eUa todos los
guatemaltecos mayores de 18 años de edad, los cuales, a parbr de ese, momento se
conSIderan como Ciudadanos, sin distingo de sexo, rehglon, raza o condlClon
economlca

B) Las OrganIZaciones Polltlcas

SI se parte de la premisa de reconocer la libertad de aSOClaClon y la garantla,
mediante la aCClon de InconstltuClonalldad que pueda ejercer cualqUier Ciudadano a
qUien se pretenda obligar a Ingresar a determinado parbdo polltlco u organlzaClon, se
señalan tres tipos distintos de organlZaClon polltlca

a) Los partidos polltlcos y los comltes CIVICOS formados para transformarse como tales
MedIante Decreto N° 1-85 (Ley Electoral), se definen como InstltuClon de derecho
publico, con personalidad Jundlca y de duraClon Indefinida Los califica como
organlzaClon en la cual deben responder a pnnclplos democratlcos y permanentes
conforme a sus estatutos

b) Los comltes ClVICOS electorales Se organizan con el objeto de participar en los
procesos de eleCClon de cargos populares para Integrar corporaciones mUnicipales, su
caracter en tranSltono y limitado a ese tipo de actiVidades
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e) Las aSOCIaCiones con fines pollucos Sus funCiones y obJeuvos son vanados y
multlples, su creaCl6n se Justifica en el tanto que abre un espaCIO para la partlClpaCl6n
Clentlfica en el estudio y análisIs de la problemabca naCional

LIBRO DOS - De las organIZaCiones polibcas

"Define cuales son las organizaCiones pollbcas, Incluyendo ademas de los parbdos pollbcos y
comltes elvlcos electorales, a las aSOCIaCiones con fines pollbcos cuyo objeto es la dlfuslon cultural y
formaClon pollbca, mediante el conoCimiento, estudiO y analisIs de la problemabca naCional Estas
aSOCIaCiones pueden parbClpar en procesos electorales y se regulan de acuerdo con el Codlgo CIVil,
pero la autonzaClon, aprobaCión de sus estatutos e InscnpClon correspondera al Registro de
Ciudadanos, no al Registro Civil, como corresponde a las asoCiaCiones de otra Indale, no lucratJva

En este libro se destacan algunos pnnClplOS, tales como

a) Pluralismo pollbco se da faCilidad de InscnpClon, por lo que la ley señala que para
Inscnblr un parbdo s610 se reqUiere la afillaClon de un Individuo por cada dos mil
habitantes (alrededor de 3 000 afiliados, segun ulbmo censo realizado en 1981) Esto
faCilita la prollferaClon de los Partidos Pollbcos

b) DemocraCia Interna mediante la parbclpaClon amplia de las bases partldanas en los
procesos de eleCClon popular

e) Amplia parbClpaClon de las orgaOlzac¡ones pollucas y la fiscallzaClon de los procesos
electorales

d) La Deuda PoIlbca o FinanCiamiento Estatal se bnndara a los Partidos Pollucos que
hayan obteOldo mas del cuatro por Ciento de los votos validos emitidos en la pnmera
ronda de eleCClon preSidenCial, a razon de dos quetzales por cada voto emlbdo a
favor del respecbvo partido o coallclon

LIBRO TRES - Autondades y Órganos Electorales

En este libro se esbpulan las atnbuClones y funCiones del Tnbunal Supremo Electoral, el cual
es autonomo (palluca y economlcamente) y no esta supeditado a nlOgun Poder del Estado Como
maxlma autondad electoral, le corresponde convocar y orgamzar los procesos electorales, aSI como
declarar el resultado y validez de las eleCCiones, debiendo velar por la pureza de los eventos
electorales

El Tnbunal esta Integrado por Cinco Magistrados utulares y Cinco suplentes nombrados por
penodo de seis años En el área admlOlstratlva se compone de un Secretano General, Inspector
General, Auditor y Jefe de Departamento de Contabilidad

LIBRO CUARTO - Proceso Electoral

Este libro destaca los siguientes pnnclplos
a) DescentralizaCión de funCiones, por mediO de una amplia parbClpaClon Ciudadana en

40



Para 1981, el contexto Interno guatemalteco se caractenzaba por la presencia de los
Insurgentes en caSI todo el pals, el desgaste Ideologlco del sistema militar, la corrupClon
gubernamental, y la IntenslficaClon de las tensiones SOCiales Dentro de esta problematlca de
Ingobernablltdad se produce entonces, en 1984, la neceSidad de generar un nuevo reacomodo
dentro de los sectores domInantes, con el fin de modificar la conducclon polltlca, por mediO de la
relattva Insercaón de nuevos actores que, por un lado, mantengan el modelo dominante y mientras
que, por otro, leglttmen fraudulentamente o no, vla urnas electorales el sistema polltlco Imperante
(Rosada, Hedor 1991, pp 67-70)
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los procesos eledorales, tanto a nivel de funClonanos del TSE como de los que
Integran las Juntas Eledorales, Departamentales, MuniCipales y Receptoras de Votos

b) ElecCIón pr8SldenClal, a dos vueltas La segunda eleCClon se realiza en los casos en
que nanguno de los candidatos a la PreSidenCia y VicepresidenCia de la Republlca
obtengan mayona absoluta (mitad más uno del total de votos válidos) en la pnmer
ronda, y partiCiparán aquellos dos grupos que alcanzaron las votaCiones mas altas en
su favor

c) Sistema de eleCCIón de Diputados por lista naCional y dlstntal El eledor debe emitir
dos votos, uno para elegir el Diputado de su preferenCia a nivel naCional
conjuntamente con la planilla presidenCial, y otro para elegir al Diputado que
representará su dlstnto en el Congreso de la Republlca

d) Sistema de calificaCión del sufragio Existen tres Mayona absoluta este se aplica a la
eleCClon de PreSIdente y VIcepresidentes de la Republlca y se da como ganador aquel
que obtenga la mitad más uno de los votos validos Mayona relativa se aplica a los
procesos de eleCCIón municipal, alcaldes y SindiCaS, y se adjudica la plaza en disputa
a aquel que obtenga el mayor numero de votos En las consultas populares tamblen
se aplica este sistema Sistema de representaClon proporcional de las minanas, se
aplica el sIstema de Cifras reparbdoras o metodos d hondt a la eleCClon de diputados,
ya sea por lista naCional o dlstntal, aSI como tamblen, a los electos para que los
representen en el Par1amento Centroamencano y Concejales de las Corporaciones
MunICIpales

e) DlfuStOrl amplia y raplda del resultado de la elecclon
f ) Causas de nulidad de votaClon y/o eleCClon y sus efectos La Ley en comentano

establece como causales de nulidad del acto electoral cuando la bolsa que contiene
los votos se ha Violado, o cuando haya eVidencia de que hubo falsedad en la
COmlstOn, coaCClon, ViolenCia o amenaza ejerCida por algun miembro de la Junta
durante la celebraClon del proceso, cuando se haya cometido cualqUier otro acto que
razonablemente pueda haber alterado el resultado de la votaClon

Por su parte, el efedo de la nulidad de ofiCiO consiste en eliminar del escrutinio los
resultados parCiales de las mesas o mUniCIpiOS donde haya ocumdo la nulidad
DIcha nulidad se puede dar por dos factores uno, cuando en la emlslon del voto se
haya comettdo un error, y dos, sobre eleCCIones o resultados electorales que las
Juntas Receptoras de Votos hayan declarado como tales

Legitimidad de los partidos polltlcos en Guatemala
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Por otra parte, a IniCIos de la década de los 80, la poblaCión guatemalteca sumaba alrededor
de 73 millones de habitantes, de los cuales 35 millones eran mayores de 18 años, diez años
después, las Cifras aumentaron a 9 2 millones y 4 4 millones respectivamente (Rosada Hector 1991,
p 86)

SI se parte entonces de la dlnamlca polltlca descnta, aSI como de los datos de poblaClon, se
puede analizar la relaCión de legitimidad de los partidos polltlcos en Guatemala, por mediO del
estudiO comparativo del comportamiento electoral, es deCIr, la relaClon eXistente entre los sufragiOS
obtenidos y los sufragiOS emitidos, ademas se InclUlra que dentro del mismo, un breve estudiO sobre
el fenomeno del abstenCIOnismo en Guatemala, que demostrara que pese a que nos encontramos
en un proceso de tranSICIÓn haCia la democraCIa, especlficamente en una etapa de democratlzaClon
polltlca, como consecuenCIa de la deslegltlmaClon de los Partidos polltlcos, esta ha aumentado con
los gobiernos CIViles

A partir de 1982 en el sistema de partidos polltlcos guatemalteco se produce una
"fragmentaClon partldana extrema",(ver anexo #4), por lo que en la practica esta sltuaClon se traduce
en que nlngun partido polltlco por SI mismo logra alcanzar una mayona en la pnmer ronda electoral,
como consecuenCia de esto es que para la convocatona a la segunda ronda, la conformaClon de
alianzas o coaliCiones es un fenómeno normal, ya que de no formarse estas sin duda no se lograna
alcanzar el porcentaje supanor del 20% de los votos emitidos (ver anexo #1 Y #3)

4 2 1 AnáliSIS de los resultados electorales durante el penado de estudiO

Como antecedente electoral, se partlra de las eleCCIones realizadas en Junio de 1984, en las
que partiCiparon dieCiSiete partidos polltlcos, de los cuales ocho de ellos con nuevas agrupaCIones
Los resultados electorales en esta acaslon reflejaron un dominiO entre los grupos progresistas y de
centro derecha, al obtener la OCG el 163%, la UCN el 137% Y la coallClon MLN/CAN el 125%
(Galvez 1988, p 45)

En cuanto al abstenCiOnismo electoral, este fue de 22%, que representa un porcentaje menor
que en las eleCCIones anlenores, en las que fue de un 54% (Rosada, Hector 1991, pp 67-70)

Con base en estos datos se puede ver como, por una parte, ninguno de los partidos logra
obtener una amplia mayona, y por otra, que su fragmentaclon es el resultado de la captaclon de los
votos de la extrema derecha producto del desgaste y desacredltaclon de estos en sus
admlnlstraaones antenores

En 1985, el Tnbunal convocó a las eleCCiones para PreSidente, Vicepresidente, Diputados, y
MUnlClpes La partlClpaClon de los partidos polltlcos en esta elecclon disminuyo con respecto a las
de 1984 Ademas, en esta ocasión se presentaron tres alianzas polltJcas MLN/PID, PDCN/PR y
PUAC/MEC/FUN, aSI como partidos IndiViduales UCN, DCG, PSD
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Los resultados de la pnmer ronda efectuada el 3 de noviembre de 1985, señalaron un 34%
para el PDCG, un 18% para el PUCN, y un 12% para la alianza PDCN/PR El porcentaje de
abstenaón fue del 31%, y el de legitimidad logró alcanzar el 34%

Para la segunda ronda se presentaron a los COlTlIClOS el PDCG y el PUCN, que obtuvieron
como resultados el 63% y el 29% respectivamente (Rosada 1991,p 86)

En este caso se Incltca nuevamente el dominiO de la DCG, que supera a la derecha tradlaonal
Además, SI comparamos el total de votos emitidos en la pnmera ronda y aSI como en la segunda,
con los votos obtenidos por el partido polltlco triunfador Nos encontramos con que, el total de votos
emitidos disminuyó en O 1%, que se traduce en el 3% de la poblaClon que podla votar, o bien en 4%
de las personas que estaban empadronadas, ademas nos encontramos que de una ronda a otra (un
mes), el nivel de abstenCIOnismo aumento un 4% (Ver Anexo #3)

Sin embargo, el grado de legitimidad del parbdo triunfador se duplico Debe de recordarse que
en la segunda ronda solo se presentan los dos parbdos que hayan obtenido mayona

La convocatona de las eleCCIones para 1990, tuvo como resultados en su pnmer ronda (11
Nov 1990), el tnunfo de la UCN, y en un segundo lugar el PMAS y el porcentaje de abstenClon
alcanzo el 52% de las personas que podlan votar, por su parte el porcentaje de legitimidad que el
partido UCN alcanzo fue de un 22% de los votos (ver cuadro # 2 )

Dos meses despues, se llevo a cabo la segunda ronda con la partlClpaClon de PMAS, y PUCN
En esta acaslon el parbdo tnunfador MAS logro obtener el 65% de los votos validos, mientras que el
UCN agrupo solamente el 30% de estos Por su parte, el porcentaje de abstenCiOnismo y de
leglturndad alcanzaron el 55 % y 65%, respectivamente (ver cuadro #3)

Con base en los datos antenores, se nota como de una ronda a la otra, el total de los sufragiOS
efectuados disminuyo en 400 mil personas aproximadamente Sin embargo, el porcentaje de
abstenCIOnismo alcanza la mayor cantidad durante el penodo de estudiO, mientras que el porcentaje
de legitimidad en esta eleCClon alcanzo tamblen la cantidad mas elevada Lo antenor se entiende al
tomar en cuenta la alianza efectuada por el MAS para hacer frente a UCN

Las razones pohbcas de estos resultados la podemos comprender cuando inclUimos en
nuestro anallsls que la UCN habla incursionado en los espaCios polltlcos de sectores populares en
un IniCIO, mientras que para la segunda ronda establece negoCiaCiones con los seetores
neohberales, reuniendo en su plataforma a lideres del ejerCito, como es el caso del Vice preSidente
qUien era miembro del MLN (Rosada 1990, p 59)

Por su parte, el MAS busco aliarse al PAN y al PSD, aSI como a personajes claves de la
Camara Empresanal y de la ASOClaClon de InvesbgaClon y EstudiOS SOCiales Debemos tomar en
cuenta el hecho de que, como consecuencia de la obJeClon por parte de la Corte Suprema a que
Rlos Montt se presentara como candidato ( Remltase a Rosada 1990), la opClon con la que sus
segUidores lograron tdenbficarse fue con este parbdo (Rosada 1991, P 78)
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Con base en lo expuesto podemos afirmar entonces que en Guatemala el sistema
fragmentado de partidos polibcos, leJos de reflejar un aumento en la parbClpaClon real y por tanto en
el acceso al poder de los diversos sectores sOCiales, más bien eVidenCia que los resultados
electorales no han vanado la estructura de poder, que reforzo el mecanismo electoral a nivel de
leglblmdad (Rosada 1992, p 79)

5 Caractenzaclón del Congreso en Guatemala

5 1 Umcameral

Segun el censo de 1981, el numero de diputados que Integran el Congreso de la Republlca de
conformidad con las reformas consbtuClonales de 1993, es de 91 miembros

Conforme al art 38 de las reformas electorales, que se convertirla en el art 23 de los
transltonos de la ConsbtuClon, los actuales diputados cesaran funCiones el 14 de enero de 1996

5 2 Resumen comparativo de las pnnclpales atnbuclones del Congreso Guatemalteco,
según el texto constitucional del 31 de mayo de 1985 y las reformas del 17 de
noviembre de 1993

El texto consbtuClonal vigente en Guatemala fue decretado, sanCionado y promulgado el 31 de
mayo de 1985 Dicho texto dedica al tema de Organismo Leglslabvo los articulas 157 al 181 El 17
de noviembre de 1993, con rabficaClón por consulta popular reahzada el 30 de enero de 1994, se
aprobaron 42 reformas consbtuClonales, de las que 13 estan relaCIonadas con el desarrollo del
trabajo del ente parlamentano

El art 157 (Potestad leglslabva e IntegraClan del Congreso de la Repubhca) define que la
potestad leglslabva es atnbuClon exclusIVa del Congreso, compuesto por diputados electos
directamente en sufragio universal por los Ciudadanos Insentos ante el Registro de los Ciudadanos
(art 136) por el sistema de lista naCIonal (25% del total de los diputados) y dlstntos electorales El
articulo 2 de las Reformas ConsbtuClonales de 1993 modifica el articulo 157 declara secreto el
sufragio, reduce el penado consbtuClonal de Cinco a cuatro años, poslblhta la reeleCClon de los
diputados (sin menCionar limite en el numero de veces en que esto sera pOSible), define la hmltaclon
flSlca y Jundlca de los dlstntos electorales (Clrcunsentos a cada uno de los 22 departamentos de la
Repubhca y el MUniCIPiO de Guatemala), el numero mlnlmo de dIputados por dlstnto electoral, el
numero de diputados de lista naCional (25% del total a elegir), define puesto legislatiVO vacante y la
forma de llenarlo en caso de falta definluva de uno de los diputados, se declarara vacante el
puesto y lo pasara a ocupar el postulado que aparezca en la hsta del partido al que pertenecla el
ausente a conbnuaClon del ulbmo cargo adjudicado

El art 158 (sesiones del Congreso) define la IImltaClon temporal de las sesiones del
Congreso de la Republlca El art 3 de las reformas modifica al art 158 de 1985 en la siguiente
forma la pnmera fecha de las sesiones ordlnanas del Congreso vana del 15 al 14 de enero de cada
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año, define las fechas que enmarcarán las sesIOnes ordlnanas (lo que no hacia la antenor
redaCCIón) del 14 de enero al15 de mayo y del 01 de agosto al 30 de noviembre No hay diferenCia
en cuanto a las sesiones extraon:hnanas los diputados se reunirán cada vez que sean convocados
por la Corrnslón Permanente (por deCisión propia o pebClon de al menos el 25% de los diputados) o
por el Organismo EJ8CUbvo y dlscubrán solo aquello para lo que fueron convocados Cualquier otro
tema sera puesto a discusión sólo SI aSI lo deCide el voto favorable de al menos la mayona absoluta
del total de diputados

El art 159 (mayona para resoluCiones) define que las resolUCiones del Congreso se toman por
mayona absoluta de sus miembros, excepto en casos en que la ley preve un numero espeCial No
fue reformado en 1993

El art 160 (autonzaClón a los diputados para desempeñar otro cargo) admite la pOSibilidad de
que un diputado desempeñe cargos en el Ejecubvo o enbdades descentralizadas del Estado, con
permiso que le concedera el Congreso El articulo 4 de las Reformas modifica en forma, pero no
en fondo, al art 160 respecto a que el suplente que quedara en sustltuClon del propletano, en este
caso de ausenCia temporal, se escogera por el sistema descoto en el art 157

El art 161 (Prerrogabvas de los diputados) menCiona que los diputados son representantes del
pueblo y dlgnatanos de la NaClon y para cumplir mejor con sus obligaCiones gozaran de Inmunidad
JudiCIal (rota solo ante flagrante delito o declaraClon previa de ha lugar a formaClon de causa),
Irresponsabilidad por sus OpiniOneS, por su InlClabva y por la manera de llevar los negoCios publlcos
en el desempeño de su cargo Las InsbtuClones del Estado benen la obllgaClon de guardarles las
conSideraCiones debidas a su cargo La suspenslon del cargo de diputado procede SI se decretare
pnslon provIsional y mientras no se levante el auto de pnslon, la desbtuClon procede por defiOlClon
del propio Congreso cuando se ha declarado con lugar la formaClon de causa y se decreta sentenCia
condenatona firme El art. 5 de las Reformas modifica al 161 en el hteral a, cambiando al
Congreso por la Corte Suprema de JusbCla como el ente llamado a deCidir el eventual levantamiento
de la Inmunidad, SI corresponde segun el Informe que presente el juez pesqUisidor que nombrara
para el efecto

El art 162 (ReqUISitos para el cargo de diputado) define que solo pueden ser diputados los
guatemaltecos de ongen que esten en el eJercIcIo de sus derechos Ciudadanos El art 6 de las
Reformas modifica al 162 eliminando el ultimo parrafo, que haCia menClon a un penodo
consbtuClonal de Cinco años para el eJerCICIO leglslabvo

El art 163 (Junta Otrecbva y Comlslon Permanente) define el bempo de junsdlCClon de cada
una de sus Juntas Dlrecbvas y la forma, funCiones y JunsdlCClon temporal de cada Comlslon
Permanente No fue reformado

El arl 164 (ProhibiCiones y compatibilidades) enlista las funCiones publicas que son
Incompabbles con el cargo de diputado funclonanos y empleados de los poderes Ejecubvo, JudiCial,
Tnbunal y Contralona de Cuentas, o como Magistrado del Tnbunal Supremo Electoral, Director del
Registro de los Ciudadanos (excepto qUienes desempeñen funCiones docentes o estan al serviCiO
de enbdades de aSistenCia SOCIal, los contratistas de obras o empresas publicas que se costeen con
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fondos del Estado, sus fiadores o qUienes tengan reclamaCIones pendientes de Interés propio a
resultas de tales obras, los panentes del Presidente o el Vicepresidente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o el segundo de afinidad, los condenados en JUICIO que no hayan solventado sus
responsabilidades, representantes de Intereses de compañlas o personas que exploten serviCIos
publlcos, los militares en serviCio activo Es nula la eleecaon como diputado de un Ciudadano que
estuviere ejerciendo cargos en el dlstnto electoral que lo postula hasta tres meses antes de la
convocatona a dicha elecCIón El cargo de diputado SI es compatible con el desempeño de
misiones dlplomatlcas temporales o espeCiales y con la representaClon de Guatemala en congresos
InternaCionales El art 7 de las Reformas modifica al 164 eliminando la frase que permltla a los
guatemaltecos la postulaCión y, de ser electo, la escogenCIa entre el puesto de diputado y cualqUier
otro que ejerciera al momento de su elecClon en los Poderes Ejecutivo, JudiCIal, Tnbunal y
Contralorla de Cuentas, o como Magistrado del Tnbunal Supremo Electoral, Director del Registro de
los Ciudadanos o representante de Intereses de compañlas o personas que exploten serviCiOS
publlcos ASI, SI al tiempo de la eleecaon o con postenondad, el diputado resultara InclUido en
cualqUiera de las prohibiCiones menCionadas, se declarara vacante su puesto

El art 165 (AtnbuClones del Congreso) define como correspondiente al Congreso de la
Repubhca abnr y cerrar sus penodos de seSiones, reCibir el juramento de Ley y dar posesJon de sus
cargos al PreSidente y VicepreSIdente de la Republlca y al PreSidente del Organismo JudiCial,
aceptar o no la renunCia del PreSidente y el Vicepresidente de la Republlca, dar poseslon de la
PreSidenCia de la Republlca al VicepreSidente en caso de ausencia absoluta o temporal del
PreSidente, elegir y aceptar o no la renuncia de los funCionarios que de conformidad con la
ConstltuClon y las Leyes deban ser deSignados por el Congreso, desconocer al PreSidente SI
habiendo venCido su plazo constitUCIonal pretende sostener su puesto, en cuyo caso el Congreso
pasara a hacerse cargo del eJerCIto, declarar por voto de al menos dos terceras partes de sus
miembros SI hay lugar a formaCión de causa contra el PreSidente y Vicepresidente de la Republica,
PreSidente y Magistrados de la Corte Suprema de JustiCIa, del Tnbunal Supremo Electoral,
ministros, vlcemlnlstros (cuando esten encargados del despacho), Secretario General de la
PreSidenCia y subsecretano, Procurador General de la NaClon y diputados al Congreso, declarar con
al menos dos terceras partes del total de los diputados la IncapaCidad flSlca o mental del PreSidente
de la Republlca para el eJerCICIo de ese cargo, prevIo dictamen de una comlSlon de CJnco medlcos
deSignados por el ColegiO de Medlcos a soliCitud del propio Congreso, Interpelar a los ministros de
Estado, todas las otras atnbuCJones que le aSignen la ConstltuClon y las leyes El art 8 de las
Reformas modifica los literales e), h) y J biS) del art 165 En el e) cambia el requIsito de permiso
prevIo para que el Presidente y el VicepreSidente se ausenten del palS, por Simple conOCImiento
prevIo El h) extiende la deCJslon sobre la formaClon de causa como prerrogativa del Congreso,
tamblen para los miembros de la Corte ConstltuCJonal, Secretarios y subsecretarios de la
PresldenCJa, Procurador de Derechos Humanos y Fiscal General El J biS) define como facultad del
Congreso el conceder condecoraCJones a naCionales y extranjeros

El art 166 (InterpelaClOn a Ministros) define la obllgaclon de los ministros de Estado de acudir
al Congreso a contestar las InterpelaCJones que le qUieran hacer uno o mas diputados, excepto en /o
relaCJonado con secretos de Estado, asuntos dlplomatlcos u operaciones militares pendientes Del
resultado de esta InterpelaCJon podrá denvarse el planteamiento de un voto de falta de confianza
que se tramltana en la misma seslon No fue reformado en 1993
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El art. 167 (Efectos de la InterpelaCión) aclara que un ministro contra el que se planteare una
InterpelaCión no podrá salir del pais ni excusarse de responder Ante un voto de falta de confianza,
aplJcable a no más de cuatro miniStros en cada caso y aprobado por no menos que la mayona
absoluta de los Diputados, el MiniStro presentará Inmediatamente su dunlslon, la cual puede ser
aceptada o no por el PreSidente y su Consejo de Ministros, segun estos conSideren que el
comportamiento del censurado se ajusta o no a la convemenCla naCional o a la polltlca del Gobierno
De no ser aceptada, el miniStro deberá presentarse ante el Congreso dentro de los ocho dlas
siguientes a la fecha del voto de falta de confianza, baJO amenaza de declaraClon de separaClon de
cargo e Inhabilidad para ejercer el cargo de ministro de Estado por al menos seis meses SI en
caso de presentarse y luego de la nueva presentaClon de explicaCiones, diSCUSiones pertinentes y
ampllaClon de la InterpelaClon, se ratificara el voto de desconfianza por al menos dos terceras partes
de los dipUtados, el ministro se tendrá por separado de su cargo Este articulo no sufno reformas
en 1993

El art 168 (ASistenCia de MInistros al Congreso), declara la pOSibilidad del Congreso de llamar
a los MiniStros de Estado y otros funClonanos publlcos a ofrecer explicaCiones sobre temas que les
competan El art. 9 de las Reformas modifica al 168 aclarando que no es facultad sino obllgaclon de
los Ministros o funClonanoS aSistir a dar InformaCiones o explicaCiones sobre matena que le competa
al Congreso en pleno, una de sus comiSiones o bloques, cuando alguno de estos aSI lo demanden
Faculta a los Ministros a aSistir o enviar a sus vlcemlnlstros al Congreso, SI la matena en dlscuslon
les compete

El art 169 (Convocatona a eleCCIones) declara obllgaClon del Congreso de la Republlca el
convocar a elecCIones naCionales cuando en la fecha Indicada por la ley el Tnbunal Supremo
Electoral no lo haya hecho Stn modificaCiones por las reformas de 1993

Segun el art 170 son atnbuClones espeCificas del Congreso calificar las credenCiales que
extienda el Tnbunal Supremo Electoral a los diputados electos, nombrar y remover a su personal
administrativo, aceptar o no la renunCia que presentare uno de sus miembros, llamar a funCiones a
los diputados suplentes en casos en que corresponda, elaborar y aprobar Sl:l presupuesto Sin
modificaCiones por las reformas de 1993

El art 171 define como otras atnbuClones del Congreso decretar, derogar o reformar leyes,
aprobar, Improbar o modificar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, decretar Impuestos
ordlnanos y extraordlnanos, aprobar o Improbar anualmente el detalle y JustlficaClon de Ingresos y
egresos del Estado del penodo fiscal antenor; decretar honores publlCOS, declarar la guerra y
aprobar o Improbar los tratados de paz, decretar amnlstlas, fijar las caractenstlcas de la moneda,
aprobar o Improbar operaCiones relativas a la deuda publica Interna o externa, aprobar o Improbar
los proyectos de ley relaCionados con reclamaCiones pecunlanas Internas o internaCionales contra el
Estado, aprobar o Improbar los tratados internaCionales, nombrar comiSiones de InvestlgaClon en
asuntos de la admlnlstraClOn publICa que planteen problemas de Interes naCional Sin cambiOS por
las reformas de 1993

47



El art 172 define que situaCIOnes que puedan afectar la segundad del Estado requenran para
su aprobaCión de mayona caJJflC8da (dos terceras partes de los diputados) Sin reforma

El art 173 (Procedimiento consultivo) chce que las deCiSiones polltlcas de espeCIal
trascendenCia deben ser sometidas a procedimientos de consulta a los Ciudadanos, convocadas por
el Tnbunal Supremo Eledoral a IniCiativa del PreSidente de la Repubhca o el Congreso El art 10
de las Reformas modifICa al 173 adlClOnandole un parrafo en el que se define que sera la Ley
ConstituCional Electoral la que regulará lo relativo al procedimiento consultivo

El art 174 define que la IniCiativa de Ley corresponde a los diputados, al Congreso, al
Orgamsmo EJecutivo, a la Corte Suprema de JustiCia, a la Umversldad de San Carlos o al Tnbunal
Supremo Eledoral Sin reformas en 1993

El art 175 define la Jerarqula constituCional al recordar que las leyes que contrarien
diSposICiones constituCionales serán nulas IpSO jure y que las reformas a leyes constituCionales
requieren del voto de las dos terceras partes del total de los diputados y el prevIo dictamen
afirmativo de la Corte de ConstituCionalidad Sin reformas en 1993

El art 176 define el mecanismo de presentaClon y dlscuslon de un proyecto de Ley El art 11
de las Reformas modifICa la redaCClon del 176 y aclara que el tramite a seguir con todo proyecto de
Ley presentado para dlscuslon, estara presento por la Ley Organlca y de Reglmen Intenor del
Organismo Legislativo Se pondrá a mscuslon en tres seSiones, en tres dlas diferentes y no podra
votarse hasta que se declare sufiCientemente discutida en la tercera seslon

El art 12 de las Reformas modifica al art. 177 (AprobaClon, sanClon y promulgaClon) y aclara
que es la Junta Directiva del Congreso de la Republica, y en un plazo no mayor de 10 dlas, qUien
debe enviar al Ejecutivo los Decretos Legislativos para su sanClon, promulgaClon y pubhcaClon

El art 178 define el mecanismo del veto presidenCial a un decreto legislativo dentro de los
qUince dlas de reCibido el decreto legislativo, prevIo acuerdo del Conseja de MInistros, el PreSidente
de la Repubhca podra devolverlo al Congreso con su veto y las observaCiones que conSidere
pertinentes No eXiste el veto parCial SI el decreto no es devuelto dentro de los qUince dlas
pastenores a su envIo al PreSidente, se conSiderara sanCionado y se ordenara su pubhcaclon El
art 13 de las Reformas modifica al 178 y cambia la redaCClon del ultimo parrafo para aclararla

El art 14 de las Reformas modifica al art 179 (Pnmacla Legislativa) al adarar su redaCClon en
cuanto al mecanismo del Congreso para resellar o archivar un decreto legislativo vetado por el
Ejecutivo devuelto dentro del plazo un decreto legislativo vetado, la Junta Directiva del Congreso
de la Repubhca debera ponerlo en conOClffilento del pleno en la siguiente seSlon, y el Congreso en
un plazo no mayor de treinta dlas, podra resellarlo por votaClan de mas de dos terceras partes de
sus miembros y devolverlo para publicsClon obllgatona, o rechazarlo y archivarlo

El art 180 (VIgenCia y temtonabdad de una nueva Ley) define que la nueva ley empieza a regir
ocho dlas despues de su publicaClan, a menos de que la propia ley amplie o restrinja dicho plazo
El art 15 de las Reformas modifica al 180 para permitir la restrlcclon temtonal de los efectos de una
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nueva Ley, SI la misma es aprobada con esa disposICIón

El art 181 adara que las disposICIones del Congreso respecto a su propiO régimen Intenor y
las contenidas en los ar1JcuIos 165 y 170 de la ConstitUCIón, no requieren de sanCloo del Ejecutivo

Los arbculos 16 y subSIgUientes veintiséis de las Refonnas no afectan al Organo Legislativo,
por lo que no se conSIderarán en este trabajO
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V CONCLUSIONES

1 Teóncas

a El reglmen polltlco guatemalteco tiene como característica esenCIal mantener un sistema
pohbco cerrado, donde la parbClpaClon pohtlca es limitada, por lo que se busca a lo Interno de
los sectores dominantes su legltlmaClon pohtlca, ya sea por mediO de Golpes de Estado
(hasta de 1982), o bien, vla eleCClon popular En ambos casos, la mayona de la poblaClon no
cuenta con mecamsmos InstituCIonales reales de expreslon pohtlca

b La hlstona polttlca guatemalteca se ha caractenzado por presentar un desarrollo
Incongruente con las tendenCIas Ideales presentadas por la mayona de los teoncos de la
DemocraCIa y de los parttdos polttlcos o la realidad naCIonal Existe en la practica una
marcada IncapaCIdad de los lideres polltlcos, aSI como de los grupos dominantes para
generar una 0PelOn de desarrollo autonomo y susceptible de Integrar adecuadamente las
demandas de los sectores SOCIales

e

2

a

b

c

En cuanto a la tranSICIón polltlca, es Importante menCionar los aportes teoncos del
Investigador Vlctor Galvez BorreJ u pueden distingUirse las tranSICIones desde amba,
Impulsadas por los propiOS sectores ligados al poder autontano, que perCIben los limites y
reaCClon de éste, y tranSICiones desde abajO, producto de movimientos populares que
Interrumpen la continUidad del autontansmo • ( Galvez B, Vlctor 1989, p 36)

Hlstóncas

Las Fuerzas Armadas -EJerCito- han Jugado un papel dominante en el desarrollo hlstonco de
Guatemala, por cuanto este sector ha rebasado sus funCIones de segundad y defensa, para
asumir tareas de desarrollo y estabilidad naCional, al configurar un reglmen polltlco militar
autontano, que leJOS de favorecer a las mayona de la poblaclon, mas bien en la practica la ha
repnmldo

En Guatemala, las relaCiones de poder se han enmarcado dentro de una estructura
caractenzada por la ViolenCia, lo cual subSiste a pesar de que se presenta una tendenCia
haCIa la IncorporaClon de nuevos elementos y garantlas democratlcos, aSI como de sectores
de la SOCIedad Civil en la actiVidad polltlca

En este sentido, hay que tener presente que el sistema de partidos polltlcos en Guatemala,
hlstoncamente ha actuado como engranaje electoral, ya que responde a Jos Intereses de la
cJase dominante y ha sufndo una fragmentaClon extrema que lo ha IncapaCitado para
Interpretar y canalIZar las demandas reales de la SOCIedad CIvil guatemalteca Por ello, su
objetivo pnnClpal-a nivel teonco-, en el caso guatemalteco no se presenta
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e

f

g

h

La enumeraCIÓn de las diferentes medidas y aCCIones pohtlcas de la época de la
-Revolución de Octubre- antes menCionadas, muestran que en este penodo el Parlamento
guatemalteco tuvo una partiCipaCión bastante más acbva e Importante que la que habla
sido tradiCional en épocas antenores, espeCialmente baJO los largos reglmenes
autocráticos de Carrera Samos y Estrada, por ejemplo

Los diez años postenores al derrocarrnento de UbICO son de suma ImportanCia en la hlstona
guatemalteca Durante ese penodo, un amplia coahClon de agrupaCIOnes SOCiales diO IniCIO
a un proceso de expanSIÓn de pracbcas democratlcas, al reVIVir las libertades pohtlcas, el
pluralismo IdeológICO y al ensanchar los cauces de la partlClpaClon popular por mediO de
los partidos pollbcos El descontento popular pudo expresarse InstituCionalmente por
medIO de las estructuras partldanas y amplios sectores de la poblaClon reCIbieron
educaCIón ClVICa y política, lo que favoreClo el desarrollo de una nueva dlngenCla SOCIal
Puede deCIrse que el Congreso de Guatemala en esta epoca logro superar el vieJo papel de
confinnador o legitimador de las aCCIones y pohtlcas estableCIdas por los SUceSIVOS
gobaernos de fuerza

Sin embargo, lo que algunos señalan como el fracaso del refonnlsmo y hasta el
retroceso en algunos logros y medidas SOCiales, no puede achacarse enteramente a una
eventual dlsfunaonahdad del Congreso, o redUCIrse slmpllstamente a achacarle a este el
papel de mero Instrumento de los Intereses de la ollgarqula economlca y del estamento
militar No debe perderse de ViSta que la aCClon de todo Parlamento responde a la totalidad
de las fuerzas y caractenstlcas del sIstema pohtaco respectavo

El Intento de construCCIÓn y consohdaClon de nuevas bases para la organazaClon SOCial
generó en forma temprana la emergenCIa de contradICCiones con el bloque dominante y la
configuraClon de una OposlClon de sIgno antacomunlsta, que se nego a compartir el
espaCio del estado con las fuerzas pohtacas progresIstas y reformIstas emergentes A ello
se UntO la presenaa y aCClon de poderosos Intereses transnaClonales, aSI como la fuerte
estructura militar, que se slntaeron amenazados ante la ola de reformas que se vema
prodUCiendo en los más Importantes aspectos de la Vida del pals

ASI se explica el fracaso de las InlClatavas SOCIales que en algun momento fue pOSible aprobar
en Virtud de la autonomía relatava alcanzada por el Congreso NaCIonal guatemalteco, a partir
de las contradiCCIones entre las dIferentes fuerzas que componen las clases dominantes
Nlngun Parlamento funCIOna solo, ni detenta la totalidad de los poderes del poder, ni sus
creaCIOnes se sostaenen por SI mIsmas, con IndependencIa de los demas componentes
del sIstema polltlco Esto es eVidente en este caso, en donde faltaron las condiCIones
SOCIales, pohbcas, InstitUCionales, economlcas y culturales para darle sostembllldad a las
leyes emanadas por el Congreso con miras a una reforma del sistema pohtaco-soClal de
Guatemala

En la década de los años 80 el modelo Ideologlco domInante, Instaurado por el sector militar
sufno un desgaste, como consecuenCIa de su InoperanCIa para satasfacer las neceSidades
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bástcas de la mayorfa de la poblaCión, aSI como por los cambios en el contexto PQlltlco
InternaCional Es la razón por la cual este sedar aceptó InlClar el proceso de apertura polltlca
de democratizaCión polltlca limitada

3 TranSICión polftlca

a En los procesos de translClon a la democraCIa, los procesos eledorales adqUieren un papel
stmbóllco fundamental, ya que por mediO del voto popular se va a deslegltlmar al reglmen
antanor, al tiempo que se deSigna un nuevo gobierno legal, legitimo e Incuestionable, por
considerarse produdo del apoyo de la mayona y cuyo objebvo fundamental es marcar el
ImClO de un proceso de democratlzaClon que garantice mejores condiCIones de Vida para un
sedar muy amplto de la SOCIedad

b En la práctica entonces, la democraCia se ha convertido en un mecanismo para elegir y
autonzar gobiernos, en donde el papel pnnClpal del proceso polltlco se aSigna a un pequeño
grupo de dlngentes (elites), que cuentan con los recursos necesanos para Involucrarse en la
contienda polltlca y hacer efectivas sus demandas, las que no necesanamente son las de la
mayona de la poblaClon

4 Apertura política

a Los escasos espaCios polltlcos, producto de la apertura pollbca, no han producido
transformaCiones de fondo en las estructuras SOClo-economlcas y polltlco-culturales
guatemaltecas Lo antenar se adjudica tanto a la ausencia de solUCiones concretas, como
los problemas que aquejan a la sOCiedad guatemalteca Esta sltuaClon ha llevado al pals a
enfrentarse al problema de la Ingobernablhdad

b La funCión de los partidos polltlcos en eso se han limitado a ser una oferta pollbca dlspomble
centrada en lo electoral, dejando de lado su papel de InstanCia o mediador entre la SOCiedad
CIvil y el Estado

c Esta funClon limitada de los partidos pollbcos en Guatemala se puede entender como una
consecuenCia de la sectorallzaClon de los mismos, que al dejar de ser mediadores,
Integradores de la SOCiedad, se convierten en partidos de uno o dos sectores dominantes,
caractensbca que explica su comportamiento cuando logran ascender al poder, pues una vez
ahl se dedican a defender y representar a este sector, dejando de lado su papel naCional

Por otra parte, al no eXistir un sector claramente predominante o hegemoOlco, se ven en la
neceSidad de conformar coaliCiones polltlcas para poder obtener el porcentaje mlOlmo que
les leglbme su ascenso al gobierno
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5 Democratización politlca

a Durante el penodo de análiSIS vemos como éste se caractenza por el avance y retroceso, en
cuanto a medidas democrabzadoras Lo antenor se adjudica a la desconfianza por parte del
bloque ollgárqwco dominante, a abnr cualqUier poSibilidad de cambiO estructural del sistema
pollbco, centrándose entonces en la adopCIón de cambiOS formales y generales que sirvan
de recompensa o distraCCIón a los sectores SOCIales, como es el caso de la CNR en
Guatemala

b La democratizaCIón en Guatemala, leJOS de ser una respuesta pollbcasoClal, para todos los
sectores SOCIales, se ha convertido en un Instrumento leglbmador del sistema pohtlco
cerrado, ya que, en la practtca, la democrabzaClon no permite una partlClpaClon polltlca real,
sino mas bien una partlClpaClon tutelada

e 51 se toma como base lo antenor, creemos que el conSiderar las manifestaCIones SOCiales,
como IndJcadores para medir y afirmar que en Guatemala eXiste democraCIa, tranqUIlidad y
certeza, es un grave error, pues mas bien éstos son un reflejO del descontento por la no
canalaaClOO de las demandas de la mayona de los sectores SOCIales Maxlme que se esta
en una pnmera etapa de translClon a la democraCIa que es la democrabzaClon

d En Guatemala, la funCIón real de los partidos polltlcos es la de legitimar el Sistema, vla
eleCCIones Por ello es Importante tomar en cuenta que dentro de esta linea, la partlclpaClon
pollbca electoral es escasa o mlnontana, convlrtlendose esto en otro factor que deslegitima
aun más la funClon y presenCIa real de los mismos

Finalmente y a manera de concluslon general aceptamos la afirmaClon hecha por el Investigador
LUIS Alberto Padilla al señalar

u Guatemala debe enfrentar un problema pollbco, (economlco, etmco SOCIal, es deCir
estructural) que atañe a aquellos sectores que no estan dispuestos a Integrarse a las reglas de
Juego propias de una DemocraCia pollbca Estos sectores van desde los mas conservadores (dentro
de los cuales ubicamos a los partidos pohbcos), que son radicalmente antldemocratlcos y conspiran
de forma permanente ( ), hasta aquellos que se encuentran en la InsurgenCIa armada .. ( Padilla
LUIS 1988, P 25)

Mientras no se centre la dlscuslon y se busque una soluClon practica al problema estructural,
las poSibilidades de consolidar o al menos lograr profundIZar y avanzar en la etapa IniCial del actual
proceso de translClon pollbca a la democraCia, al pasar de una etapa tutelada a una pOSible
democraCia parbClpatJva
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ANEXO

CON$TITUCt N POLlTICA DE LA REPUSlICA DE GUATEMALA

COMPARACION TEXTOS 1985 Y 1993

Trece reformas constItucIOnales relacionadas con el Congreso Guatemalteco

• Diputados electos directamente por el. Declara secreto el sufragio
pueblo en sufragio universal • Reduce el penodo constitucional a cuatro

• Declara potestad de la Ley definir el años
numero de diputados por dlstnto electoral. POsibilita la reelecclon de los diputados
y los de lista nacional, • Define el limite flslco y Jundlco de los

• La Ley dlspondra la forma de llenar dlstntos electorales
vacantes, • Define que el numero de diputados por

• La Ley Impondra el reglmen de dlstnto electoral sera al menos uno la
incompatibilidades sUjeta a la funclon de Ley definlra el numero de diputados de
los diputados cada departamento, segun el numero de

habitantes
• Al menos 25% de los diputados seran

elegidos en lista nacional
• Define vacantes y la forma de llenarlas

1985

Art 157 (art 2 reformas constitucionales)
Potestad legislativa del Congreso de la Repubhca
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Art 158 (art 3, reformas constitucionales)
Sesiones del Congreso

• El Congreso se reunlra en sesiones •
ordlnanas a partir del 15 de enero de
cada año, sin necesidad de convocatoria,

• Las sesiones ordinarias se extenderan
por todo el tiempo que sea necesario

• Se convocara a sesiones extraordinarias •
por el motivo que sea por la ComlSlon
Permanente o por el Organrsmo
Ejecutivo

Art 159
Mayorla para resolUCiones

Sin diferencias

60
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El Congreso se reunlra en sesiones
ordlnanas, sin necesidad de
convocatoria, desde el 14 de Enero al 15
de mayo y del pnmero de agosto al 30 de
noviembre
No hay diferencia en cuanto a las
sesiones extraordlnanas dlscutlran solo
aquello para lo que fueron convocados

l J



•

Art 160 (art 4, reformas constitucionales)
Autorlzaclon a Diputados para desempeñar otro cargo

• Hay modificaciones de forma pero no de
fondo

Art 161 (art 5, reformas constitucionales)
Prerrogativas de los diputados

60

• Permite que qUIen ejerza funCiones en el • Elimina la frase que lo autoriza
Poder Ejecutivo, JudiCial, Tnbunal y
Contralorla de Cuentas, Magistrados del
Tnbunal Supremo Electoral, Director del
RegIstro de los Ciudadanos o qUienes
representen Intereses de compañlas o
personas que exploten servicIos publlcos,
puedan ser candidatos a diputados y, de
ganar quedan en capacidad de elegir
entre ejercer la nueva funclon o continuar
con la que es incompatible

• a) Inmunidad JUrldlca, rota solo ante.
declslon previa y declaraclon de
formaclon de causa por el Congreso,
salvo en caso de flagrante delito, en cuyo
caso sera puesto a dlSposlclon de la
Junta DIrectiva o de la Comlslon
Permanente para efectos del anteJuIcIo

I
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• b) Sin dIferencias

Art 162 (art 5, reformas constitucionales)
ReqUiSitos para el cargo de diputado

Art 163
Junta Directiva y Comlslon Permanente

l. Sin diferenCias

Art 164 (art 7, reformas constitucionales)
Prohibiciones y Compatibilidades

a) Inmunidad jUrldlca, rota solo ante
declaraclon previa de formaclon de causa
por la Corte Suprema de Justicia Igual
en caso de flagrante delito

• b) Sin diferencIas

• Se cambia el periodo constitucional de
cinco a cuatro años



Art 165 (art 8, reformas constitucionales, literales e), h) y J biS)
Atribuciones

- e) ellmlnaclon de la necesidad de
permiso congresional para que el
Presidente y VicepresIdente del pals se
ausenten, cambJandolo por simple
conoCimiento prevIo,

- h) Declslon sobre formaclon de causa
depende del Congreso tamblen para los
miembros de la Corte de
Constitucionalidad, Secretanos de la
Presidencia, Subsecretarios, Procurador
de Derechos Humanos y Fiscal General

- J biS) Conceder condecoraciones
propIas del Congreso de la Republica, a
guatemaltecos

Art 166
Interpelaciones a ministros

1- Sin cambios

Art 167
Efectos de la Interpelaclon

1- Sin cambios

Art 168 (art 9, reformas constitucionales)
ASistencia de Ministros al Congreso

- Da facultad de deCidir aSistencia a los 
MInistros o funCionarios llamados por el
Congreso a Informarle de aquello que les
competa

Art 169
Convocatoria a elecciones por el Congreso

1- Sin cambios

Art 170
Atribuciones especificas

1- Sin cambios

60

Obligatoriedad de aSistenCia de los
MInistros o funclonarros llamados a
Informar al Congreso de aquello que les
competa Facultad de aSistir por deCISlon
propia SI la materra en dlSCUSlon le
compete



Art 171
Otras atribuciones del Congreso

- e) ImposIbilidad de decretar honores
publlcos al Presidente o Vicepresidente
de la Republlca en el penodo de
Gobierno

60

1- Sin cambios

1- Sin cambios

1- Sin cambios

"Presentado para su tramite un proyecto
de Ley, se observara el procedimiento
que prescribe la Ley OrganJca y el
Reglmen Interior del Organismo
LegislatiVO "

Art 176 (art 11, reformas constitucionales)
Presentaclon y dlscuslon

- Cambios solo en forma para especificar
mejor

Art 172
Mayona calificada

Art 175
Jerarqula constitucional

Art 173 (art 10, reformas constitucionales)
Procedimiento consultivo

- "Admitido un proyecto de Ley se pondra 
a dlscuslon "

Art 174
IniCiativa de ley

Art 177 (art 12, reformas constitucionales)
Aprobaclon, sanclon y promulgaclon)

Art 178 (art 13, reformas constitucionales)
Veto

L- I- Cambios en forma de redacclon

1- Sin cambIos
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Art 179 (art 14, reformas constitucionales)
Pnmacla legislativa

- En cuanto al veto especifica
responsables fechas de presentaclon al
plenario, tiempo para votar un proyecto,
tiempo para sancionarlo y publicarlo,
tiempo dIspuesto para ser publicado por
orden del Congreso

Art 180 (art 15, reformas constitucionales)
Vigencia

- CambiO en forma Permite la restncclon
en amblto territOrial de los efectos de una
Ley, SI la mIsma lo dIspone

Art 181
DIspOSIciones del Congreso

1- SIn cambiOS

60
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INTRODUCCION

Antes de la decada de los ochenta, en Honduras, el ascenso al poder se realizaba
mediante golpes de estado y la soberanra nacional estuvo muy desdibujada durante los
reglmenes autoritarios que Imperaron en esa epoca y cuyas secuelas se presentan hasta
nuestros dlas

A ralz del triunfo de los sandlmstas en Nicaragua, la mfluencla y presencia
norteamericana en suelo hondureño ha mediatizado de cierta forma, el avance del proceso de
democratlzaclon que Honduras viene experImentando desde los mlclos de los ochenta

Despues de la tranSIClon se han llegado ha celebrar CinCO elecciones de forma
mnlnterrumplda y contmua (Asamblea Nacional Constituyente y cuatro elecciones generales)

En 1989 Y 1993, se propicIo en Honduras la alternancia del poder por medios
democratlcos, aSI como un desarrollo polltlco mlnlmamente institucionalizado

Estos rasgos del sistema pOlltlCO hondureño que hemos señalado anteriormente, se
enmarcan en un nuevo escenariO mternaclonal donde la blpolarIdad este-oeste ha decreCido
considerablemente y donde el devenir de los paises centroamericanos apuntan ya no a la
guerra smo hacia un proceso paCifico de democratlzaclon

Por todo lo anterIor, podemos sostener que al Igual que los otros paises de Centro
Amenca, Honduras Imcla en la decada de los ochentas un proceso de tranSIClon democratlca
Este proceso a diferencia de los otros paises del area fue determinado por la InfluenCia de un
factor externo como fue la incidenCIa de los Estados Unidos y se restrInglo a la eJecuclon del
sistema electoral democratlco

En este anallsls, se desarrollan los prinCIpales elementos que han caracterizado este
proceso, aSI como el papel que ha Jugado el Parlamento hondureño en esta etapa En el primer
apartado se realiza un estudiO de antecedentes hlstorlcos de los reglmenes mil/tares en la
decada del 70 al 80, aSI como la mtervenclon de los Estados Unidos en este decenio En el
segundo, se efectua un anal/sls de la Influencia que ha ejerCido la presencia militar
norteamericana en la vida la polltlca de Honduras, la tercera unidad trata sobre la tranSIClon
democratlca en Honduras y los diferentes efectos que ha tenido sobre la Carta Magna y las
fuerzas armadas, para final/zar el cuarto apartado con una breve expl/caclon del desafiO del
Parlamento en la decada de los noventas y su labor legislativa



HlStorta del Parlamento Hondurell0

a Reglmenes militares decada 1970-1980

I Antecedentes de la transIción política en Honduras

En este penado se emite la Ley de Reforma Agraria (Decreto-Ley 170, publicada el 30
de diciembre de 1974), que se crela Iba a resolver todos los problemas relacionados con la
estructura agraria del pals

" La sene de decretos que se emiten en los pnmeros meses de dicho gobierno estan
encaminados a mediatizar la conflictiva sltuaclon popular que permitiera efectuar los cambios
necesarios encaminados a modernizar las pnmltlvas relaciones de producclon eXistentes en el
agro hondureño" 1

3

Despues de la derrota sufnda por Honduras en la guerra contra El Salvador en el año de
1969, y del fracaso de los representantes polltlcos de la ollgarqUla en el gobierno de Unidad
Nacional de 1971-1972 ( Pacto firmado entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, en el que
se repartieron entre ambos las Secretanas de Estado y las curules del Congreso Nacional) las
fuerzas militares hondureñas desarrollaron un sentimiento de cambio, que replanteo el papel
del ejercito como una fuerza de cambio social

Este proceso se plasma con el golpe de estado que se llevo a cabo en 1972, dlngldo por
el general Oswaldo Lopez Arellano, qUien comprendlo que el retorno al orden y la tranquIlidad
social no podla realizarse vla represlon del mOVimiento popular Habla que controlar su
ascenso, controlar su dlnamlca y reencausarlo dentro de los limites permitidos por el sistema
Al volver a asumir la presidencia de la Republica, el General Oswaldo Lopez Arellano anuncIo
que gobernana por decreto durante un penado mlnlmo de cinco años El Parlamento en este
penado no tiene ninguna trascendencia por cuanto qUien legisla es el Poder Ejecutivo

Uno de los objetivos primordiales de esta leyera entregar tierras a 120 000 familias
campesinas, aSI como modernizar las relaciones de producclon en el agro y establecer criterios
capitalistas en la explotaclon de este Pero el principal problema que enfrento esta reforma
agraria para alcanzar sus fines fue que no eXlstlan las condiciones ni los actores hlstorlcos para
llevarla adelante "Dicho de otra manera, la nueva Ley de Reforma Agraria surge en el ocaso
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del reformIsmo, cuando las POsibilidades de su apllcaclon se velan limitadas por el cambio en la
correlaclon de fuerzas polltlcas y cuando el respaldo Institucional se encontraba senamente
resquebrajado por las constantes y crecientes presiones de los sectores ollgarqUlcos del bloque
en el poder" 2

Otra de las medidas que Implemento el General Osvaldo Lopez Arellano fueron los
controles sobre la Unlted Brands, hechos que motivaron el descontento de la ollgarqUla criolla
por lo que se VIO obligado a renunciar como gobernante en un clima de alta tenslon, que en
buena medida fue promovido por la propia compañia norteamericana

"Los subsiguientes gobiernos militares de Melgar Castro (1975) y Poi/carpo Paz (1978)
efectuaron, en forma silenciosa, un "desmontaje" del Intento reformista, que se extmgulo sin
que los sectores populares, tardlamente mOVIlizados en su defensa, lograran nada que fuera
mas alla de una defensa debilitada" 3

El gobierno del coronel Megal Castro," se caracterizo por la parallzaclon del
reformismo militar y por un giro a posIciones mas derechistas Tres años mas tarde era
SUStitUIdo, tras acusaciones Igualmente de corrupclon y de v/nculaclon con el Narcotraflco, por
una Junta MIlitar encabezada por el general Pollcarpo Paz Garcla "4 Esta Junta MIlitar freno
todo tipO de avance socIal e mcluso se allo al reglmen nlcaraguense de Anastaslo Somoza en
las labores de contramsurgencla, en Virtud del auge de la guernlla sandlnlsta

b Intervenclon extranjera en el proceso de translclon

A finales de la decada de los setenta, luego del triunfo de la revoluclon sandlnlsta en
Nicaragua, Centro Amenca se convierte en una priOridad para los polltlcos norteamericanos,
tanto democratas como republicanos

Por su hlstona de dommaclon de las compañlas bananeras norteamericanas y debido a
que Honduras comparte fronteras con El Salvador y Nicaragua fue escogido por Los Estados
Unidos como base de operaciones de la reglon

El expresidente de los Estados UnIdos Jlmmy Carter, a prinCipiOs de la decada de los
ochenta, presiona al Presidente hondureño Pollcarpo Paz, para que se realizaran elecciones
con el fm de elegir un gobierno CIVil, esto por supuesto, a cambio de ayuda militar y economlca
"En definitiva, se trataba del diseño que Honduras reclbla como modelo de la estrategia
norteamericana en el area y el mantenimiento de ese pals como un aliado leal e
Incuestionable, preparado para apoyar a los Estados Unidos en la tarea de socavar el
expenmento sandlnlsta "5

Con la admmlstraclon del preSidente Ronald Regan en los Estados Unidos, se continua
con el objetivo del ex-presidente Carter, derrocar al gobierno de Nicaragua, financiando la
guerra de los contras y utilizando a Honduras como base militar de la superpotencia, por lo que
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a Bases militares norteamericanas

11 El poder militar hondureño y la presencia militar norteamericana

se Imclan ejerCICIos militares conjuntos Estados Umdos-Honduras cerca de la frontera con
Nicaragua

Contrario a lo que indican los otros paises del area centroamericana, la partlclpaclon
activa de las fuerza militares en la Vida polJtlca, es deCir, en la conducclon del gobierno
hondureño es reelente

5

Al brindar ayuda militar y economlca a los paises centroamericanos, Estados Unidos
trata por todos los medios de eVitar el surgimiento de gobiernos socialistas en el area y
mantener su hegemoma, aSI en la decada de los ochentas cOincidimOs con Richard Fagen que
"El Salvador se convlrtlo entonces en el escenario de la contralnsurgencla y la contenclon
Implementada y Nicaragua en el escenario del "rollback" 7

Este clima de IntervenCIOnismo causo reacciones tanto de Cuba y la Unlon Sovletlca,
qUienes aumentaron la ayuda militar al gobierno nlcaraguense, como de los aliados europeos
de los Estados Unidos qUienes se opusieron al financiamiento de la guerra en Nicaragua y a las
violaciones al derecho internacional

Otro de los obJetivos que se fijo el gobierno de los Estados Umdos fue brindar ayuda a
los militares salvadoreños, desde suelo hondureño, por lo que en esta epoca se aumento
substancialmente la ayuda militar a El Salvador "En Julio de 1983, Estados Unidos abrlo un
centro de entrenamiento en Puerto Castilla, en la Costa Atlantlca hondureña, para las tropas
salvadoreñas" 6

En Honduras, la modernlzaclon y profeslonallzaclon militar de las fuerzas armadas tuvo
un proceso lento en comparaclon con los otros paises del area centroamericana, (data de
1954) debido entre otras cosas, a la tardla consolldaclon del Estado moderno
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Cuerpos armados desprOVistos de una perspectiva naCional mas bien en repuesta y al
servicIo de Intereses locales o de caudillo sin Orientaciones profeSionales enfrascados en
Innumerables guerras CIViles, van a tener lugar en Honduras desde los años veinte de este
Siglo ParadoJlcamente no fue sino hasta 1952 que se funda la Escuela "FranCISco Morazan "
para la formaclon de un cuerpo profeSional de ofiCiales mas que como una necesidad naCional
como efecto de la asesona militar norteamerrcana empeñada en modernizar las fuerzas
armadas norteamerrcanas en el contexto mundial de la guerra fna
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Con la llegada de los sandlnIstas al poder en Nicaragua los Estados Unidos decidieron
aumentar su presencia militar en el area centroamericana y se establecieron con firmeza en
Honduras, dado el Inminente peligro que presentaba para los Intereses y la seguridad
norteamericana el eventual fortalecimiento y expanslon del comumsmo en la zona

b Presencia estadounidense

Honduras firmo con Estados Umdos, en 1954, un Convemo BIlateral de Ayuda MIlitar
por los sucesos acaecidos en la vecina Guatemala y por la escalada en la actividad de los
sectores trabajadores de las plantaciones bananeras, y de ahl la entrada directa en la pO/ltlca
por parte del ejercito que se viene a efectuar en 1963

Honduras paso de ser una plataforma clandestina -InvaSiones a Guatemala (1954) para
Intentar derrocar a Arbens, y Bahla Cochinos-Playa Glron (1961)- a ser una pieza Importante
de las bases hemlsferlcas permanentes estadoumdenses articulada con la zona del canal y la
base de Guantanamo

Las mamobras militares conjuntas constituyen el mecanismo mediante el cual se
fortalece la presencia estadounIdense, porque Implica Instalaciones permanentes, apertura de
carreteras y pistas de aterrizaje con fines estrateglcos Con la supuesta construcclon de obras
para mejorar la Infraestructura del palS, ya que se encontraba seriamente deteriorada, se
dIsfraza la realidad cuyo objetivo es mantener a Honduras como base de Estados Unidos

En 1981, queda electo constitucionalmente el doctor Roberto Suazo Cordova El iniCIO
de este gobierno cOincide con el agravamiento de la CriSIS centroamericana y las
determinaCiones de la admlnlstraclon Reagan de aSignar a Honduras un papel Importante en
su estrategia en contra de Nicaragua "En las Fuerzas Armadas la llegada a la Jefatura de las
mismas del general Gustavo Alvarez Martmez marco un cambiO Importante Este con formaclon
militar sudamericana, sistematizo la Doctrina de Seguridad Nacional en su verslon mas
conservadora, e introduJo formas de acclon autorltarras y represivas, ademas se adapto
plenamente a la estrategia de Estados Umdos respecto de Nicaragua" 8 Por tanto Honduras
se convlrtlo en la retaguardia estrateglca de la fuerza "contra", y como se IndiCO, albergo una
cadena de bases militares norteamericanas

En 1982, se le hacen adiciones al Convemo firmado en 1954 para aprobar un programa
de mejoramiento de las instalaciones de los aeropuertos de Palmerola, Goloson, La Mesa y
cualqUier aeropuerto futuro, donde Estados Unidos pueda hacer uso de ellos, Incluyendo naves
de tipO mJlltar Dichas aeronaves tal como se acostumbra dentro de los canones y la practica
del derecho internacional, gozaran de exenciones en cuanto a los derechos de aterrizaje,
cargos por concepto de navegaclon y otros cargos similares

Con base en estos conveniOS, Estados Unidos y Honduras IniCian manrobras mIlitares
conjuntas en dIstintos puntos del palS, espeCialmente en las zonas fronterizas con Nicaragua
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Las acciones pretendlan ser un claro signo de advertencia al gobierno sandlnlsta, y a su vez
suministrar equipo y material bellco a la contra o Insurgentes antlsandlnlstas

En 1983 se aprueba en el Congreso NaCional la Instalaclon del Centro Regional de
Entrenamiento Militar (CREM, para que soldados de Estados Unidos entrenaran a sus similares
centroamencanos, incluidos los salvadoreños

Las finalidades del Centro eran ofensivas y desventajosas para Honduras puesto que
de cuatro soldados entrenados tres eran salvadoreños y uno hondureño Razones que
condUjeron a disolver el programa en 1985

7

Con la entrada del General Lopez Reyes a las Fuerzas Armadas se tomo la declslon de
no autorizar el entrenamiento de nuevos batallones de soldados de El Salvador en el CREM
En el, 150 asesores norteamencanos entrenaban al batallon "Bracamonte" Integrado por 1114
efectivos salvadoreños

Los procesos de democratlzaclon que se suceden al finalizar la decada de los 70 se
enmarcan dentro de lo que se ha denominado las "democracias Viables", un proyecto basado
en la artlculaclon (o creaclon) de partidos polltlcos de centro y de las fuerzas armadas Por eso
el pnmer penodo de la Admlnlstraclon Reagan se caracterizo por su Interes en las
"democracias resguardadas" como una forma de enfrentar el desafio sovletlco Durante sus
dos administraciones, la polltlca de segundad militar segUida se transformo en un creciente
proceso de mllltanzaclon regional Por lo tanto, puede afirmarse que la democratlzaclon en
Honduras se llevo a cabo dentro de los parametros de las democracias Viables

Cabe destacar que las fuerzas armadas hondureñas crecieron de 14000 soldados en
1979 a 23 000 en 1984, adquIrieron nueva artillena, hellcopteros y eqUipo aSI como
entrenamiento de todo tipO La ayuda militar norteamericana sublo de 4 millones de dolares en
1979 a 78 millones en 1983

Una de las priOridades de las Fuerzas Armadas en la decada de los ochenta fue la
modernlzaclon de la fuerza aerea Aunado a la amenaza de InvaSlon sandlnlsta, que contaba
con un contingente Importante de aViones y hellcopteros sovletlcos, motivo una Justlflcaclon
atractiva para pedir ayuda a Estados Unidos

La entrega de los modernos aViones F-5, SUSCitO una dlscuslon en el gobierno
estadounidense Las posIciones en contra velan en la entrega una escalada armamentista en
Centroamerlca y la Incltaclon a Nicaragua a que solicitara ayuda en Igual sentido
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Este suceso marca uno de los particulares actos de rebeldla de Honduras hacia
Estados Unrdos Los hondureños InSinuaron que SI no llegaba la ayuda norteamencana
buscanan en otro mercado los aViones El propio Azcona y el General Humberto Regalado,
jefe de las Fuerzas Armadas, viajaron a Israel para negociar la adqUlslclon de aViones Kafflr
Durante este viaje tamblen se habna tratado otro tipO de aSIstencia militar

Finalmente, el Congreso estadounidense aprobo la venta de los aViones F5 con el
entrenamiento del caso y suministro de repuestos, por un monto de US$80 O millones, que
senan entregados en un lapso de CinCO años

La ayuda suminIstrada encuentra fundamento en la suscnpclon de un acuerdo comercial
con la Unlon Sovletlca Tanto los recortes en ayuda, como la creciente anlmadverSlon de los
democratas estadounrdenses hacia la ayuda oficial para Honduras, aunado a las denuncias
crecientes de corrupclon con fondos externos, exaltaron los animas de algunos funcionarios y
polltlcos cuya reacclon fue buscar con los enemigos de Estados Unrdos lo que este no quena
dar

Antenormente Honduras habla exportado azucar a la Unlon Sovletlca, lo que motivo un
contacto con la embajada sovletlca en Costa Rica La mlslon enviada intercambia proyectos
con los hondureños, que conducen finalmente a la firma de un acuerdo comercial con una
contrapartIda de aSistencia tecnlca y credlto

El acuerdo es considerado como un caso Sin precedentes en Centroamerlca Los
alcances del convenro son mrnlmos, pero al comprobar que una Inrclatlva de esa naturaleza
tiene POsibilidades de progresar y que el comercIo no es Ideologlco, representan un nuevo
enfoque del asunto

El convenio no altero la Imea polltlca estadounIdense ni el papel desempeñado por
Honduras La reacc/on de desconfianza, que llevo a lideres polltlcos y funclonanos a
considerar a Washington un mal aliado, no solo es tardla SinO que dista de comulgar con
aquellos que repudIan la alianza de ambos paises, por considerarla una sumlSlon de Honduras
al "Imperialismo" estadounidense, la actitud del aliado menos defraudado es facllmente
reversible

c Maniobras militares bilaterales

Entre las maniobras militares conjuntas que tuvieron mayor repercuslon en la decada de
los ochenta esta la operaclon Pino Alto I en la localidad Gracias a DIOS, realizada en 1983 En
ella participaron cuatro mil soldados hondureños y 1600 norteamericanos El simulacro duro
seis dlas, tuvo un costo de $5 2 millones y su objetivo era repeler vlctorrosamente el ataque a
Morocon de un ejercito provenrente de COrinto

En 1987 acontecen algunos de los ejercIcIos militares conjuntos mas grandes y
espectaculares de la decada Se IniCia con la programaclon de las manrobras Terenclo Sierra
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111 La transIcIón democrática en Honduras

El primer evento fue Pegaso 87, un ejercIcIo aereo de slmulaclon de un mOVimiento de
rescate ante un eventual ataque a Tegucigalpa El operativo contemplo mOVimientos desde la
costa este de Estados Unidos, el Carrbe y cuatro bases aereas de Honduras

En el amblto de lo que puede llamarse maniobras Intlmldadoras, se suceden dos de
Importancia Cabe destacar que tanto en este tipO de maniobras como en las de ingeniena los
hondureños participan escasamente, en una relaclon de unos cientos frente a vanos miles de
soldados estadounidenses

De las consideraciones anterrores se desprende que los lineamientos polltlCOS
estadounidenses para Honduras, tienden a concentrarse en la frontera con Nicaragua y el
apoyo a los contras, lo que en general, los analistas han considerado como un abandono de la
frontera con El Salvador a los recursos de la Fuerza Armada de ese pals 9

9

87, que se prolongan hasta el pnmer semestre de 1988 El proyecto consiste en eJercIcIos
constructivoS que representan un gran movimiento de recursos humanos guardia nacional,
ejercito, Ingenieros y soldados procedentes de ocho estados de la Unlon y de Puerto RIco De
la misma forma se movIlizan 185 unidades de maquinaria pesada, materiales y suministros
Como resultado de la operaclon se construyeron 5 5 Km de tramo carretero parte de un trecho
de 50 kms entre zonas aledañas a Olanchlto y la ciudad de Yoro (noronente del pals)

El gobierno hondureño Justifica el aporte de las obras como una necesidad en la
Infraestructura vial del pals y en la IntercomunlcaClon de las zonas apartadas Sin embargo,
voceros del ejercito afirman que los efectivos estadounidenses realizan operaciones que no
pueden hacer en su palS, en una aluslon indirecta tanto al proceso de adaptaclon de los
efectivos, como al hecho de que por Honduras se entra a Nicaragua

La operaclon Escudo Solido efectuada el mismo año, fue una verslon ampliada de la
anterror IniCiativa, una maniobra tipO Granada Supero considerablemente la movlllzaclon de
efectivos, radio de acclon y equipamiento militar desplegados en Pegaso 87 El ejercito
estadounidense se desplaza en un tiempo record, para auxIliar "a un amigo atacado por fuerzas
extrañas", en una abierta manlfestaclon de su rapidez para montar una acclon de este tipO

a Aspectos que caracterizan la translclon
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El periodo de tranSIClon de los reglmenes autorrtarlos a la consolldaclon democratlca en
Honduras se IniCia en 1980, con la convocatorra a elecciones para elegir los diputados que
conformaran la Asamblea Constituyente

Los crrterlos utilizados para definir este hecho como el IniCIO del proceso translclonal son
los sigUientes

1 De 1956 y hasta 1979 la dlrecclon polltlca estuvo en manos de los militares, que
llegaron al poder tanto por golpe de estado o en forma solapada medIante Presidentes con
claros compromisos de obediencia al poder militar

2 Es mediante la Constituyente que se define el Instrumental electoral que reglra los
procesos de escogencla de los representantes populares

3 De 1980 a la fecha se han efectuado cinco procesos electorales, en los que ha habido
alternabllldad del poder y sobre los cuales, observadores Internacionales han dado fe de
respeto a los resultados y a las reglas electorales definidas tanto por la Constltuclon Polltlca
como por la Ley Electoral y de las Organizaciones Polltlcas

Sin embargo, debe decirse que este proceso translclonal, a pesar de haber Incorporado
una redeflnlclon de las reglas de e/ecclon no se ha acompañado de un proceso de
recomposlclon de las fuerzas Internas de las sociedad hondureña

El poder polltlco y economlco de las Fuerzas Armadas se mantiene Incolume y el
acceso a la vida polltlca de agrupaciones no tradiCionales o comunistas ha sido restringido
mediante leglslaclon, favoreclendose el blpartldlsmo de las agrupacIones tradICionales, ligadas
por distintas vlas a los militares Esto se explica porque la Asamblea Constituyente de 1980, no
delimito el poder militar, como SI ha sucedido en otras naciones del Istmo

Las agrupaciones polltlcas de Izquierda, a la fecha, no han podido inSCribir candidatos a
los distintos cargos de elecclon popular y no sera hasta los comiCIOS genera/es de 1997 en que
puedan participar abiertamente, tras una reforma a la Ley Electoral realizada en 1994 10

La actitud de los constituyentes puede encontrar expllcaclon parcial en que la necesidad
de una nueva constltuclon no surge del convencimIento de autoridades y sociedad CIVil, SinO
que practlcamente el Gobierno de los Estados Unidos la Impone al condiCionar su ayuda
economlca y mIlitar a la promulgaclon de una nueva constltuclon y a la reallzaclon de
elecciones

"En 1980, la admlnlstraclon de Carter, alarmada por el eXlto de la revoluclon sandlnlsta
en Nicaragua, convenclo al General Pollcarpo Paz, en el poder de permitir la elecclon de un
gobIerno CIVil a cambIO de un aumento en la ayuda militar y economlca estadounidense" 11
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Incluso, antes de las elecciones de 1981, los militares obligaron a los dos partidos
tradicionales, Liberal y el Nacional, a mantener su Independencia como organo estatal
estanan exentos de Investigaciones, controlanan la polltlca externa y tendnan derecho al veto
sobre los nombramientos del gabinete

.
El polltologo Manuel Alcantara tamblen hace referencia a esta sltuaclon al señalar que

los cambiOS polltlcos de Honduras a partir de los 80 fue un proceso en el que "el principal
agente movlllzador era externo, por cuanto se trataba de la Admlnlstraclon Carter" 12

b La Carta Magna

La Constltuclon Polltlca de la Republlca de Honduras la promulgo el 11 de enero de
1982, la Asamblea Constituyente conformada por 71 diputados, en su maY0rla del Partido
liberal y presidida por Jose Efrarn Bu Glron, diputado del departamento de Santa Barbara y
entro en vigencia el 20 de enero del mismo año

Destaca en la conformaclon de la Asamblea Constituyente la poca partlclpaclon de la
mUjer, pues de 71 curules, tan solo cuatro fueron ocupadas por mUjeres Ela COrlna Escobar de
Canales, Irma Lucrecla Acosta de Forttn , Trinidad Cervantes Gallo Viuda de Suazo y Maria
Dllma Quezada Marttnez

En sus generalidades establece la Carta Magna que Honduras es un Estado de
Derecho, soberano y constituido como Republlca libre, democratlca e Independiente 13

Sobre la forma de Gobierno establece en el articulo 4 que es republicana, democratlca
representativa y se ejerce mediante tres poderes el legislatiVO, el ejecutivo y el JudiCial

La alternabllldad en el ejercICIO de la PreSidencia de la Republlca es obligatOria, segun
la Constltuclon

1 Constltuclon y Fuerzas Armadas

Con respecto a las Fuerzas Armadas, la Constltuclon hondureña practlcamente legitima
su poder y no se establecen en ella limitaCiones que hagan prever una paulatina dlsmrnuclon de
su injerencia en la Vida polltlca y economlca de Honduras

Como ejemplo de esto puede citarse el articulo constitucional 277 que dice que las
Fuerzas Armadas estaran bajO el mando directo del Jefe de las Fuerzas Armadas y que sera
por IntermediO de este que el PreSidente de la Repubhca ejercera la funclon constitucional que
le corresponde respecto a las mismas
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El articulo 278 ejemplifica la sltuaclon al señalar que las ordenes que Imparta el
Presidente de la Repubhca por intermedio del Jefe de las mismas, deberan acatarse y
ejecutarse

Es Importante dejar claro que el Jefe de las Fuerzas Armadas es electo por el Congreso
NaCional en una terna propuesta por el mismo Conseja Supenor de las Fuerzas Armadas y
ejerce el cargo por CinCO años, uno mas que el Presidente de la Republica y el Congreso
NaCional

El articulo 291 dice que para la protecclon, bienestar y segundad social de todos los
mIembros de las Fuerzas Armadas, funCionara el Instituto de Prevlslon Militar de acuerdo con
la ley correspondiente ASimismo se le reserva como faculta pnvatrva a las Fuerzas Armadas,
la fabncaclon, Importaclon, dlstnbuclon y venta de armas, munrclones y articulas similares

2 Constltuclon, partidos polltlcos y sistema electoral

El sustento jundlco de los partidos pOlltlCOS lo otorga la Carta Magna mediante el
artIculo 47 que dice que los partidos politlcos legalmente Inscntos son instituciones de derecho
publico, cuya eXistencia y libre funcionamiento garantiza la Constltuclon y la ley para lograr la
efectiva partlclpaclon poiltlca de los ciudadanos

Ademas compromete al Estado a contnbulr al fInanciamIento de los gastos de los
partidos POlitlcOS, de conformidad con la ley y se les prohibe recibir recursos de gobiernos,
organrzaclones o instituciones extranjeras

Para poder Inscnblr un partido polltlco en Honduras se reqUiere como uno de los
reqUisitos las firmas de por lo menos 20 000 ciudadanos

En la actualidad hay cuatro partidos polltlcos Inscntos El Partido Liberal, el Partido
NaCional, considerados como tradicionales, y los emergentes, el Partido de Innovaclon y
Unrdad Soclaldemocrata y el Partido Democrata Cristiano de Honduras

Las ultimas eleCCiones las gano el Partido Liberal con 906 793 votos a favor y su
inmediato seguidor fue el PartIdo NaCional con 735 123 votos

Diversos autores han cOincidido en caracterizar el sistema hondureño de partidos como
blpartldlsta

"El Partido LIberal y el PartIdo NaCional conforman dos subculturas en el unIverso
polltlCO del pals definidas por diferenciaciones Ideologlcas muy reducidas, en teona aquel mas
progresista y mas conservador, el ultimo, y por una clientela estable de caracter pluralista y de
asentamiento tanto urbano como rural" 14
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3 Constltuclon y Parlamento

Sobre el Parlamento, la Constltuclon hondureña señala en el articulo 189, que se
eJercera por un Congreso de Diputados, compuesto por 128 legisladores, elegidos por sufragiO
directo

Los diputados se eligen por un penado de cuatro años Al iniCIO de cada perlado se
nombra una Junta Directiva del Congreso El PreSidente de la Junta ocupara el cargo por los
cuatro años, mientras que los otros miembros lo haran solo por 2 años

El penado de los actuales dIputados mico el 25 de enero de 1994 y termma el 25 de
enero de 1998 Los 128 escaños estan ocupados por dos representantes del Partido de
Innovaclon y Unidad SOCial Democrata 55 diputados del Partido NaCional y 71 diputados del
Partido Liberal

13

Para la elecclon de los diputados al Congreso Nacional, la Ley Electoral señala que el
Tribunal de EleCCiones deflnlra un cociente nacional para fijar la dlstrlbuclon de legisladores por
departamento Este cociente se obtiene SI se divide el total del Censo Nacional entre el
numero fiJo de diputados Segun el cocIente obtenido, cada partido tendra un numero
determinado de diputados En caso de no alcanzar el cociente estableCido, quedaran electos
los diputados con reSido mayor

La Ley Electoral y de las Organizaciones Pohtlcas de Honduras, emitida por la
Asamblea Nacional Constituyente el 20 de abril de 1981, establece el sistema de
representaclon como proporcional por cocientes electorales a nivel nacional, departamental y
mUnicipal Las eleCCiones unipersonales como el Presidente de la Republlca y los tres
designados a la Presidencia las gana el partido que alcance simple maY0rla de votos.

La actual Junta Directiva del Parlamento hondureño la preSide por Carlos Roberto
Flores Facusse, la primera VicepreSidencia la ocupa Jorge Arturo Reina, la segunda
vicepresidencia Rafael Pineda, el secretano es Roberto Mlchelettl, el primer secretario
Saloman Sarta del CId y el Segundo Secretario es Concepclon Ramos Todos estos
legisladores son militantes del Partido Liberal

Para ser diputado la Constltuclon hondureña establece como requIsitos el ser
hondureño por naCimiento haber cumplido 21 años de edad, estar en eJerCICIO de los derechos
CIudadanos ser del estado seglar y haber naCido en el departamento por el cual se postula o
haber reSidido en el por los menos los ultimas 5 años anteriores a la fecha de convocatoria a
eleCCiones
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Como prohibiCiones para ejercer el cargo se establecen el ser Presidente designado a
la presIdencia. magistrado secretano o subsecretario de Estado, Jefes militares con JUrlSdlCClon
nacional militares en servicIo activo y los miembros de los cuerpos de seguridad o de otro
cuerpo armado, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, los deudores morosos de la
Hacienda Publica y los conceSionariOS del Estado para la explotaclon de nquezas naturales o
contratistas de servicIo u obras publIcas que se costeen con fondos del Estado y qUienes por
tales conceptos tengan cuentas pendientes con este

Señala el articulo 193 de la Carta Polltlca que ni el mismo Congreso ni otra autoridad
del estado o particulares, podra Impedir la mstalaclon del Congreso, la celebraclon de sesiones
o decretar su dlsoluclon

Para la Instalaclon del Parlamento y para la celebraclon de las sesiones legislativas se
reqUiere la presencIa de la mitad mas uno de sus miembros

El articulo 197 establece que los diputados estan oblIgados a reunirse en asamblea en
las fechas fijadas y aSistir a todas las sesiones que celebre el Congreso, salvo Incapacidad
comprobada QUienes por InaSistenCia injustificada generen ruptura de quorum se expulsaran
del Congreso y perderan por un periodo de diez años el derecho de optar a cargos publIcos

Entre las potestades que la Constltuclon hondureña le señala al Congreso se
encuentran

1 Crear, decretar, Interpretar, reformar y derogar las leyes

2 Emitir un reglamento Interno

3 Hacer escrutiniO de votos y declarar elecclon del Presidente, designados a la
presidencia y diputados al Congreso Nacional, cuando el Tribunal Nacional de Elecciones no lo
hubiere hecho

4 Elegir para el penodo constitucional, nueve magistrados propietarios y suplentes de la
Corte Suprema de Justicia y elegir su presidente

5 Hacer la elecclon del Contralor, Subcontralor, Procurador y Subprocurador de la
RepublIca, director y subdirector de la Probidad AdminIstrativa

6 Declarar SI ha lugar o no a la formaclon de causa contra el Presidente, designados a
la presidencia, diputados al Congreso Nacional, magIstrados, miembros del Tribunal Nacional
de EleCCiones, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretarios y subsecretarios de
Estado, entre otros funcionarios

7 Nombrar comisiones espeCiales para la Investlgaclon de asuntos de Interes naCional
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Los comiCIOS de 1985 los gano el Partido Liberal y llevo a la presidencia a Jose Azcona

C Alternablhdad eleCCiones 1980, 1981, 1985, 1989 Y 1993

9 Fijar el numero de miembros permanentes de las Fuerzas Armadas

i -/
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8 Confenr los grados de Mayor a General de Dlvlslon, a propuesta del Jefe de las
Fuerzas Armadas, por iniCiativa del Presidente de la Repubhca

Sobre el proceso de formaclon de la ley, la Carta Politlca establece que tienen derecho
de IniCIativa, ademas de los diputados, el Presidente de la Republlca por medlaclon de los
secretarios de Estado, aSI como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal NacIonal de
EleCCiones

Cuando se conozcan reformas a los codlgos de la Repubhca se debe consultar en
forma obligada a la Corte Suprema de Justicia

10 Aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, basandose en
el proyecto que remita el Poder Ejecutivo

11 Aprobar o Improbar los emprestltos o convenios simIlares que se relaCionen con el
credlto publico, celebrados por el Poder Ejecutivo

Antes de votar los proyectos, deben someterse a tres debates en dIferentes dlas El
Poder Ejecutivo tiene derecho al veto

Las eleCCiones para eieglr a los representantes a la Asamblea Constituyente efectuadas
el20 de abril de 1980, las gano el Partido Liberal con un total de 495,779 votos

De 1980 a la fecha, en Honduras se han efectuado CinCO procesos electorales, vigilados
por organismos internacionales y caracterizados por la alternabllldad en el poder

Las prrmeras eleCCiones generales, tras la promulgaclon de la nueva Constltuclon
Polltlca, las gano tamblen el Partido Liberal, que llevo a la Presidencia de la Republlca a
Roberto Suazo Cordoba

Hoyo
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Las elecciones generales realizadas el 26 de noviembre de 1989 las gano el Partido
Nacional, lo que hizo efectiva la alternabllldad en el poder ,tras el tnunfo de los liberales en los
tres comiCIOS anteriores 15

En estas elecciones participaron como candidatos por el PartIdo Liberal, Carlos Roberto
Flores, por el PartIdo Innovaclon, Enrique AgUllar Cerrato, por el PartIdo Democrata CristIano,
Efram D,az y por el Nacional, Rafael Leonardo Callejas, qUIen gano las elecciones con el voto
de 917 168 hondureños

Los comicIos mas recientes, efectuados el 28 de novIembre de 1993 los gano el PartIdo
Liberal, con Carlos Roberto Reina como candIdato presIdencial El Partido NacIonal postulo
como candidato a Oswaldo Ramos Soto, conocido Ilder derechista, el candidato del PINU fue
Olban Valladares, un Ilder polltlco poco conocido y el del Partido Democrata Cnstlano Marco
Orlando Inarte, un conocido IIder cooperativista 16

IV El desafio del Parlamento en la década de los 90

a El entorno internacional

Para comprender el papel que Juega el Parlamento en el sistema pOlltlCO hondureño, es
Importante destacar algunos rasgos de la coyuntura mundial que Inciden notablemente en el
devenir de las onentaclones parlamentanas actuales

La blpolandad internacional heredada de la Segunda Guerra MundIal que demarco las
relaCiones entre los Estados en la era de la "guerra fna" ha cedido su lugar a un mundo unlpolar
dominado por el absolutismo de la aSI denominada economla de mercado En este contexto
convergen nuevas figuras y fenomenos que articulan y protagonizan los procesos del
reordenamlento economlco internacional

Se trata de bloques de paiSes, los crecientes procesos de reconverslon tecnologlca y
finanCiera, el proteccIonismo desmedIdo de los paises Industnallzados, el derrumbe del
socialismo del Este, los procesos de Integraclon regional, las apologlas del libre mercado, que
constituyen los Ingredientes de un complejo reacomodo economlco a escala internacIonal 17

En resumen, se trata de una nueva fase de Internaclonallzaclon, sobre la base de una
nueva modalidad de acumulaclon, cuyos ejes estrateglcos son la centralrzaclon financlero
Industnal y la movIlidad de capitales y mercanclas sobre la base de nuevos mecamsmos que
permiten refunclonallzar el patron hegemomco del capital a nivel mundial

Al conjuntarse factores externos e Internos en el proceso de la formaclon estructural (de
nuestros paises) se generan y articulan los factores causales de la cnsls SOCloeconomlca que
hoy sufre Centro Amenca
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Este proceso de CriSIS que enfrenta la sociedad centroamericana deriva de la
inviabilidad del propio modelo de acumulaclon del capital Impuesto en la reglon desde prinCipiOs
de la decada del 60 Este factor se conjuga y complementa con la ruptura del esquema de
domlnaclon polltlca tradicional, lo cual desemboco en un ciclo de eclOSiones revolucionarias
(Guatemala, El Salvador y Nicaragua), todo ello generado y potenciado por determmantes
asociados a la "excluslon economlca y polltlca de las mayonas" que no se favorecieron con el
crecimiento mdustnal y la remserclon de Centroamenca a la estructura economlca mternaclonal
mucho menos con la Integraclon regional

La nueva agenda de los Parlamentos centroamencanos se mscrlbe precisamente en
esa coyuntura mundial y en proponer nuevos derroteros en el proceso de paclflcaclon

La paclflcaclon regional es un punto de partida clave para diseñar las estrategias del
desarrollo SOCloeconomlCO centroamericano Sin embargo, la paclflcaclon tendna un hOrizonte
muy limitado SI se mterpreta como la simple supreslon de los conflictos bellcos

De hecho el debilitamiento de la guerra fna, el colapso del socialismo sovletlco y la
reactlvaClon de las IniCiativas Integraclonlstas han coadyuvado a reducir los niveles de la
Guerra de Baja Intensidad al tiempo que propiCia la recuperaclon del proyecto Integraclonlsta
en Centroamenca, al grado que en la actualidad es una oplnlon generalizada que Sin
paclflcaclon y sm Integraclon no puede haber desarrollo en esta reglon de nuestro continente

SI se toma en conslderaclon el entorno mundial en que se desenvuelve la economla
hondureña, el Parlamento asume un papel legitimador en lo referente al ajuste estructural que
Impulsan los organismos finanCieros internacionales No obstante, debe entenderse que ese
papel legitimador del Parlamento con respecto a las polltlcas de estos organismos
mternaclonales, no puede sustraerse de otros procesos que paralelamente se estaban
desarrollando en la reglan

17

b Ajuste estructural

En el plano polltlco se Impulsaron procesos de tranSIClon haCia reglmenes democratlcos
formados desde una bien diseñada perspectiva electoral, se Instalaron gobiernos de tranSIClon
democratlca en Honduras (1981), El Salvador (1984) y Guatemala (1986), bajO el supuesto de
abnr nuevos espacIos de partlclpaclon democratlca de los Ciudadanos en la Vida polltlco-soclal
de nuestros respectivos paises No obstante, estas democracias muy poco se han diferenciado
de los modelos autoritarios, antlpopulares y antlnaclonales que caractenzaron el patron militar
Impuesto en la decada del 70 18
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En el amblto economlco se emprende una nueva polltlca de ajustes macroeconomlcos
de Insplraclon neollberal y monetarlsta, para corregir las distorsiones de estas economlas
desde la optlca del mercado

Los denominados ajustes estructurales de la economla que se empIezan a poner en
practica a mediados de la decada anterior en Honduras, (1988), parten de dos prrnclplos
baslcos al tiempo que define obJetivos y medidas concretas

Los objetivos que Impulsan este modelo neollberal en Honduras estarlan caracterizados
por lo sigUIente

1 Separar al Estado de las determinaCiones economlcas
2 Liberar al mercado de controles cambiarlos e Institucionales
3 Corregir las distorsiones de la clrculaclon monetarra
4 Reducir las presiones sindicales
5 Asegurar la libre contrataclon de los partIculares
6 Promover un ambiente apropiado para el fortalecimiento de la IniCiativa empresanal privada

El Impacto de las medidas del ajuste estructural en Honduras ha desembocado en
mayor Inflaclon, el creCimiento del PIS no ha sido significativo, el desempleo se ha agudizado a
consecuencia de las priVatizaciones, reducclon del gasto publico y qUiebra de pequeñas y
medianas empresas

Por otra parte, el Incremento en las exportaciones, que se esperaba a partir de las
devaluaciones, no ha sido alentador Particularmente, en Honduras las exportaciones no tradi
cionales (melones, camarones y plantas ornamentales) apenas alcanzaron un aumento del
14% en los ultimas 6 años, pero a costa de una contracclon del peso relativo del total de las
exportaciones tradICionales

Asociado al desempleo que alcanza el 40% de la PEA en Honduras, tamblen se ha
provocado una fuerte calda del salarla real frente a las crecientes presiones Inflaclonarras El
salano mmlmo se deterrora en un 26,5% en Honduras, (1980-88)

De manera general, las pohtlcas para restringir el gasto publico y pagar la deuda han
Incidido en tres renglones que castigan a las mayonas dlSmlnUClon de la InverSlon del go
bierno, deteriorando con ello los servIcIos y reduciendo la capacidad de creaclon de empleo
elevaclon de las tarifas de los servicIos publicas y reducclon de los gastos sociales en
educaclon, salud, vIvienda y bienestar social

En la experiencia particular de Honduras, se suman otras medidas complementarlas del
modelo como son la Ley de Modernlzaclon Agrrcola que sin lugar a dudas no tiende a eltmlnar
las injusticias sociales prevalecientes en el agro, por el contrano elevara los nIveles de
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concentraclon de la tierra La Ley de Modermzaclon del Estado que conlleva el proposlto de
introducir cambios Institucionales y jUrIdlcos, que sean coherentes con la fllosofla y objetivos del
ajuste neollberal Y, por ultimo, la Ley de Modermzaclon de la Educaclon, la cual persigue la
formaclon de valores ajenos a la cultura e Identidad nacional de los hondureños

Durante la admlnlstraclon de Carlos Roberto Reina, el Parlamento aprobo recientemente el
programa de establllzaclon economlca, Impulsado por el gobierno Este programa de
establllzaclon economlca, persigue en lo fundamental, reducir el deflclt de las finanzas publicas
la creaclon de nuevos Impuestos (512 millones de leniplras) y la reducclon del tamaño del
Estado

Con la aprobaclon de este programa por parte del Parlamento, se eVidencia el papel
legitimador del Congreso con las polltlcas y orientaciones que perfilan las orgamzaclones
financieras Internacionales

La aprobaclon legislativa del Programa Economlco allanara, segun el ministro de
Hacienda y Credlto Publico, Juan Ferrara, la SUSCrlpClon de una carta de Intenciones con el
Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez le permltlra al pals acceder a financiamiento
externo por unos 600 millones de dolares en los proxlmos cuatro años

Algunas de las medidas contempladas en el programa Incluyen aplicar un Impuesto del
7% a la gasolina, uno del 20% para los artlculos de lUJo e Implantar el pago de peaje en las
carreteras, aSimismo, se gravan con un Impuesto del 10% los Intereses de las cuentas
bancarias y de seguros Por otra parte, se aplica un Impuesto de 1% a los activos de las empre
sas y se elimina el factor de valoraclon aduanera, que venia a ser una especie de tipO de
cambio que se aplicaba en el pago de Impuestos de Importaclon 19

C Labor Parlamentaria

En otro orden de Ideas, eXisten algunos aspectos sobre el Parlamento hondureño que
merecen destacarse durante la decada de los 90

1 Aprobaclon de la reforma constitucional que abollo el serviCIO militar obligatOriO
(obtuvo una votaclon mayor de las dos terceras partes que eXlgla la Constltuclon)

2 La creaclon del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

3 Aprobaclon de una Reforma Constitucional que de ser ratificada en la proxlma
legislatura permltlra transfenr la pollcla del control de las fuerzas armadas (La CriSIS en la
segundad publica agilizo en el Congreso Nacional la dlscuslon de la creaclon de un nuevo
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cuerpo policIaco El Congreso aprobo el 7 de diciembre de 1994 dicha reforma constitucIonal
20

4 El Parlamento propuso Igualmente un paquete de doce reformas constitucionales
referentes a la modernrzaclon del sistema de JustIcia, que Incluyen la creaclon de una Sala
ConstItucional

Una comlSlon Integrada por miembros del Poder legislativo y el Poder Judicial
prepararon el paquete de doce reformas a /a Constltuclon Politlca que deberan aprobarse y
ratificarse por mayona calificada Estas enmiendas estan encaminadas a modernizar la
admlnlstraclon de la Justicia, combatir la Impunrdad y defender el respeto a los derechos
fundamentales las reformas buscan tamblen aumentar el numero de magistrados, modificar el
penodo del cargo de magIstrado, sustItuir la figura del magistrado suplente por el del
magistrado aSistente, modificar el sistema de elecclon de los magistrados ( con el voto de las
dos terceras partes de los diputados del Congreso) y aSignar un tres por ciento del presupuesto
general al Poder JudiCial

En la actualidad, en el amblto de la reforma del Estado, sobresale la d,scuslon sobre la
pnvatlzaclon de la empresa hondureña de comunicaCiones Por otro lado, se eVIdencia el
Impacto que tuvo la ley de Irberaclon de activos (autonzaclon a vender activos de la
dependencia de Obras Publicas), que podna presagiar en el entorno polltlco hondureño dlflCI
les negociaciones para el proceso de pnvatlzaclon que esta Impulsando el gobierno (A traves
de los mediOS de dlfuslon local, se denunCiaron abusos y componendas para la IIquldaclon de
actIvos del Mlnrsteno de Obras Publicas)

EXisten otros aspectos que a nuestros cnteno, estanan apuntando haCia el Par/amento y
que tendnan eventualmente alguna incidenCia polrtlca en e/ nIvel local y centroamencano, como
lo es, la ratlflcaclon del Tratado Marco de Segundad Democratlca y la consolldaclon de la
"revoluclon moral que ha Impulsado el Presidente Carlos Roberto Reina

Uno de los aspectos que re\lSlan qUlzas el desafiO de mayor relevanCia que tiene el
Parlamento en Honduras, esta mtlmamente relaCionado con el control polltlCO sobre las fuerzas
armadas

Desde 1993, el Partido liberal (ganador de las elecciones de ese mIsmo año insiste en
una depuraclon del aparato militar y en particular, en una agenda nacional sobre el tema de las
Fuerzas Armadas En un semlnano realizado en setiembre de 1993, el Partido Liberal enmarco
una agenda para discutir entre CIViles y militares

Entre otras cosas, propoman que se abordaran temas como

1 Supedltaclon efectiva de la fuerza militar al poder CIVil

2 Partlclpaclon de las fuerzas armadas en el Gobierno CIVIl
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11 Conceslon del derecho de voto a 105 mIlitares

4 Caracter obligatorio o voluntario del servicIo militar

9 Fuero militar alcances y limItaCiones

2]

8 Dlmenslon de las Fuerzas Armadas y de su presupuesto

3 Partlclpaclon de las Fuerzas Armadas a traves del IPM, en la actIvidad economlca
nacional y el papel a jugar, en especial, en un reglmen general de Prevlslon SocIal

5 Papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotraflco y en la
preservaclon del mediO ambIente

12 Papel formativo y productiVO de las Fuerzas Armadas, y,

10 Papel de las Fuerzas Armadas en la preservaclon del sistema democratlco y en la
garantla del respeto a los derechos humanos

7 Papel de las Fuerzas Armadas o del Gobierno CIVil en la dlrecclon de las Fuerzas de
Seguridad PublIca y de la /nvestlgaclon Cnmlnal

6 Papel de las Fuerzas Armadas en el marco de la geopolltlca centroamericana

13 EficaCia en la preservaclon de la soberama naCional, (inclUidos el terrItorio
continental e Insular, el mar territOrial, la zona contigua a su mar terrItOrial) la plataforma
continental y la zona economlca exclUSIva 21

A pesar del acentuado desprestigio de las Fuerzas Armadas en Honduras, el
Parlamento no ha jugado un papel preponderante en el control polltlco sobre el ejercito, pese a
tener una comlSlon permanente de segUridad Ante esta lnaCClon del Congreso, el ComiSIonado
NaCional de Derechos Humanos, Llc Leo Valladares y las organizaciones CIVIles han Ido
asumiendo de manera beligerante las denunCIas contra el poder militar

En estos momentos el desafiO fundamental que tiene el Parlamento hondureño esta en
catapultarse como el Primer Poder de la Republlca y no como un poder subordinado,
unlcamente a legislar sin sufiCiente potestad para ejercer el control parlamentario
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Desde esa perspectiva, un aspecto que el Parlamento no le ha brindado mucha
atenclon, es Sin duda, el debate sobre los alcances del Instituto de Prevlslon MIlitar de las
Fuerzas Armadas el cual mantiene actualmente un Sin numero de empresas privadas Este
Instituto esta en manos de los militares y controla entre otras cosas, una Industria cementera,
una empresa aseguradora, una empresa de tarjetas de credlto, un banco comercial una
agencia funeraria, un cementerio y una radioemisora

En la medida que el palamento noasuma con verdadero rigor su funclon contralora, las
Fuerzas Armadas hondureñas segUlran representando una fuerza polltlca solida e infran
queable dentro del sistema polltlco Imperante

En el marco de la Integraclon centroamericana, debe destacarse la ratlficaclon que hiZO el
Parlamento hondureño al Parlamento Centroamericano

, I
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b Los recurrentes hechos vlolatorlos a los derechos humanos

CONCLUSIONES

a La Instltuclon militar tiene una especie de poder de veto por encima de la
normatlvldad constitucional

23

En smtesls, no se da todavla una total retirada de los militares a los cuarteles y no se
vislumbra un debilitamiento sustancial del poder militar aSI como una perdida Importante
de los priVilegiOS que poseen estos grupos, y mucho menos un sometimiento real del
poder militar al poder CIVil Pero por suerte, tampoco eXiste ya la sltuaclon de extremado
control del ejercito sobre la socledad,a traves del Instrumento de la violenCia utilizada
usualmente en el pasado Lo que eXiste mas bien, es una sltuaclon Intermedia, que
puede calificarse como un lento proceso de consolldaclon de la translclon, cuya
pOSibilidad de eXlto probablemente dependa del debilitamiento slstematlco de la fuerza
militares, la desaparlclon total de los grupos paramilitares, una mayor permanencia de
los organismos Internacionales en respaldo del respeto y la protecclon de los derechos
humanos, y por ultimo, la preeminencia del control parlamentarro sobre los actos del
poder ejecutivo y del ejercito y su independencia

1 El proceso de tranSIClon en Honduras ha sido difiCil, ya que todavla persisten elemento
autoritarios provenientes de una casta militar muy arraigada, que es incompatible en

una sociedad con signos democratlcos y CIViles Estos son

2 A pesar de las eleCCiones y gobiernos CIViles, los militares mandan en Honduras y
siguen Siendo los ultlmos arbltros en muchas, por no deCir todas, las deCISiones
cruciales

3 La pohtlca hondureña la ha dominado por mucho tiempo el favorrtlsmo, el padrinazgo y
la corrupclon, en lugar de la partlclpaclon popular Mientras los militares hondureños y
Estados Unidos sigan como dueños de la balanza del poder en el pals, la pohtlca CIVil
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continuara siendo una arena margmal disputada por las fracciones enemigas de los dos
partidos tradicionales

4 En Estados Unidos, se define generalmente la democracia solamente como unas
elecciones y, tal vez, con algunas mejoras en los derechos humanos Es esencial tener
un concepto mas completo y mas autentico de la democracia, uno que valide el derecho
de los campesinos, los trabajadores y otros sectores no solo a organizarse SinO
tamblen a hacerse olr y sentir en el area publica, por mediO de manifestaciones
protestas y huelgas SI fuera necesario

5 Aunque la nueva Constltuclon hondureña permltlo el acceso de los cIviles al gobIerno
de dicho pals y redeflnlo el Instrumental electoral, no dio paso a una recomposlclon de
los grupos de poder en la sociedad Incluso la constltuclon legitima el poder de las
fuerzas armadas y les mantiene su estatus qua

6 El sistema electoral se ha diseñado para mantener y consolidar el blpartldlsmo
Imperante en la fecha

7 Los partidos polltlcos tradiCionales tienen mm¡mas diferenCIas entre SI Ambos mantienen
estrechos ligamenes con el poder militar

8 Se ha InSistido en todo el orbe, que la slmetna entre la expreslon Democracia y
Elecciones es casI slmblotlca De ahl que, cuando se qUiere buscar Indicadores de
progreso democratlco, en el caso particular de Honduras, se podna recurrir casI
rnexcusablemente, a los avances tecnrcos y polltlcos obtenidos por este palS en el
amblto de los procesos electorales

Srn embargo, debe reconocerse que el proceso electoral Impulsado durante las decadas
de los 80 y 90 en Honduras, ha estado aparejado por creciente deseqUilibrios y
desajustes socia/es

En el proceso de consolldaclon de la democracia hondureña, a nuestro cnteno debera
necesanamente que consertarse acerca del papel que a de desempeñar las fuerzas
armadas

Desde nuestra perspectiva, no se trata ya de redUCir el numero de soldados ni los
presupuestos castrences, sino cabalmente escudriñar el verdadero poder con que
cuenta el ejercito y las castas militares en la Vida polltlca y economlca de Honduras
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2

INTRODUCCION

El presente trabajo pretende dar una VISIon general del proceso de desarrollo del
Parlamento en Nicaragua detenlendonos en el anahsls de los aspectos mas relevantes Con
tal fin procederemos a realizar, a manera de ejemplo, un estudio de algunas de las
constituciones de Nicaragua que han repercutrdo en la organlzaclon y funcionamiento del
Parlamento,

Lo antenor se efectua dentro de una perspectiva hlstonca del Parlamento, limitada por
las pocas fuentes blbllograflcas que se pudieron utilizar, aSI como por la VISIon de qUienes
fueron entrevIstados para la Jnvestlgaclon

El trabajo tamblen Incluye un anahsls de las caractenstlcas de la Asamblea Nacional en
la actualidad, un estudio de la cnsls constitucional que VIVIO Nicaragua durante seis meses por
la vigencia de dos textos constitucionales, producto de las reformas a la constrtuclon de 1987 y
una descnpclon de estas reformas en sus aspectos mas relevantes que se relacionan con el
funcionamiento de la Asamblea

En Slntesls, el trabajo pretende rescatar el papel del Parlamento dentro de los procesos
de cambio que expenmenta la sociedad nrcaraguense en su tranSIClon a la democracia,
despues de vanas decadas de enfrentamiento armado que lo convierten en le campo propicIo
para la resoluclon de los conflictos en forma negociada Resaltamos la adqulslclon de mayor
autonomla del Parlamento con respecto a los otros poderes del Estado, especialmente en
relaclon con el Poder Ejecutivo y su papel de contralor de las actuaciones de los otros poderes
del Estado
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El PODER LEGISLATIVO EN NICARAGUA
RESEÑA A PARTIR DE LAS

CONSTITUCIONES POLlTICAS1

Consideramos conveniente desde el punto de vista formal, InclUir en el presente
ensayo, un anahsls de las atnbuclones correspondientes al Parlamento mcaraguense, de esta
manera hemos seleccionado un compendio de textos constitucionales que nos pueden
mostrar el desarrollo que ha tenido el sistema polltlco mcaraguense desde este Poder de la
Republica

Como nos proponemos revisar atnbuclones otorgadas al Parlamento en la Carta
Magna, IniCiaremos este apartado, analizando las atnbuclones confendas en la Constltuclon
Federal de Centroamenca emitida en el año de 1824, para luego continuar con las
Constituciones Pohtlcas emitidas en la Republlca de Nicaragua

A nuestro cnteno, es necesano remontarnos al pasado constitucional de la Republica
de Nicaragua para poder entender el desarrollo de las constituciones, hasta llegar hoy en dla a
contar con una Constltuclon Polltlca, considerada como una de las mas completas y modernas
del area centroamencana

LA CONSTITUCiÓN FEDERAL DE CENTRO AMERICA DE 1824

SI bien es cierto esta Constltuclon fue elaborada para regir el funcionamiento de los
Estados Centroamencanos, es en su Titulo XII donde define las funciones del Poder
Legislativo, del Consejo Representativo, del Poder Ejecutivo y del JudicIal de cada Estado, de
manera que las atribuciones establecidas reglan por Igual para los paIses del area

En cuanto a nuestro objeto de estudio, podemos señalar que el Poder Legislativo se
Integraba por una Asamblea de Representantes electos por el pueblo y cuyo numero no
sena menor de once ni mayor de veintiuno

En el articulo 178 de esta Constltuclon Federal se establecieron como funcIones de la
Asamblea de Representantes hacer leyes, ordenanzas y reglamentos, determmar gastos
de admlnlstraclon, decretar los Impuestos necesariOS, se requerla el consentimiento del
Congreso para Imponer obligaCiones de entrada y salida en el comercIo exterior ni entre
los Estados, erigir establecimientos, corporaciones o tribunales necesarios para el
mejor orden en Justicia, economla, mstrucclon publica y en general en la
Admmlstraclon, y admitir las renuncias que hagan los senadores

1 Alvarez, Em~l~o Ensayo H~stór~co sobre el derecho const~tuc~onal de
N~caragua Academ~a de Geografía e H~stor~a de N~caragua, 1955
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11 LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NICARAGUA,
EMITIDA El 8 DE ABRil DE 1826

En esta Constltuclon se define el Gobierno del Estado como republicano popular
representativo, en el que Poder Legislativo reSide en una Asamblea compuesta de
Diputados electos popularmente y que lo ejerce con la sanclon del Cuerpo Moderador electo
del mIsmo modo

El numero de Diputados en la Asamblea no puede ser mayor de veintiuno ni menor de
once Un elemento Importante de señalar corresponde a la atrlbuclon de la Asamblea de
renovar la mitad de sus miembros cada año En esta Carta Constitucional se permltlo la
POsibilidad de reelecclon por una sola vez y sin Intervalo alguno

En esta Constltuclon se establece como requIsitos para ser Diputado una edad mayor
de 23 años, pudiendo ser del estado seglar o del ecleslastlco secular, de manera que en
esta constltuclon se puede observar la POsIbilidad con que contaba la Iglesia para participar en
las actividades de gobierno, pudiendo aSI llegar a ocupar puestos de elecclon popular

La Asamblea debla reunirse el qUince de enero de cada año y las sesIones ordinarias
teman una duraclon de tres meses, con la POsibilidad de prorrogar por cuatro meses la primera
legislatura, las demas no podran hacerlo por mas de un mes

De las Atribuciones

Entre las atribuciones que le correspondla a la Asamblea encontramos las sigUIentes
proponer, decretar, Interpretar y derogar las leyes del Estado; fijar cada año los gastos de
admlnlstraclon del Estado y establecer los Impuestos y contribucIones necesanas para su
funCionamiento, repartir las contnbuclones directas entre los Departamentos del Estado,
velando por su InverSlon y la de todos los Ingresos publicas, decretar la creaclon y supreslon
de oficIos y empleos publicas, disponer sobre la admlnlstraclon, conservaclon y enaJenaclon de
los bienes del Estado, declarar cuando procede una causa contra Diputados, Jefe y segundo
Jefe, y miembros de Consejo y de la Corte Supenor de Justicia

Una atnbuclon que le garantizaba al Congreso el mando militar se refena a la
autonzaclon para el Ingreso de tropas de otros Estados, con excepclon de aquellas que se
encuentren al servicIo del Gobierno Federal, de esta manera se limItaba su potestad a las
fuerzas militares ajenas a la Federaclon Centroamericana Dentro del mIsmo campo de lo
militar le correspondla, a este Poder de la Republlca, fijar penodlcamente la fuerza de Imea en
tiempo de paz y crear la miliCia activa y la CIVlca

Es Interesante observar como el Legislativo tema la potestad de mtervemr en
funciones que actualmente le corresponden a los otros Poderes, Siendo aSI como se le
otorgaba la potestad de arreglar la forma de los JUICIOS, englr los establecimientos,
corporaciones o tnbunales necesarios para el mejor orden en Justicia, economla, Instituciones
publicas y en todos los ramos de admlnlstraclon, decretar pedidos, prestamos e Impuestos

4
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extraordinarios y contraer deudas sobre el credlto del Estado, calificar y reconocer la deuda
publica del Estado y destinar los fondos necesanos para cumplir con su pago, decretar el plan
de enseñanza publica, promoviendo el adelanto de la ciencia y las artes, abnr caminos y
canales de comUnlcaClon interior y promover la Industna deSignar y variar el lugar de
residencia de los Supremos Poderes

Otras funCiones Importantes que podemos citar se refieren a conceder amnlstlas e
Indultos que soliCitara el Poder Ejecutivo, conceder al Ejecutivo facultades extraordmarlas y
por tiempo limitado en caso de InsurreCClon o InvaSlon repentina, decretar recompensas a
qUienes presten servicIos Importantes al Estado, rehabilitar la cludadama a qUienes la hayan
perdido, calificar las eleCCiones de Diputados, Jef¿- y segundo Jefe, mdlvlduos del
Consejo Representatlv03

, de la Corte Superior de Justicia y Senadores del Estadq
realizar el nombramiento de Diputados, Jefe y segundo Jefe, miembros del Consejo
Representativo, miembros de la Corte Superior de JustiCia y Senadores del Estado, cuando
dicho nombramiento no sea el resultado de los votos populares

Se puede observar aSI como la Asamblea tema aSignada funCiones de muy diversa
rndole, no solo desde el punto de vista legislativo, SinO que tamblen administrativo, JudiCial,
militar y por supuesto de control polltlco en cuanto al funcionamiento de los restantes
poderes

Para presentar proyectos de Ley se le otorgaba la potestad tanto a la Asamblea, a los
Diputados como al Poder Ejecutivo Cuando un proyecto era desechado, no podla proponerse
de nuevo en el mismo año

Cuando un proyecto de leyera aprobado debla remitirse al Consejo Representativo
para que este otorgara o denegara la sanclon correspondiente, esta atnbuclon se
exceptuaba en los siguientes casos Reglmen InteriOr, lugar y prorroga de sus seSiones,
callficaclon de eleCCiones o renuncias de los electos, rehabllltaclon de cludadama, apremio de
IndiViduos ausentes de la Asamblea a la declaratona de IniCiar causa contra algun funCionario

El Consejo4 lo Integraban un representante de cada Departamento de Estado,
qUienes tenlan la potestad de negar la sanclon cuando la resoluclon era contraria a la
Constltuclon Federal o la de Nicaragua, y SI se consideraba Inconveniente para los Intereses
del Estado El Consejo tenia la facultad de convocar a la Asamblea en casos extraordinariOS

111 LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO SOBERANO, LIBRE E
INDEPENDIENTE DE NICARAGUA,
EMITIDA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1838

2 Nombre con el cual se llamaba al Presidente de la Republlca

3 Este Consejo Representativo se encargaba, entre sus funCiones de dar o negar la sanclon de las
resolUCiones de la Asamblea asf como velar por la observanCia del cumplimiento de la Constitución y las
leyes
4 El segundo Jefe del Estado era el Presidente del Consejo de esta manera podemos observar una clara
injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo

\ -\
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Esta Constltuclon estableclo que el Poder Legislativo reside en "dos camaras la de

Diputados y la del Senado',s

Cabe mencionar que la Camara de Diputados o Representantes la nombraba
las Juntas de Distrito y la de Senadores era nombrada por las Juntas de Departamento

Las dos Camaras eran Independientes entre SI y se reLlllan Sin necesidad de
convocatoria el dla primero de febrero de cada año, sus sesiones duraban tres meses y podlan
ampliarse por un mes mas mediante acuerdo de las dos camaras

Para ser Representante se requena contar con veinticinco años, ser del estado
seglar o ecleslastlco y hallarse en el ejercIcIo de sus derechos

La Camara de Senadores estaba compuesta de dos senadores nombrados por cada
Junta Departamental, el Senado se renovaba por cuartas partes cada año, los senadores
podlan ser reelectos una vez Sin Intervalo alguno, para ser Senadores se requerla
naturaleza en la Republlca, tener tremta años cumplidos, haber sido siete años
Ciudadano en ejerCICIo, estar en ejercIcIo de derechos y poseer un capital de mil peso&
no podlan ser Senadores los ecleslastlcos

Ambas Camaras estaban autonzadas para solicitar al gobierno estados de los Ingresos
y egresos de todas o de algunas de las rentas o sobre cualqUier ramo de la admlnlstraclon

En este Texto Constitucional se definieron las funciones del Poder Legislativo en cuatro
apartados atribUCiones de cada Camara por separado, atribUCiones de las Camaras
reumdas en un solo cuerpo, facultades de la Camara de representantes y facultades de
la Camara del Senado De esta manera analizaremos a contlnuaclon dichos aspectos

A AtribUCiones del Poder Legislativo en Camaras separadas

Decretar, mterpretar y derogar leyes, determinar los gastos de admmlstraclon del
Estado y decretar las contribuciones necesarias para cubrirlos, repartir las contribuciones
directas a cada departamento, defimr los requIsitos para las naturalizaCiones

Decretar pedidos, prestamos, Impuestos y contraer deudas sobre el credlto del
Estado, realizar las diSpOSICiones sobre admlnlstraclon, conservaclon y enajenaclon de los
bienes del Estado, crear y suprimir empleos publlcos, aSI como modificar sus dotaciones,
autOrizar la apertura de caminos y canales de comUnJcaClon, dirigir la educaclon creando
establecimientos y otorgandoles los montos necesariOS, autorizar al Ejecutivo para celebrar
contratos de colonJzaclon

FIjar la fuerza necesaria para cada año y crear la milicia del Estadq formar
tamblen la fuerza publica, autorizar al Poder Ejecutivo para poner sobre las armas, la milicia del
Estado Autorizar la entrada y salida de tropas de otros Estados y del propio

5 ArtIculo 51 ConstitUCión Polltlca de Nicaragua 12 de Noviembre de 1938
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ASignar las rentas del Obispo y Cabildo Ecleslastlco y autorizar al Poder Ejecutivo
para promover ante la Silla Apostohca o sus nuncIos la provlslon del Obispo y demas pIezas
ecleslastlcas

Arreglar la forma y solemnidades de los JUICIOS, establecer las corporaciones
necesarias para el mejor orden de la JustiCia CIVil, conceder amnlstlas e Indultos conceder
priVilegiOS exclusIvos por tiempo determinado a los Inventores o empresarios de
descubrimientos que contribuyan con el progreso de las CienCias, agricultura comercIo y las
artes otorgar permisos para que los ciudadanos puedan obtener tltulos personales de otros
gobiernos deSignar el lugar de reSidencia de todos los Poderes del Estado velar por la
observanCia y cumplimiento de la Constltuclon y la leyes

B Atribuciones de las Camaras reUnidas en un solo Cuerpo

El articulo 110 de esta Constltuclon define las atribUCiones de la Asamblea cuando se
reunan en conjunto ambas camara Es aSI como se le faculta para aplicar el veto a las
resolUCiones del Poder Federal, calificar la elecclon del Director del Estado y nombrar a este
cuando no resulte popularmente electo,,6, conocer todas las causas que eXistieran contra los
Representantes, Senadores y Director, admitir la renuncia del Director, no mbrar a los
FunCionarios Federales que representarlan al Estado revisar la dlstrlbuclon de los Ingresos
publicas que debla enviar el Poder Ejecutivo para su funCionamiento

e Facultades de la Camara de Representantes

En caso de que fuese necesariO, correspondla a esta Camara nombrar al Senador
que debla ejercer el Poder Ejecutivo en falta del Director Tamblen le correspondla
nombrar a los miembros de la Corte de JUStiCIa, admitir los votos de renuncia que por
causas graves realizaran los Magistrados de la Corte, e IniCiar las leyes de contribUCiones e
Impuestos

D Facultades de la Camara del Senado

Al Senado le correspondla confirmar o devolver los nombramientos que hiCiera el
Poder EJecutlv07

, conocer las causas contra Secretarios de Despacho y miembros de la
Suprema Corte de JustiCia y dar al Gobierno su dictamen sobre asuntos especlflcoS
estipulados en la Constltuclon

Las leyes

En esta Constltuclon se estableclo que los proyectos de ley podlan ser iniCiados en
cualqUiera de las dos Camaras con excepclon de aquellos dirigidos a contnbuclones e
Impuestos los cuales deblan iniCiarSe en la de Representantes Para presentar iniCiativas de
Ley estaban facultados unrcamente los Senadores y los Representantes en sus

6 InCISO tercero del articulo 110 de la Constltuclon PolitJca del 12 de nOViembre de 1838 Del Director que
se hace menclon de refiere a qUien dJrlje el Poder Ejecutivo
7 Comandante de Armas Prefectos Departamentales Intendente Tesorero y Contador General



respectivas Camaras y los Secretarios de despacho a nombre del Gobierno en cualqUiera de
las dos

Cuando un proyecto fuera aprobado por una Camara debla pasar a la otra, para que
esta ultima lo aprobara lo desechara o reformara Un proyecto que hubiera sido aprobado
podla ser vetado por el Ejecutivo para lo cual este Poder contaba con un plazo de diez dla$l,
que podlan prorrogarse SI la Camara dictaminadora aSI lo expresaba, luego de reCibido el
proyecto con el veto correspondiente, debla estudiarse nuevamente en ambas Camaras,
envlandolo luego al Ejecutivo para que se publicara como ley Es Importante señalar que todo
proyecto que no fuere admitido a dlscuslon o SI fuere reprobado no podla tratarse de nuevo en
el mismo año

IV LA CONSTITUCION POLlTICA DE NICARAGUA
EMITIDA EL 30 DE ABRIL DE 1854

El articulo qUinto de esta Constltuclon estableclo que el Gobierno de la Republlca es
democratlco y representativo y se divide en Poder LegislatiVO Ejecutivo y JudiCial

El Poder LegIslatIVO lo ejerCla un congreso Integrado por Igual numero de Senadores
y Representantes, la diferenCia fundamental entre unos y otros radicaba en que para optar a
la elecclon de los primeros se requena tener treinta años de edad y un capital de dos mil
pesos, mientras que para ser Representante debla ser del estado seglar y tener veintiCinco
años Esta elecclon era por cuatro años pudiendo ser reelectos

Facultades del Congreso

El Congreso debla reunirse cada dos años el primero de enero, cada penado de
reuniones tenia una duraclon de noventa dlas prorrogables por treinta mas

Al Congreso se le otorgaron las siguientes funciones calificar las eleCCiones y
credenciales de sus miembros, como tamblen conocer la renuncia de sus miembros, conocer
de las causas contra el PreSidente Senadores, Representantes, Magistrados MInistros y
Agentes Olplomatlcos, examinar las conductas del Ejecutivo en sus diferentes ramas, decretar
contribUCiones generales o locales, dar leyes generales de la Republlca y particulares de las
reglones como tamblen Interpretarlas reformarlas y derogarlas decretar Impuestos y
contribUCIones, conceder entrada de tropas extranjeras y la salida a las tropas nacionales,
regular y calificar la elecclon del PreSidente de la Republlca elegir a los Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, fijar los gastos publlcos, nombrar al Senador que sustituye al PreSidente
de la Republlca en caso de falta absoluta de este

Por otro lado encontramos una serie de atribUCiones muy particulares que se le
aSignan al Poder LegislatiVO, que en algunos casos tienden a confundirse con las atribUCiones

8 Articulo 117 de la Constitución Polltlca

8
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del Poder Ejecutivo y otras Instancias ratificar los acuerdos que realizara el Ejecutivo en
cuanto a la apertura de canales y caminOS, los tratados, emprestltos y convenios aSI como
habilitar puertos y aduanas decretar la fuerza necesaria, aSignar rentas del Obispo contraer
deudas contra el credlto de la Naclon crear la fuerza publica y darle su reglamento establecer
ordenanzas para1Haz, reglamentar la libertad de Imprenta, declarar cuando no eXistan fondos publicas

suficientes para la construcclon de templos, cabildos y establecimientos de beneficencia
publica pudiendo delegar esta facultad al Ejecutivo formar las ordenanzas para la armada

Entre otras de las atribuciones otorgadas en esta Carta Magna podemos señalar que
se estableclan, de forma detallada, algunas areas en las que debla Intervenir el Congreso, de
manera que le otorgaba las sigUIentes funciones determinar la Ley de la Moneda conceder
amnlstla e Indultos conceder priVilegiOS exclusIvos a Inventores, Introductores de obras para el
progreso de la agricultura, creenCias, artes y comercIo otorgar recompensas a los que hayan
dado grandes servicIos a la naClon, crear y suprimir toda clase de empleos publicas designar
el lugar de reSidencia de los Supremos Poderes, autonzar al Ejecutivo para mejorar la pollcla
la hacienda guerra y la manna conceder el transito de tropas centoamencanas por territorio
nlcaraguense crear estableCimientos de beneficenCia publica, y autorizar al Ejecutivo para que
levante fuerzas

V LA CONSTITUCION POLlTICA DE NICARAGUA,
EMITIDA EL 19 DE AGOSTO DE 1858

El articulo cuarto de esta Carta Constitucional califico al Gobierno nlcaraguense como
popular representativo, cuyo objeto se refiere a la conservaclon de la libertad la Igualdad, la
seguridad y la propiedad de los IndiVIduos, a la vez se estableclo la dlvlslon de los tres
poderes Legislativo Ejecutivo y JudiCial

En este texto se establece la composlclon del Congreso en dos Camaras, la de
Diputados y la de Senadores

Para llegar a ser Senador se requena ser originario y Ciudadano de la Republlca, del
estado seglar padre de familia, tener treinta años y poseer un capital de bienes ralces
que no baje de los dos mil peSOs. Su nombramiento se realizaba por seis años con
POSibilidad de reelecclon

Para ser Diputado se necesitaba ser orlgmarlo y vecmo de la Republlca del estado
seglar y tener veinticinCO años cumplidos Se nombraban por penados de cuatro años
pudiendo ser reelectos

El Congreso debla reunirse cada dos años (1° de enero), sus sesiones duraban
noventa dlas prorrogables hasta por treinta

En esta Carta Magna los constituyentes definieron las facultadas del Poder LegislatiVO
en tres apartados las facultades comunes de las dos Camaras, las atribUCiones del
Congreso en Camaras Unidas y por ultimo las atribUCiones del Congreso en Camaras
separadas
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A Facultades Comunes de las dos Camaras

Cada Camara tenia la potestad de realizar las siguientes funciones definir su reglmen
interior, prorrogar el tiempo para que el Ejecutivo sancionara o vetara una ley solicitar al
Gobierno el estado de los Ingresos y egresos de las rentas e Informes de las distintas ramas de
la Admlnlstraclon Invitar a la otra Camara para realizar deliberaciones conjuntas

Le correspondla al Senado ser consultor del Gobierno y declarar cuando procedlan
causas contra Prefectos Intendentes Contadores de Cuentas, Tesorero y Contador General,
por delitos cometidos

B Atribuciones del Congreso en Camaras unidas

Reunidas las dos Camaras como un solo cuerpo colegiado les correspondla declarar
realizar las siguientes funciones regular, calificar y declarar la elecclon del Presidente de la
Republlca nombrar al Senador que sustituyera al Presidente de la Republlca, en caso de
ausencia prolongada de este, elegir a los Magistrados de la Suprema Corte conocer la
renuncia del Presidente de la Republlca y de los Magistrados declarar ha lugar con formaclon
de causa al Presidente, Senadores, Diputados, Magistrados, Ministros y Representantes
Dlplomatlcos de la Republlca, otorgar permisos a los ciudadanos nlcaraguenses para obtener
tltulos, pensiones, condecoraciones de otro goblern09 conceder naturalizaCiones, rehabilitar
derechos de los ciudadanos, aSignar la renta al ObiSpo y Cabildo Ecleslastlco

C Atribuciones del Congreso en Camaras separadas

Cuando el Congreso se reuma en Camaras separadas le correspondla:
decretar, mterpretar, reformar y derogar leyes, establecer las JUriSdiCCiones de diferentes
tribunales y Jueces, definir las funciones de los funcionarios de la Repubhc~ crear y
suprimir empleos, fIjar los gastos de admlnlstraclon examinar la conducta administrativa del
Presidente y los Ministros, establecer Impuestos, contraer deudas sobre el credlto de la
Naclon, declarar la guerra y hacer la paz A su vez, le correspondla crear la fuerza publica y
permitir el Ingreso de tropas extranjeras y la salida de las propias; decretar servicIos
personales y contribuciones locales, habilitar puertos y establecer aduanas fijar la ley de la
moneda promover la educaclon publica, conceder amnlstla e Indultos, otorgar priVilegiOS por
tiempo definido a los autores y empresarios de obras utlles; definir la reSidencia de los
Supremos Poderes, establecer los limites de la naClon, ratificar las leyes devueltas por el
Ejecutivo ratificar tratados, convenios y contratos que el Gobierno celebr~ realizar algunas
delegaciones al Poder Ejecutivo (levantar fuerzas armadas, legislar sobre aspectos
policiales hacienda, guerra y marina entre otras10

) en tiempo de sesiones extraordinarias
deblan dedIcarse unrcamente a los asuntos que convocara el Ejecutivo aSI como las
acusaciones y asuntos de reglmen Interno

Los proyectos de ley unlcamente podlan ser presentados por los Senadores, Diputados y
Mmlstros

9 IncIso 8 articulo 41 de la Constltuclon Polltlca de la Republica de Nicaragua del 19 de agosto de 1858
10 Vease el inCISO 25 del articulo 42 Ibld
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VI LA CONSTITUCION POLlTICA DE NICARAGUA,
DECRETADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1893

En esta Constltuclon se establece el Gobierno de Nicaragua como republicano,
democratlco y representatIvo, compuesto por los poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial

Se define que el Poder LegislatIvo es ejercido por una Asamblea o Congreso de
Diputados que deblan reunirse el primero de agosto de cada año, cuya duraclon sena de
sesenta dlas prorrogables

Para ser Diputado se requerla ser del estado seglar y electo por el pueblo durando en
sus funciones por un periodo de cuatro años

Las atnbuclones del Congreso

SI observamos la clara diferencia entre la Constltuclon anterior y esta podemos señalar
que el Poder Legislativo nJcaraguense deja de ser blcameral para pasar a ser unlcameral de
manera que las funciones recaen sobre un solo organo colegiado

Las funciones que debla cumplir este organo del sistema polltlco nlcaraguense eran
admitir la renuncia de sus miembros, formar su reglamento, decretar, Interpretar, reformar y
derogar leyes crear y supnmlr empleos, disponer de todo lo concerniente a segundad de la
Republlca, establecer las JUriSdiCCiones de diferentes tribunales y jueces, definir las funCiones
de los funCionarios de la Republica realizar el escrutiniO de los votos en la elecclon de
Presidente y Magistrados, nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas y al Fiscal de
HaCienda, fijar el presupuesto de gastos, declarar con lugar a formaclon de causa al
Presidente, Vice-presidente, Diputados, Magistrados, Secretarios de Estado, Agentes
Dlplomatlcos, miembros del Tribunal de Cuentas y al Fiscal de HaCienda

Cambiar la sede de los Supremos Poderes, decretar premios y priVilegiOS temporales a
aquellos autores e Inventores que contribuyeran con el desarrollo de la Industria aSI como
SUbSidios para promover la industria, aprobar permisos a los nlcaraguenses para aceptar
empleos de otras naCiones, aprobar e Improbar la conducta del Ejecutivo

Proveer la seguridad y defensa exterior del palS, ratificar los tratados que se celebraran
con naciones extranjeras regular las actiVidades marltlmas y terrestres, Imponer
contribuciones decretar la enaJenaclon de bienes decretar emprestltos y reglamentar el pago
de la deuda naCional, habilitar puertos crear y suprimir aduanas decretar la ley de la moneda
declarar la guerra y hacer la paz autorizar el Ingreso de tropas extranjeras declara el estado
de SitiO conceder naturalizaCiones

La iniCiativa de la ley estaba en manos de los Diputados el PresIdente de la Republica
por mediO de los Secretarios de Estado y la Corte Suprema de JustiCia en asuntos
relaCionados con su competencla11

11 Articulo 85 Constltuclon Politlca del 10 de diCIembre de 1893
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El articulo 48 de esta Constltuclon establece que el Gobierno de la Republlca es

republicano democratlco y representativo compuesto por los Poderes Ejecutivo LegislatiVO y
Judicial

El Poder LegislatiVO lo ejerce una Asamblea de Diputados que debla reunirse cada dos
años el primero de diciembre Los Diputados se eleglan por penodos de seis años pudiendo
ser reelectos

Para llegar a ser Diputado se requena pertenecer al estado seglar ser ciudadano en
ejercIcIo y haber sido electo popularmente

VII LA CONSTITUCION POLlTICA DE NICARAGUA,
EMITIDA EL 21 DE DICIEMBRE DE 1911

Esta Constltuclon Politlca, establece el Gobierno nlcaraguense como republicano,
democratlco, representativo y UnitariO, compuesto de tres poderes Independientes
LegislatiVO, Ejecutivo y Judicial

El Poder LegislatiVO resldlna en un Congreso compuesto de dos Camaras la de
Senadores y de Diputados, de esta manera se vuelve al sistema que se habla estableCido en
la Constltuclon de 1858 Estas Camaras deblan reunirse cada año a partir del 15 de diciembre,
celebrando cuarenta y cinco sesiones ordinarias prorrogables hasta por qUince mas

Los Senadores se nombraban por penados de seis años Siendo renovados cada dos
años Para ser electo Senador se requena ser ciudadano en ejerCICIo, del estado seglar y
mayor de cuarenta años

Para ser Diputado era necesario ser ciudadano en ejerCICIo, del estado seglar y
mayor de veintiCinCO años

A Facultades Comunes de las Camaras
Entre las facultades comunes que podlan ejercer las dos Camaras podemos señalar

arreglar el orden de sesiones y definir el reglmen Interior de cada una de ellas califIcar las
eleCCIones y credenciales de sus miembros, admitir la renuncIa de sus miembros soliCitar al
Ejecutivo el estado de los Ingresos y egresos de las cuentas e Informes de las distintas
ramas de la Admlnlstraclon, Invitar a la otra para deliberaciones conjuntas

8 Atribuciones del Congreso en Camaras Unidas

Cuando el Congreso se reuniere en Camaras Unidas posela las siguIentes
atnbuclones arreglar el orden de sus seSiones, regular, calificar y declarar la elecclon del
PreSidente y Vice-Presidente de la Republlca; nombrar al Senador que sustituyera al
PreSidente de la Repubhca en caso de ausencia absoluta o temporal de este; elegir a los
Magistrados de la Suprema Corte y de las Cortes de Apelaclone~ conocer la renuncia del
PreSidente Vice-Presidente y de los Magistrados de la Corte de JustiCia, declarar cuando ha
lugar a formaclon de causa contra el PreSidente, Senadores DIputados Magistrados,
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Secretanos de Estado y Agentes Dlplomatlcos, recibir el Juramento Constitucional a los
funcionarios que elija o declare electos.

C Atribuciones del Congreso en Camaras separadas

A cada Camara se le atnbulan una sene de funciones que podlan ejercer por separado
decretar, Interpretar, reformar y derogar leyes, crear y supnmlr empleos, disponer lo que
corresponda en cuanto a seguridad y defensa de la Repubhca, cambIar la reSidenCia de los
Supremos Poderes decretar y conceder premios y priVilegiOS temporales a aquellas
personas que Introdujeran Industnas nuevas o que perfeccionaran las eXistentes aprobar o
Improbar la conducta del Ejecutivo, ratificar los tratados acordados con naciones extranjeras,
reglamentar el comercIo marltlmo y terrestre aprobar los gastos publlcos fijar el
presupuesto anual señalar las funCiones de los empleados de la Republlca Imponer
contribuciones decretar la enaJenaclon o arrendamiento de los bienes, aprobar emprestltos y
reglamentar el pago de la deuda nacional habilitar puertos y crear, trasladar o Suprimir
aduanas decretar la ley de la moneda y arreglar el sistema de pesos y medlda~ declarar la
guerra o hacer la paz, fijar la fuerza mantlma y terrestre, autonzar el transito de tropas
extranjeras y autorizar la salida de las nacionales, declarar el Estado de SItiO y suspender el
orden constitucional de toda la Republlca conceder Indultos o conmutaciones de penas
conceder premios o recompensas por servicIos eminentes, aprobar los contratos que
celebrara el Ejecutivo con particulares o con compañlas, permitir el estableCimiento de
bancos de emlSlon, autorizar que los Ciudadanos aceptaran cargos en otros paises, pudiendo
ejercerlos en Nicaragua

Algunos rasgos particulares de las funCiones que ejercla el Congreso y que es
conveniente señalar se refIeren a la POSibilidad de delegarle al Ejecutivo la potestad de
legislar en los ramos del "Fomento, Pollcla, BeneficenCia e Instrucclon Publlcéi,12 durante
los penodos de receso del Congreso

Todo proyecto de ley podla ser iniCiado en cualqUiera de las Camaras con excepclon
de tnbutos y contnbuclones que deblan iniCiarSe en la de Diputados. Para presentar
proyectos de ley se autorizaba a los Diputados, Senadores Ministros del Poder Ejecutivo y a la
Corte Suprema de Justicia -en asuntos de su competencla-

Como hemos observado el funCionamiento del Parlamento Nlcaraguense ha pasado
por diversos estadiOS a partir de sus diferentes constituciones polltlcas de manera que ha
ejercido una sene de funCiones muy particulares desde 1821 y que responden a las
necesidades hlstorlcas de su pueblo

Es Importante señalar que hemos seleCCionado las constituciones mas antiguas 
despues de la Independencla- de la Republlca de Nicaragua para poder Visualizar el avance
SignificatiVo que en este campo ha tenido y donde se ha conslderadosu actual Constltuclon
como "una de las mas avanzadas", de manera que podamos entender el desarrollo y la
partlclpaclon que han desarrollado cada uno de los actores que partiCiparon en la redacclon de
este texto y sus ultimas reformas de 1994

12 Articulo 87 Constitución Politlca de la Republlca de Nicaragua del 21 de DICiembre de 1911
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL PARLAMENTO
NICARAGUENSE EN LA ACTUALlDAD13

Ha quedado de manifiesto que el papel del Parlamento en Amenca Latina y
especialmente en el area centroamencana ha sido opacado por el presidencialismo
prevaleciente Estos sistemas presidencialistas se basaban en muchos casos en el ejercIcIo
del poder por medio de la violencia configurando Poderes Ejecutivos altamente centralistas y
fuertes en detrimento del Parlamento

Igualmente el Parlamento nlcaraguense fue influenciado por la poca Independencia que
se le ha dado dentro del sistema pOlltlCO

Se ha considerado que el Parlamento nlcaraguense hasta 1979 no fue SinO el lugar en
donde se acataban los Intereses politlcos del grupo en el poder, es decir del somoclsmo Los
representantes se plegaban a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo o el mismo poder
militar, posterior a esta fecha, se Integran otros grupos de la SOCiedad cIvil en el parlamento

Desde 1979 Y hasta 1984, el Congreso funciono como Organo LegislatiVO el Consejo
de Estado compartlo las facultades legislativas con la Junta de Gobierno Este Consejo eJerclo
funciones del Organo LegislatiVO y estuvo Integrado por representantes designados por los
partidos POlitlCOS, los organismos sindicales, gremiales, fuerzas armadas, el clero, la empresa
privada y en ultima instancia por representantes de las organizaciones de base del Partido
F S L N, que dieron amplia maY0rla a ese Organo Coleglslatlvo

En 1984, la Junta de Gobierno de ReconstrucClon Nacional convoco a eleCCiones para
elegir PreSidente y Vice-Presidente de la Republlca y una Asamblea Nacional de 90 diputados
propietarios y sus suplentes Se debe destacar la ImportanCia que tuvo esta Asamblea, dado
que combino dos funciones de transcendenCia para la vida polltlca de Nicaragua, por un lado
tuvo la mlSlon de elaborar la Constltuclon de 1987, con funciones de Asamblea Constituyente, y
por otro lado funciones ordinarias Esta Asamblea fue preSidida por el comandante del F S L N,
Daniel Ortega Saavedra, y dominada por diputados de esta agrupaclon politlca

El 25 de abril de 1990, tomo poseslon la actual Asamblea Nacional electa el 25 de
febrero de ese año, varlandose la correlaclon de fuerzas al Intenor de la Asamblea Nacional a
favor de la Alianza Electoral UnIon Nacional Opositora (U N O)

La llegada de la U N O al poder y su dominiO en el Parlamento haclan prever una
bancada legislativa, uniforme en cuanto al apoyo haCia la PreSidencia de la Republlca y en
cuanto a su funcionamiento a lo Interno de la Asamblea al menos esto era lo que se crela Sin
embargo, la misma U N O trala consigo el germen de su dlvlslon, al ser esta el resultado de
una alianza de partidos pOlltlCOS de muy diversas tendenCias politlcas que se agruparon a
nuestro cnterlo, con el fin de ganar un proceso electoral pero sin la clandad sufiCiente para
amalgamar un proyecto pOlltlCO que no fuera el tnunfo por SI solo y sacar del poder al Frente
Sandlnlsta para la Llberaclon NaCional (F S L N )

13 Garcla Vllchez JuliO Ramón El Parlamento en la Coyuntura Actual 7 de setiembre de 1991 Managua
Nicaragua
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Ante esta circunstancia el partido minOritariO en la Asamblea -el F S L N - en aquel
entonces, surglo como un grupo mas disciplinado y coheslonado alrededor de su proyecto
polltlco

Se debe resaltar que con el tnunfo de la U N O se da un hecho muy singular, el
Presidente de la Republlca no aparece con una militancia polltlca definida, es decir que se
pueda Identificar con alguna comente Ideologlca, mientras que en la Asamblea Nacional las
diferencias Ideologlcas a lo Interno de la U N O SI afloraron, limitando el vinculo entre la
presidencia y su fracclon parlamentana

Respecto a lo anterior resulta Importante señalar las caractenstlcas de esta Asamblea
en cuanto a su conformaclon con el fraccionamiento de la U N O Nos referimos a algunos
aspectos que nos permltlran entender mejor su funCionamiento

Las fuerzas presentes en el Parlamento y la correlaclon de fuerzas

La U N O en las elecciones de 1990, logro 51 diputados contra 39 del F S L N , aun aSI
no obtuvo la mayona jundlca necesana para la toma de decIsiones, lo cual convlrtlo al F S L N
en factor determinante para el logro de sus objetivos, obligando a la U N O, a negociar con la
facclon polltlca del F S L N Y a lo Interno de su propia bancada

La diversidad Ideologlca y pohtlca de los Integrantes de la U N O

El mosaico Ideologlco y polltlco que se observa en los Integrantes de la U N O es
Importante para entender las actuaciones de sus miembros en la Asamblea

Es pOSible Identificar sectores de conservadores aSI como de progresistas dentro de las
filas parlamentanas de la U N O Especlflcamente, un sector conservador favorable al retorno
a las estructuras antenores a 1979 un segundo sector progresista que favorece los cambios
pOlltlCOS y economlcos para el desarrollo de Nicaragua y un tercer grupo que busca mantener
el statu-quo eXistente hasta el 25 de febrero de 1990

La dlvlslon de la bancada del oflclahsmo

La dlVISlon del sistema polltlco nlcaraguense no ha dejado de inflUir en la Asamblea
prueba de ello es la pluralidad Ideologlca que eXlstla en la U N O, que la llevo Incluso, a una
dlVISlon total de sus Integrantes perdiendo aSI el Poder Ejecutivo su fracclon en el Parlamento
Siendo esto lo que le ha permitido a la bancada del F S L N tener un margen de maniobra
Importante en el Parlamento

Sin embargo a pesar de estas divergencias la Asamblea se ha convertido en la
arena de la lucha para la busqueda de consenso y la concertaclon de la sociedad
nlcaraguense esto a pesar de vanas decadas de enfrentamiento armado
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El PARLAMENTO Y LA TRAN51CION DEMOCRATICA
LAS REFORMAS A LA CONSTlTUCION DE 1987 14

Anallsls

Cuando en mayo de 1994 un grupo de representantes de la U N O ante la Asamblea Nacional
menciono la necesidad de realizar reformas a la Constltuclon Polltlca, no Imaginaron que sus
palabras desembocanan en una de las cnsls Institucionales mas grandes despues del ascenso
al poder de esa coallclon

Solo cuatro meses despues, representantes del movimiento reformador sandlnlsta,
(M R S) retomaban la propuesta y plasmaban en una comlSlon la reforma a la Carta Magna que
en lo sustantivo restaba atnbuclones al presidencialismo para otorgarle al Parlamento mayores
potestades

El proyecto fue aprobado el pnmero de febrero de 1995 por una aplastante mayona de
78 votos, siete abstenciones y siete votos en contra que de ninguna manera lograron detener
una de las reformas mas Importantes en el ultimo qUinquenio en Nicaragua

Aunque los representantes ante la Asamblea Nacional nlcaraguense realizaron mas de
60 reformas a la Constltuclon Polltlca de ese palS, las mas Importantes de ellas se refieren a
aspectos polltlcos y economlcos

En el campo polltlCO se prohibe la elecclon consecutiva para los cargos de Presidente, o
Vicepresidente de la Republlca y se restrrnge el ejercIcIo de la presidencia a unlcamente dos
perrodos no consecutivos

Para ser elegido como Presidente se reqUiere de la mayorra relativa de al menos el 45
por ciento de los votos validos ya que en caso contrarro deberran Ir a segundas elecciones

No podran ser candidatos presidenciales los parrentes dentro del cuarto grado de
consanguInidad y los que sean o hayan sido parrentes dentro del segundo grado de afinidad
del que ejerciere o hubiera ejercido en propiedad la Presidencia de la Republlca

Se reduce el penodo de gobierno de seis a cinco años y el nombre del ejercito cambia
de Ejercito Popular Sandlnlsta a Ejercito de Nicaragua, el cual debera constituirse en una
Instltuclon polltlca obediente y no deliberante sometida a la SOCiedad Civil eliminando el
serviCIO militar obllgatorro

14 Este apartado se realizo tomando en cuenta las publicaCiones del Diana la Naclon en las fechas
comprendidas entre el 24 de febrero y el 7 de Julio de 1994
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Se pasa de un Estado empresano y centralizado a reconocer el papel protagonlco de la

Iniciativa pnvada garantizando el pleno eJercIcIo de la actividad economlca sin mas limitaciones
que por motivo social o de Interes nacional que Impongan las leyes

Quedan prohibidas las confiscaciones de bienes y se le da al Parlamento la potestad
para crear aprobar, modificar o supnmlr tnbutos

Sera atnbuclon de la Asamblea Nacional aprobar o rechazar los tratados, convenios
pactos o acuerdos y contratos internacionales de caracter economlCO, comercial y de
Integraclon regional, de defensa y segundad, de deudas externas y las que Vinculen el
ordenamiento jundlco del Estado

CRISIS ENTRE PODERES

La cnsls entre poderes que genero la reforma constitucional en Nicaragua se desarrolla
a partir de la negativa de la Presidenta Violeta Barnos a publicar dichas reformas

Amparada a la tesIs de que eXlstlan recursos de Inconstltuclonalidad sobre esa ley
Interpuestos por Ciudadanos nlcaraguenses, Barnos de Chamorro niega la pOSibilidad de
cumplir con la publlcaclon en el diario oficial de esa naclon

La reacclon en la Asamblea Nacional no se hace esperar y su presidente LUIs
Humberto Guzman, antiguo aliado de la Mandataria, ordena la publicaclon de la nueva ley,
para lo cual tenia potestad una vez que se venciera el penodo de qUince dlas que correspondla
para su publlcaclon

SI bien esto parecla ser el fundamento de la Asamblea Nacional para ordenar la
publlcaclon, el embajador costarncense ante esa Naclon, Edgar Ugalde considera que no
habla claridad realmente sobre este punto Ugalde Alvarez, especialista en derecho,
Internacional explicaba durante una entrevista, que SI bien la Asamblea Nacional puede recurrir
a la publicaclon de una ley aprobada, SI en los siguientes qUince dlas el Poder Ejecutivo no la
publica, se hara con las leyes comentes y no con reformas constitucionales como se trataba en
este caso

El antagonismo entre esos dos poderes que en forma Independiente piden a la
cludadanla acatar la Constltuclon se ve agravado por un pronunciamiento, en mayo de la
Corte Suprema de Justicia que da la razon al Poder Ejecutivo en contra del LegislatiVO

El papel jugado por la Corte Suprema n1caraguense es Importante de destacar en esta
sltuaclon pues SI bien en un prinCipiO guardo SilenCIO ante el caos institucional, algunas
declaraCiones de sus miembros pareclan inclinar la balanza hacia el Congreso y las reformas
planteadas cuando GUillermo Vargas Sandlno en sus declaraCiones del ocho de abril en La
Naclon" afirmaba no 'hay Corte mientras el tribunal no este Integrado por los doce miembros
en una clara referenCia a la variante que se le practico a la Constltuclon Politlca a iniCIOS de
1995

Este funcionario InclUSive agrego que los siete miembros (en ese momento habla
falleCido uno) no objetaban a los CinCO magistrados que el Parlamento habla nombrado e
Inslstla en que se debla completar la docena para poder funcionar
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Hay que recordar que la Constltuclon Polltlca de 1987 establecla un total de siete

miembros para la Corte de Justicia, mientras que las reformas Impulsadas a pnnclplos de año
fijaba en 12 el numero de magistrados para seslonar

Mientras tanto el gobierno vela con recelo las actuaciones de la Corte sobre todo ante
la falta de deflnlclon de tres Recursos de Amparo presentados por el Poder Ejecutivo en contra
de la promulgaclon de la nueva constltuclon

Segun explicaba el embajador costarncense ante Nicaragua, Edgar Ugalde, hubo
muchas negociaciones a lo Interno de los Poderes de las cuales no trascendlo mayor
Informaclon

Finalmente Veintisiete dlas despues, el presidente de la Corte, Orlando TreJas, decide
juramentar uno de los cinco magistrados nombrados por la Asamblea Nacional para completar
la nomina que establecla la constltuclon de 1987

La Asamblea Nacional habla elegido a media decena de magistrados que se requenan
para completar los 12 demandados por las vanantes a la Carta Magna

Sin que eXista mucha Informaclon en los medios de comunlcaClon sobre los
acontecimientos que surgen a lo Interno de los Poderes, solo un mes despues, el diana
nlcaraguense, "La Tnbuna," anunciaba la posible anulaclon de las reformas constitucionales por
parte de la Corte Suprema de ese pals aSI como una petltorla de qUince diputados para
destitUir a Trejas como presidente de ese Poder

Efectivamente el 9 de mayo la Corte Suprema hace el anuncIo sobre la anulaclon de
las reformas constitucionales, lo que provoca las mas variadas reacciones entre los diferentes
sectores

El presidente de ese Poder es acusado de haber dado a conocer ese fallo con
anterioridad al ministro de la presIdencia, Antonio Lacayo, qUien solo 72 horas antes se mostro
partidario de acatar Sin dlscuslon el fallo de esta Instancia haciendo un llamado a la Asamblea
NaCional para que hiciera lo mismo

LUIS Humberto Guzman presidente del Parlamento señala que la Corte no puede emitir
ninguna resoluclon toda vez que no cuenta con el quorum mJnlmo para seslonar y la CriSIS
empieza a desbordarse ante el temor generalizado de un golpe de Estado

Los 16 partidos de Oposlclon de los 27 que conforman la Asamblea NaCional hacen un
llamado a la cludadanla para presionar a la Presidenta Barnos a que acate las enmiendas

Como atenuante la Mandatana envla una nota al Congreso en la que inVita a negociar
las reformas recibiendo como respuesta un no rotundo pues segun señalan los congresistas
las reformas no se negocian solo se acatan"

Mientras tanto AntoniO Lacayo, ministro de la presidencia y yerno de Chamorro
reitera que nada de lo reformado el 24 de febrero tiene validez, logrando el objetivo inicial de
Invalidar una clausula que le Impedlna aspirar a la PresidencIa de la Republlca en 1996

¡~(
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El Congreso echa a mano los recursos que posee para enfrentar al Ejecutivo
declarando la nulidad de conveniOS, tratados y pactos Internacionales que no sean aprobados
por este Poder

Aunque no tan vIsible como en otros tiempos que suministraban tropas, para aplacar
rebeliones, los Estados Unidos no ha descuidado sus Intereses en Nicaragua Durante este
conflicto, John Malsto embajador norteamencano ante Nicaragua, hace un llamado el 24 de
abnl Instando a los Poderes de la Republlca a hallar una soluclon, que ponga fin al confllcto-

SI bien la resoluclon de la Corte Suprema de Justicia Invalidando las reformas
constitucionales pueden verse como un trrunfo del Ejecutivo sobre el LegislatiVO, en la practica
solo se trato de una batalla y no de la guerra

De esto es consciente la PreSidenta que ve amenazada la economla del pals por un
Parlamento que qUiere desconocer tratados y convenios Internacionales con los que la
maltrecha economla del pals se alimenta, ademas que corre el nesgo de un rechazo para el
proyecto de ley que pretende pnvatlzar las telecomunicaciones, con lo que Barnos de
Chamorro espera indemnizar a los extranjeros que perdieron propiedades durante la revoluclon
sandlnlsta

LOS MOTIVOS OCULTOS DE LA CRISIS

Los verdaderos motivos de la crrsls de poderes que VIVIO Nicaragua parecen surgir en
la propuesta lanzada por la preSidenta Violeta Barnos a la Oposlclon, el 23 de mayo, en la que
plantea un articulo transltorro en las reformas constitucionales a fin de que en las proxlmas
eleCCiones pueda partiCipar su yerno

Hay que recordar que Antonio Lacayo yerno de la Mandatana ya habla desafiado esta
leglslaclon cuando en febrero y a pesar de lo que estableclan las reformas de la Carta Magna
Inscrrblo un partido pOlltlCO denominado Proyecto Nacional, Pronal, para lanzar su
candidatura preSidenCial

Ademas del transltorro el gobierno propone a la Oposlclon negociar un acuerdo de
gobernabllldad que comprenda una agenda legislativa sobre la Interpretaclon contenido,
entrada en vigencia y permanencia de las reformas a la Carta Magna

Tamblen establecer un codlgo de etlca electoral y la aprobaclon expedita y concertada
de los codlgos de trabajO tnbutano y otras leyes pendientes

A cambiO el gobierno se comprometla a promulgar y publicar las reformas una vez que
se levantaran las prohibiCiones que un trrbunal dicto contra la publicaclon de dichas leyes

La crrsls parece Insuperable y el temor de una salida armada mOVIliza a los diferentes
sectores a emitir una contrapropuesta
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PROPUESTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

BaJo el titulo de "crear confianza mutua en mayo de 1995 el Parlamento nlcaraguense
emite el documento donde reitera la necesidad de que la Presidenta de la Republlca ratifique la
vigencia de las reformas constitucionales, mediante su publlcaclon

La Asamblea Nacional esta dispuesta una vez creado el clima necesario a reiniCiar el
dialogo sobre la ejecuclon de las vanantes a la Carta Magna con una agenda que Incluye la
busqueda de la relaclon armonlca entre los poderes del Estado y el consenso alrededor de
algunas leyes

La propuesta Incluye la ley electoral, ley de municipioS, codlgo tributario, codlgo de
trabaJo, ley de carrera docente, ley del ente regulador de telecomunicaciones, codlgo de etlca
electoral y la ley de la propiedad

ASimismo señalaban la neceSidad de consenso sobre convenios en matena economlca
trabajo de ambos Poderes en matena de Impuestos y politlcas dlngldas a contener el
detenoro de las condiciones de vida de la poblaclon especialmente en servicIos baslcos como
agua, luz y electncldad entre otros

Buscanan puntos de acuerdo para Impulsar la concertaclon con el sector pnvado a fin
de lograr una reducclon de precIos en los productos baslcos Ademas la Asamblea Nacional
buscarla consenso para la elecclon de los magistrados del Consejo Supremo Electoral,
teniendo en cuenta las propuestas de la Presidenta de la Republlca

PROPUESTA GUBERNAMENTAL

El Poder Ejecutivo lanza su propuesta denominada "Acuerdo de Gobernabllidad' en
donde propone al presidente del Parlamento nlcaraguense, una sene de medidas Iniciales para
el fortalecimiento de la confianza mutua, entre ellas

-Mantener la dlscuslon en un debate de altura y en un ambiente de mutuo respeto para
la busqueda de una pronta soluclon, promoviendo el Intercambio institucional permanente
sobre asuntos de Interes nacional

- Integraclon del Consejo Supremo Electoral mediante una negoclaclon concertada
entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de conformidad con la ley electoral

-Reconocimiento de los fallos de la Corte Suprema de JustiCia suspenslon de toda
actiVidad legislativa sobre la base de las reformas mientras estas no fueran promulgadas y
publicadas

-Identlflcaclon de los artlculos de las reformas donde hay consenso y que no requieren
negoclaclon para su eJecuclon aSI como una Instancia de ambos poderes para que la Corte
Suprema de JustiCia resuelva los recursos pendientes relaCionados con las reformas
constitucionales
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Un punto Importante de la propuesta del Ejecutivo es el planteamiento de un acuerdo de

gobernabllldad y estabilidad donde se desarrolle una agenda que Incluya la tramltaclon y
debate sobre la rnterpretaclon, contemdo, entrada en vigencia de las reformas constitucionales
el codlgo de etlca electoral aprobaclon de leyes pendientes, aprobaclon consensual del codlgo
de trabajo y tributario

POSICION DEL FRENTE SANDINISTA DE L1BERACION NACIONAL

Mientras tanto el Frente Sandlnlsta parece dispuesto a sacar provecho a la CriSIS y emite
su documento "La unlca soluclon es el dialogo", donde culpa a las cupulas del Ejecutivo y
Legislativo por el deterioro del proceso mismo Agregaban que aunque el problema se diera a
nivel de cupulas, este Impactaba en la sociedad y desviaba la atenclon de los principales
problemas del pals

Segun señalaban, no eXlstla en la Asamblea Nacional voluntad de IniCiar como punto
prioritario en su agenda , las demandas que la poblaclon hace ante las reformas liberales que
afectan el empleo, la educaclon y la salud

El F S L N hace una verdadera Critica de los poderes, al señalar que estos someten al
pals a una gran Inestabilidad lanzando amenazas que no pueden llevar a la practica al tiempo
que relegan a un tercer plano los grandes y reales problemas de la poblaclon

Para el Frente Sandlnlsta las reformas constitucionales solo tienen sentido SI Incluyen
aspectos que son vitales para consolidar el reglmen democratlco Esta fuerza polltlca defendlo
la necesidad de mantener en el poder a Violeta Barnos de Chamorrro descartando el uso de la

fuerza de algunos de los poderes para hacer valer sus oplmones

La poslclon del Frente Sandlmsta es comprensible SI se recuerda que ellos han sido los
mejores aliados del gobierno en una negoclaclon que InclUSive separo a la Mandataria del
Partido Uno que fue el que la llevo al poder

POSICION DE LA IGLESIA CATOLlCA

La IgleSia Catollc,a a traves del cardenal Miguel Obando, externo la preocupaclon de
todos los mcaraguenses por los hechos que afectaban ese pals y que amenazaban con
degenerar en un conflicto generalizado con consecuencias traglcas para esa naclon

Obando temla que ese enfrentamiento entre poderes pudiera minar el proceso
elecclonarlo del 96, que a su JUICIO constltula una valvula de escape para el pueblo

El prelado hizo un llamado al Poder JudiCial para que administrara la Justicia con
Imparcialidad e Inflexibilidad frente a las presiones polltlcas
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Abogo por la Integraclon del Consejo Supremo Electoral, mediante una negoclaclon

entre los poderes legislativo y ejecutivo y en forma Indirecta promovlo la ratlflcaclon de los
nombramientos de varros magistrados hechos por la Asamblea Nacional

Cabe destacar que la Iglesia Catolrca jugo un papel preponderante donde sino
abiertamente en forma indirecta respalda las reformas constitucionales y hace un llamado de
atenclon al Poder Judicial para que actue Imparcialmente, convlertlendose finalmente en
garante del acuerdo final al que se llega

Toda esta efervescencia unida a las presiones Internacionales para poner fin a la crrSIS,
hacen que se llegue a un acuerdo

Finalmente el 30 de Junro y despues de 9 horas de deliberar, el gobIerno y la Asamblea
NaCional logran un acuerdo definitivo en el que el Ejecutivo tuvo que declinar la defensa de
AntoniO Lacayo a qUien la nueva Constltuclon inhibe para optar por la presidencia

Como acuerdos del pacto se destina el 6 por ciento del presupuesto para las
Universidades y el 4% para el Poder Judicial, lo que equivale a un amplio respaldo tanto a la
educaclon como a la Justicia de ese pals

Se establece la figura del Procurador General de los Derechos Humanos, se crea la
Sala Constitucional y la de lo ContencIoso Administrativo

Ademas se le otorga a la Asamblea NaCional la POsibilidad de legislar en materra fiscal y
ratificar tratados y convenros Internacionales

El acuerdo logrado entre el Poder Legislativo y Ejecutivo puede considerarse como un
paso fundamental para la consolrdaclon de la democracia nlcaraguense donde
tradiCionalmente los conflictos menores eran enfrentados por la fuerza de las armas

En esta ocaslon y aunque siempre eXlstlo el temor de una pOSible Intervenclon del
ejercito, las Circunstancias llevaron a los lideres polltlcos al consenso para encontrar una
opclon diferente

Los actores no eran nuevos, todos ellos hablan VIVIdo un proceso largo donde se probo
la necesidad de algo mas que Ideales para cambiar la hlstorra de una Nicaragua marcada por

el intervencionismo y el sometimiento a diferentes focos de poder, algunos naCionales otros
Internacionales y otros, mezcla de ambos Estos pOlltlCOS tenlan la experrencla de un
presidencialismo exacerbado, prrmero con la figura de Anastaslo Somoza y posterrormente con
Daniel Ortega, que en 1987 y con el respaldo de una Constltuclon hecha para la coyuntura del
momento, se coloca por encima del Parlamento

Las diferentes reacciones tanto de grupos pOlltlCOS como de las fuerzas populares tomaron
conCienCia de la necesidad de fortalecer el Parlamento por encima de la figura del
Presidencialismo
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REFORMAS DE LA CONSTITUCiÓN DE 1987

Definitivamente la translClon a la democracia debe contar con un marco jundlco
apropiado, es decir, la construcclon de la democracia no es solo un sentimiento del deber
ser en la organlzaclon de la dlvlslon del poder en el Estado, SinO debe comprender un marco
normatIvo sobre el cual la Idea democratlca pueda desarrollarse En este sentido, las
reformas a la Constltuclon han faCIlitado la tranSIClon a la democracia, robusteclendose con
el apoyo de la sociedad CIVil Incluyendo a los partidos polltlcos y las diversas organizaciones
eXistentes Se legitima aSI, el sentir de los Ciudadanos en la estructuraclon de un sistema
POlltICO, en el cual se hace una dlvlslon del poder, que erradique de forma permanente los
gobiernos autoritarIos, aspecto con el cual el Parlamento se benefiCIa al adqUIrIr mayor
poder, y en contraposlclon a la Constltuclon de 1987 que favorecla la concentraclon del
poder en unos pocos Las reformas reflejan, ademas, el pluralismo polltlco surgido despues
de la ultima decada, en la SOCiedad nlcaraguense, pluralismo que se ha hecho presente con
representantes ante la Asamblea NaCional

Muestra de lo anterior, es que se puede determinar la InfluenCia de conservadores,
soclaldemocratas, democratas Cristianos, sandlnlstas, liberales, independientes,
evangellcos, catollcos, empresariOS, trabajadores, hombres y mUjeres15 en dicho proceso

Esta reforma constitucional modifico sesenta y cinco (65) de los dOSCientos dos (202)
artlculos de la Constltuclon Polltlca de 1987, especlficamente los temas de reforma son
derechos indiViduales, derechos, deberes y garantlas del pueblo y de la familia
nlcaraguense, defensa naCional, reforma agrarl, afinanzas publica, educaclon y cultura, la
organlzaclon del Estado, asuntos mUniCipales, comunrdades de la Costa Atlantlca, y
supremacla de la Constltuclon 16

En termlnos generales, el obJetiVO de esta reforma buscaba modernizar el sIstema
polltlco nlcaraguense, estableCiendo las institUCiones necesarias para plantear y resolver los
conflictos de una SOCiedad marcada por la resoluclon de sus problemas por vlas Violentas y
no del dialogo Se reconocen derechos a las mlnonas, basados en el prinCipiO segun el cual
la democraCia se mide por el respeto de las maY0rlas en el momento de la elecclon y
despues por el respeto a las mmonas

Algunos temas relevantes de las prinCipales reformas introdUCidas a la Constltuclon
Polltlca los encontramos con la creaclon de la Procuraduna de Derechos Humanos como
una entidad dependiente para Vigilar el respeto a los derechos humanos, el fortaleCimiento
del Poder Electoral, dandole caracter de Poder del Estado con facultades sobre las
eleCCiones, plebiSCitos y referenda, agregando que en materia electoral frente a sus
resolUCiones no cabe recurso alguno, el presupuesto propiO que se le da al Poder JudiCial
de un 4% del Presupuesto de la Republlca y la prohlblclon de la reelecclon preSidenCial con
lo que se ImpOSibilitan los abusos de poder por esta vla

Las reformas constitucionales dentro del proceso de translclon a la democracia son

15 ConstitUCión Politlca de la RepublJca de Nicaragua Página 2
161brd
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ORGANIZACION DEL ESTADO

El Estado de Nicaragua se constituye como un Estado Social de derecho, que por su
naturaleza debera promover y defender tanto los derechos individuales como sociales, e
intervenir en la vida economlca del pals para convertirse en un Estado Benefactor En este
apartado de la Constltuclon, se Incluye lo relativo a inhabilitaciones para optar a cargos
publicos, siendo esta una de las modificaciones que mayor debate y expectativa causo en
vanos sectores de la sociedad La disputa se reflrlo a la Imposibilidad para los familiares del
Presidente de postularse como candidato a la presidencia, este hecho afecto particularmente
a la Presidenta Violeta Barnos de Chamorro y a su yerno AntOniO Lacayo, que genero una
CriSIS institucional entre la Presidencia y el Parlamento por considerar, segun la Presidenta y
su yerno, tal dlsposlclon como de "dlscrlmmaclon familiar"

PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo recobra parte de las facultades que le fueron atnbuldas durante el
reglmen somoclsta y que perdlo en la Constltuclon promulgada en 1987 La Asamblea
NaCional Intervendra directamente en los asuntos economlCOS, polltlcos y sociales de Interes
nacional 17 Asume la potestad de manejar la creaclon de nuevos Impuestos, modlficandolos o
supnmlendolos Tiene la facultad de ratificar los contratos, pactos, acuerdos y convenios de
caracter regional, segundad y defensa, que aumenten la deuda externa o comprometa el
credlto de la naclon Se establece que de los 92 diputados y sus respectivos suplentes, 70
seran de las clrcunscnpclones departamentales y reglones autonomas Con esta dlSposlclon
se refleja, desde nuestro punto de vista, la Intenclon de bnndar mayores POsibilidades de
acceso a los ciudadanos a los mecanismos de control del poder y del ejercIcIo de la
representaclon de la sociedad, aSI como la vanaclon del papel del Parlamento dentro del
sistema polltlco como valuarte de la translclon a la democracia Cabe señalar que con la
Constltuclon vigente aquellos candidatos a la Presidencia y Vice-presidencia que no fueran
elegidos y que cuenten con un numero de votos Igual o supenor de los cocientes regionales
electorales podran ser diputados ante la Asamblea NaCional

EL CONTROL POLlTICO DEL PARLAMENTO

En un paso relevancia, el Parlamento de Nicaragua ha adquirido independencia y
potestades de control sobre otros organos del Estado, ya no eXiste la POsibilidad de que el
Poder Ejecutivo disuelva la Asamblea Legislativa, dado que no eXiste nmguna atnbuclon
constitucional de otro poder de la Republlca que faculte su dlSoluclon

Por el contrano, la Constltuclon le otorga al Parlamento medios de control sobre los
otros Poderes del Estado, especialmente sobre el Poder Ejecutivo, es aSI como la Constltuclon
Polltlca18 faculta a la Asamblea Legislativa a "solicitar Informes, a los ministros y VICemlnlstros
de Estado, Presidentes o Directores de entes autonomos y gubernamentales", puede la
Asamblea solicitar su presencia ante ella y de encontrar mento para la apertura de una causa y
por mayona absoluta levantarle la inmunidad al funclonano respectivo

17lbld, artlculos del 132 al 143 Páginas 33 a la 41
18 Constitución Polftlca de la Repubhca de Nicaragua Reformas Vigentes de 1995 Página 35
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De lo antenor, se desprende que se le ha concedido mayor protagonismo al Parlamento
dentro del sistema polltlco y con respecto a las atnbuclones del Poder Ejecutivo

La aprobaclon del presupuesto de la Republlca es un elemento de control El articulo
138, inCISO 6)19 señala "conocer, discutir y aprobar el presupuesto General de la Republlca, y
ser Informada penodlcamente de su eJercICIO ", Incluso la potestad de conocer sobre la
ejecuclon del presupuesto perlodlcamente, ampliando el control sobre la actuaclon del Poder
Ejecutivo

Es Interesante observar estos controles y funCiones en un organo que esta dando sus
pnmeros pasos dentro de un sistema polltlco que antenormente no concebla semejante
estructura de contrapesos entre sus institUCiones y concentraba el poder en una de ellas

Como contraparte, se establece tamblen, el poder de veto del Presidente de la
Republlca a la actuaclon del Parlamento en las leyes, (articulo 142), concediendole un plazo de
qUince dlas para ejercer este derecho, pasados los cuales se procedera a su publlcaclon como
forma de mantener el eqUIlibrio de poder entre estos dos poderes

A pesar de esta Independencia de la Asamblea, y del control polltlco que puede estar
realizando, comparte con los otros poderes del Estado la IniCIativa en la formulaclon de las
leyes

Algo llamatiVo de la concepclon del Parlamento, en cuanto a la IniCiativa de las leyes
como organo Integrador y resolutor de las demandas de la sociedad, es la dlSposlclon del
articulo 140 en su inCISO 4)20 que señala "Los ciudadanos En este caso la iniCiativa debera
ser respaldada por un numero no menor de CinCO mil firmas exceptuando las leyes organlcas,
tnbutanas o de caracter Internacional ", es deCir, no necesanamente deben ser los partidos
polltlcos u otros organos del Estado los UnlCOS que pueden representar al pueblo, SinO que es
el mismo pueblo directamente el que puede ejercer, SI a bien lo tIene, su propia representaclon
en la formulaclon de las leyes

PODER EJECUTIV021

Tanto el Presidente como el Vicepresidente deben ser electos con un margen del
45% del total de los votos escrutados, de lo contrano se procedera a una segunda ronda de
la que saldra electo por un penodo de 5 años, el que obtenga el mayor numero de votos
Como dato relevante se prohibe la suceslon familiar para eVitar la corrupclon y el faVOritismo
polltlco

PODER JUDICIAL22

Como se señalo, se le da un 4% del Presupuesto de la Republlca Su funclon es de
la proteger y defender la Constltuclon, a la vez que crea la carrera JudiCial Se plantea la

~l.bl.d...
~ Ibld, págIna 39
lllbld. articulas del 144 al 153 Páginas 41 a la 47
~ Ibld, artIculas del 158 al 167. PáglOas 48 a la 50.
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IVISlon de la Corte Suprema en cuatro salas CIVil, penal, constitucional y contencIoso
administrativo

PODER ELECTORAL23

Esta Integrado por CinCO magistrados con sus respectivos suplentes, el Presidente
del Conseja Supremo Electoral debera ser electo con el 60% de los votos de los diputados
de la Asamblea Nacional La funclon esencial de este Poder es la vigilancia de los procesos
electorales, plebIscitos y referendos

Es Importante destacar, que es por pnmera vez que el Conseja Tnbunal Electoral
surge como un poder nuevo dentro del Estado, reconociendo aSI en esta reforma la
transcendencia del proceso electoral en la tranSIClon a la democracia y en la fundaclon de
una cultura electoral respaldada por el Estado

DEFENSA DEL ESTAD024

Se define como funclon del Ejercito de Nicaragua, la defensa de la soberama, la
independencia, y la Integndad terrltonal, a la vez que se le da un caracter profesional,
apolltlco, obedIente y no deliberante El ejercIto se somete a la autondad CIVil, por medio del
Presidente de la Repubhca

Se establece la Pollcla Nacional como cuerpo armado de naturaleza CIVil, que garantiza el
orden Interno y la segundad ciudadana Se prohibe tanto al ejercIto como a la pollcla
nacional participar en actos de caracter polltlco Sobre este tema queremos señalar que no
se supera la concepclon del ejercito al mando UnlCO del Poder Ejecutivo, y solo ciertos
mecanismos de control por parte del Parlamento sobre el ejercito, como es la autonzaclon
para la Implantaclon de bases militares extranjeras en su terrltono

23 1bid, artlculos del 168 al 174 Páginas 50 a la 52
24 Ibid, artlculos del 92 al 97 Páginas 25 a la 26



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

27

CONCLUSIONES

Las reformas que se han dado en Nicaragua y que culminaron, entre otras cosas, con el
fortalecimiento del Parlamento, es el resultado de una reflexlon de la clase dirigente que tomo
conCienCia de la necesidad de un viraje en la forma de resolver los conflictos Atras quedaron
las armas y la sangre en el campo de batalla para ahora enfrentar al adversario en la arena
polltlca, donde los grupos heterogeneos pululan, ampliando el espectro del pensamiento
polltlco n1caraguense Somos conscientes de que estas reformas son parte de un proceso
hlStOrlCo-pohtlCO, en el cual dla a dla se construye el futuro de esta naclon centroamericana,
Sin que pueda darse por permanente ninguno de los cambios

Los factores exogenos Influyen en la configuraclon de las relaciones Internas de los
paises, a este hecho Nicaragua no ha estado exenta La comente de globalizaclon que golpea
a los paises en vlas de desarrollo, presiona a lo Interno de Nicaragua para fomentar la
estabilidad economlca, polltlca y social que se requiere y que no se vislumbra mientras los
pueblos sigan invirtiendo sus presupuestos en armas y descUidando otras areas sociales El
Parlamento Juega, en este proceso de establlizaclon del sistema polltlco un papel fundamental,
y es aSI como las reformas a la Constltuclon reconocen su Importancia dandole al parlamento el
caracter de modelador de un sistema polltlco que avanza en busca de la democratlzaclon Lo
anterior dentro del proceso de tranSIClon a la democracia en donde se resalta el resurgimiento
del Parlamento, antes opacado por los gobiernos autoritarios y el presidencialismo, como ha
sido la caracterlstlca de los parlamentos en Centroamerlca
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INTRODUCCION

Se consIdera al Parlamento como aquel organo que representa al Poder LegIslativo de un
Estado, el cual puede estar mtegrado por una sola Camara (la de DIputados o Representantes), o por
dos, la cItada y la de Senadores Dentro de la orgamzacIOn del Estado, el Parlamento constItuye la
expresIOn mas caractenstIca de la soberama popular, y por eso sm merma de su eqUIlIbno respecto
a los otros poderes estatales, ejerce una funclOn fiscalIzadora de ellos, ademas de la legIslatIva que
le es propIa"

Los alcances de esa fiscalIzaclOn son dIstmtos en las constItucIOnes de los dIferentes paIses
democratIcos, pero es comente en las republIcas y en las monarqUIas de regImen parlamentano,
que los tItulares del Poder EjecutIvo tengan que contar para su actuacIOn con la confianza del
Parlamento y aun en las republIcas de sIstemas presIdencIalIstas, en que el PresIdente no necesIta de
la confianza parlamentana, puede ser destItUIdo del cargo medIante el JUICIO pOlItICO que le sIgue el
Poder LegIslativo Incluso para la desIgnaclOn de cIertos funCIOnarIOs publIcos, especIalmente los
que mtegran el Poder JudICIal, se reqUIere la aprobaclOn del Poder LegIslatIvo

Desde esta perspectIva se pretende hacer un anallSls hIstonco en relaclOn con la evolucIOn
del Poder LegIslatIvo en la Repubhca de Panama Se presentan aspectos generales del paIS,
analIzar su ubIcaclOn hIstonca desde la conqUIsta hasta el penado contemporaneo, aSImIsmo, se
brmda mformaCIOn acerca de aspectos geograficos y de poblaclOn Luego, se estudIa la
orgamzaclOn polItIca del GobIerno y su ConstItucIon PolItlca, lo que CIerra el marco referencIal
para entrar al tema del Parlamento En este capItulo se examma el marco hIstonco del organo
legIslatIvo, aSI como la la estructura y proceduTIlento de dICho poder Fmalmente, se hace una
reflexIOn sobre la Asamblea General de Panama en la actualIdad y se analIzan tOpICOS tales como el
Parlamento y su papel en la consolIdaclOn de la Democracia Panameña

En conclusIOn, se pretende bnndar el entorno del Parlamento panameño, su evoluclOn y el
Impacto real en su sIstema de gobIerno



Capitulo 1

ASPECTOS GENERALES DE PANAMA

1 Ublcaclon hlstorlca

La evoluclOn de la economla mundial y las ambicIOnes de los grandes poderes han plasmado la
hIstorIa de Panama En 1501, Rodngo BastIdas, navegando hacia el oeste desde Venezuela en busca de
oro, fue el prImer europeo en explorar el Istmo de Panama Un año despues, CrIstobal Colon VISito el
Istmo y establecIO un asentamIento temporal en el DarIen Vasco Nuñez de Balboa realizo un tortuoso
vIaje del AtlantIco al PacIfico en 1513, para demostrar que el Istmo era un paso entre los oceanos y
Panamá se convIrtIó rapidamente en un punto de confluencia y mercadeo del ImperIO español en el
nuevo mundo El oro y la plata eran traldos de Suraménca por barco y luego transportados a traves del
Istmo, para ser luego embarcados hacIa España Esta ruta se conoclo como el Cammo Real 1

Panama fue parte del Impeno español por 300 años (1538-1821), Y los prIncIpales temas de la
hIstona panameña acontecIeron durante ese penodo Desde un mICIO, la IdentIdad panameña se baso en
un sentIdo de "destmo geografico" y las fortunas panameñas fluctuaban con la importancia geopohtIca
del Istmo El penado de la coloma, tambIen marco el nacIOnahsmo panameño con un sabor
antnmperIahsta Ademas, una de las pnnclpales herenCias del colomahsmo español fue una compleja y
altamente estructurada sociedad, la cual ha sIdo la fuente de conflIctos mtemos que han ImpedIdo la
umficacIOn de las fuerzas de nacIOnalIsmo panameño

Fue refugIO de pIratas y corsarIOS De 1750 a 1850 se poblo de aventureros y band,dos que
acechaban el paso de los galeones españoles Segun el soclOlogo panameño Raul Lels Panamafue desde
entonces "una economza de cuartel , con una fuerza mz/ltar española de 1500 hombres donde los
oficzales al mando, absorbzan el 80% de los gastos publzcos y daba trabajO a 3 500 habItantes, de los
cuales 3000 eran esclavos Esto beneficIO el sector comerczallmportador urbano 2

En 182, se mdependizo de España, pero se umo a la Gran Colombia de Simon Bohvar, que en
1826 convoco al Congreso AmerIcano de Panama, para umficar a AmerIca Latma frente a las ambiCIOnes
de los norteamerIcanos y su doctrma Monroe, que era el dogma en Washmgton, a la que luego sucedlO la
doctrma "del destmo mamfiesto" que condena a los pueblos latmoamencanos a someterse al impeno del
norte

En 1850, un año despues de que se descubre oro en CahfomIa, se imCian en Panama las obras del
ferrocarnl translstmico para trasladar ese oro a la costa este de EUA y llevar al oeste los emigrantes
europeos 3

Un canal transoceamco habia SIdo un sueño desde el miCIO de la colomzaclOn española De 1880
a 1900, una compañia francesa, al mando de Ferdmand de Lessseps, mtento mfructuosamente constrUir
un canal a mvel del mar, donde hoy se encuentra el Canal de Panama En 1898, en Estados UOIdos la
Idea de un canal mteroceamco en Panama llega a considerarse un asunto de Estado 4

Colombia se encontraba en medIO de la guerra de los mil dlas entre hberales y conservadores y
no prestaba atenclOn a Panama EI3 de noveimbre de 1903, una burguesia dispuesta a partIcipar de los
beneficIOs del canal, encabezaba por un grupo de notables panameños como Jase Agustm Arango de la
compañia ferroviana, y Manuel Amador Guerrero mediCO de esa misma compañia, declaran la
mdependencla de ese pais, con la ayuda de los EVA Esto genero el tratado HaylBunau-Vanlla con el

2
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pais del norte El tratado autonzaba a los Estados Umdos a constrUir un canal a traves de una zona de
diez millas de ancho y a admmlstrar, fortIficar y defenderlo a perpetUIdad En contraprestaciOn, el tratado
decia que "Estados Umdos garantice y mantenga la mdependencia de la RepublIca de Panama, esta
concede a Estados Umdos, a perpetuIdad, el uso, ocupaclon y control de una zona para la construcciOn
del canal translstrnlco" y aSI nace Panama como un Protectorado de EUA En 1914, los USA completaron
el canal de compuertas de 83 kIlometros de largo 5

Postenormente, durante la Segunda Guerra Mundial, la importanCia estrategica milItar que tema
el canal para Estados Umdos, estaba en peligro porque el entonces preSidente, Arnulfo Anas Madnd,
combmaba el populIsmo (creo creado la Caja del Seguro Social y el Banco AgropecuariO) con su
simpatia por los naziS, por lo cual Franklm Roosevelt6 conSIdera que no es un alIado confiable y
promueve su golpe de estado Panama le declara la guerra a Japon, luego que este ataco a Estados UnIdos
el 7 de dicIembre de 1941 y luego a AlemanIa y a ItalIa En esta coyuntura, Panama firma con Estados
UnIdos el amendo de 15 000 hectareas fuera de la zona del canal para que Panama los retome despues de
la guerra 7

A mlCiOS de los sesenta, Panama empezo a preSIOnar para renegoclar el tratado eXistente,
mientras Kennedy en 1963, mstala en la Zona del Canal el Comando Sur del ejerCito de Estados Umdos y
se crea la Escuela de las Amencas, un centro de entrenamIento mIlItar Pero, al entrar el naCiOnalIsmo, a
ralZ de los dIsturbIOS estudIantIles en enero de 1964, se firma con el preSIdente de Panama, Roberto
FranCISCO ChIan, el acuerdo de la bandera, para que tambIen ondee la bandera panameña en las
mstalacIOnes canaleras, lo que hace que Estados Umdos se asegura la VIa estrateglca del canal 8

En las eleCCIones de 1968, el Dr Arnulfo ATlas Madnd, qUIen para entonces, habla SIdo electo y
derrocado en dos ocaSIones como preSIdente, trIUnfa, pero nuevamente es destItuIdo por la Guardia
NaCIonal, despues de haber servIdo por solo dIez dias Una Junta mIlItar gobernada por el Comandante
de la Guardia NaCIonal, el General Bngadler Ornar TomJos, emergIO como el pnncIpal poder en la VIda
politIca de Panama TOrrIJos era un mIlItar formado en la Escuela de las Amencas, que se convlrtlo en un
IIder carlsmatIco, cuyos programas populistas y la pohtlca extenor naCIOnalIsta, apelaban a los
pobladores rurales y urbanos ignorados por largo tIempo por la olIgarqUla, aSI como por el rescate de la
soberama del pueblo panameño 9

En 1969, constituye una Junta CIVIl de Gobierno ProViSIOnal, preSIdIda por DemetriO BaSilio
Lakas, dejando la admImstracIOn del gobierno en manos de la clase media El sector publIco llega a
absorber el 25% del empleo total del palS, pero TomJos SIgue controlando el poder POhtiCO real, el
finanCiero, y en general, las relaCiOnes del palS

En sus años de poder, encarga la elaboracIOn del Codigo Laboral progreSista, que fue una tlmida
reforma agraria que no ImpidIO que el paiS contmuara Siendo altamente latifundista, pero con numerosas
prestacIones SOCiales que Sirvieron para acallar el mOVImiento popular y garantizar la establhdad SOCial
En 1970, promulga la Ley Bancana que atrajo a grandes bancos de Nueva York, Londres, Pans y TokiO,
por sus ventajas como el secreto bancano, la lIbertad de mOVImientos de capItal y las faCilIdades para
hacer y deshacer empresas de papel, convirtIendose en un gran centro de la especulaciOn finanCiera, yen
uno de los prmclpales mgresos de diVisas para el pals Se redacta una nueva Constitucion, promulgada en
1972, que es la VIgente en la actualIdad, y se vuelve a elegIr a DemetrlO Lakas como PreSidente, pero en
realIdad el Poder EjecutIVO era manejado por el General lomJos
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TorrlJos mamfestaba que su gran sueño era entrar a la zona del Canal, por ello, en 1970 toma la
base mlhtar de Rlo Hato, cuyo contrato de arrendamiento habla vencido Luego recurre a la OrgamzaclOn
de Estados Amencanos, a los paises no ahneados y logra en 1974, reumrse en Panama con el Consejo de
Segundad de las NaCIOnes Umdas, convlrtlendo el Canal de Panama en una causa del Tercer Mundo En
1976, vuelve a presentar el caso a los paises no almeados, y en Estados Umdos se mlCla la pugna en
campaña electoral entre Democratas y Repubhcanos, los pnmeros en pro de un nuevo acuerdo Iguahtano
con Panama sobre el Canal, y los otros en conservar sus derechos Al ganar las eleCCIOnes los democratas,
con Jlmmy Carter los mismos banqueros norteamencanos que no apoyaban una renegoClaClOn,
cambiaron de parecer, entre ellos David Rockefeller del Chase Manhattan, debido a la creaclOn el Centro
Fmanclero InternaCIOnal que convertla a Panama en una Plataforma de ServicIOs TransnaclOnales En
1977, se logra un nuevo Tratado Canalera, firmado con el Presidente Jlmmy Carter, el cual es sancIOnado
por un plebiscito popular, en Panama y entra en vigor en 1979 En 1978, la Asamblea NaCIOnal ehglO
presidente a Anstldes Royo 10

Otra de las caractenstlcas de TorrlJos fue su apoyo y ahanza con las diferentes revolucIOnes
latmoamencanas, como la mcaraguense, la salvadoreña y la guatemalteca, pues desde Panama se
orgamzaban las revolucIOnes antllmpenahstas de los años ochenta, Justo al lado del Comando Sur
norteamencano Con el cambIO de gobierno en la Casa Blanca y la entrada de Reagan, se da una nueva
pohtlca mteramencana para los años 80, en que se determmaba que Panama habla Sido la umca
dictadura de extrema IzqUIerda que el gobierno de Carter habla contmuado ayudando y que aun aSI, el
gobierno panameño era mtermedlano en la transferenCia de armas de Cuba y Estados Ullldos a los
sandllllstas en la conqUIsta marxista de Nicaragua, lo cual debena de revertlrse Al gobierno de Reagan le
mteresaba mas sus mtereses mlhtares en el Canal que cualqUIer mteres economlco , porque le servlan
para un eventual movimiento ofenSIVO, smo tamblen para el papel de soporte loglstlco para la "guerra de
baja mtensldad" del gobierno norteamerIcano contra los movimientos revolUCIOnarIos en Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, ademas alh estaban los centros de entrenamiento contramsurgente de la zona
tropical, los laboratOrIos sobre enfermedades tropicales y el centro de pruebas en el TropIco 11

Fmalmente, en 1981, el general Ornar TOITlJos muere en un aCCidente aereo no aclarado, pero
este suceso aunque altero el tono de la pohtlca panameña, no lo hiZO con la dlrecclOn de su evoluclOn

Tras la Calda de TOITlJos, qUIen habla fundado el Partido RevoluclOnano Democratlco (PRO),
que ya tema un lugar como observador en la InternaCIOnal Soclahsta, y al ser creado a partir de las clases
medias que controlaron el Estado, los sectores populares lo apoyaban aSI como una Importante rama
empresanal en la cual se coblJaban los nuevos capItales surgidos a la sombra del general, el gobierno
contmuo en manos del PRO Sm embargo, el poder real estaba en los cuarteles, al mando de la Guardia
NaCIOnal pasa el General Ruben Dano Paredes, que en el uso de su poder, hace que el Presidente
Anstldes Royo dimita, y lo sucede el vicepresidente Ricardo de la Espnella Los proyectos de TOITlJos
sobre el Codlgo de TrabaJO, la Ley de VIVienda, y la Ley de EducaclOn quedaron truncados Luego, en
1983, Paredes expulsa del PRO a Ernesto Perez Balladares -protegido de TOITlJos- y nombra como
Secretano General a Rtgoberto Paredes, su hermano A pesar de las reformas constitucIOnales de ese
mismo año, las que pareclan proscnblr el rol pohtlco de los mlhtares, la Guardia NaCIOnal contmuo
dommando la Vida pohtlca detras de una fachada de gobierno CIVtl

Ante las eventuales eleCCIOnes de 1984, el General Paredes deja el cargo de Jefe de la Guardia
NaCIOnal para postularse como un pOSible candIdato Al mando queda el Coronel Manuel Antolllo
Nonega, qUien malllobra para que el candidato ofiCial fuera NIcolas Ardttto Barletta En 1984, dimite
Ricardo de la EsprIella, le sucede su vicepresidente Jorge Illueca y se dan las pnmeras eleCCIOnes desde
1968
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NIcolas Ardlto Barleta, gana las eleccIones por un margen de poco mas de mil votos frente al
opositor Arnulfo Afias de la AlIanza Opositora, qUien denuncia fraude en las eleccIOnes Los partidos
pro-gobernamentales tamblen ganaron la mayona en la Asamblea LegIslatIva, pero su elecclOn se
mancho por cargos de corrupclOn Para muchos el fraude fue ObVIO, pero Estados UOldos guardo
SIlencIO por dos SItuacIones una que no era SimpatIzante de Anas, y segundo porque Ardlto Barletta no
era sospechoso para el FMI m para los grandes poderes financIeros que operaban en Panama ademas de
que habla SIdo dISClpulo del entonces Secretano de Estado norteamencano George Shultz en Chlcago 12

Para ese penado, el General Manuel Nonega, qUien camblO la denommaclOn de la Guardia
NaclOnal por el de Fuerzas de Defensa de Panama, ya estaba consohdado en el poder tanto de las fuerzas
mIlItares como del gobIerno civIl

Con Nonega se promueve el mgreso de los Japoneses en Panama, los cuales se conVIerten en el
segundo usuarIO del Canal, con Importantes cantIdades de los actIVOS del Centro FmanCIero y
abanderamIentos de barcos, aSI como otras actIVidades, lo cual hace que se mdependlce un poco mas a
Panama del centro financIero y comercial de Estados UOldos Esto preocupaba al paIS del norte y al
gobierno de Reagan, tanto por los desaflOs de Panama en el Comando Sur, como por su pohtIca extenor
actIva en el Grupo Contadora, aunque en 1984 tema solo un papel sImbohco, aSI como por el apovo a las
conspiraciones revoluclOnarIas Por ejemplo, en 1985 la mtervenclOn de Nonega fue declSlva para que el
ejercito sandmlsta y el hondureño llegaran a un acuerdo sobre segurIdad frontenza, a espaldas de Estados
Umdos Ademas Nonega empezo a aprovechar el secreto bancano y la Zona de Libre ComercIO, para ser
un puente para triangular desde los paIses onentales o EVA, mercanCIaS y tecnologla a Cuba y Nicaragua
cercados por el bloqueo norteamencano 13

Se convierte en un personaje ambIguo, no solo a Olvel extenor, smo a lo mterno de su paIS, pues
este comienza a deblhtarse Llevo a cabo un doble Juego, por un lado mvolucrado al narcotrafico )- por
otro apartando de su estado mayor a qUIenes se les comprobaba vmculos en este negocIo, en un afan de
ayuda a la DEA y la CIA El mIsmo Nonega JubIla a su pnmo Roberto DIaZ Herrera, por estar en
desacuerdo, pero este responde testImomando ante la Corte Interamencana de Derechos Humanos y
ratifico las acusaciones de E1lIot Abrams contra NOrIega, de orgamzar el fraude electoral de 1984, de
estar mvolucrado en el narcotrafico, y asesmar a Hugo Spadafora, hder de la OpOSIClOn, en 1985 14

Estados UOldos congelo la aSIstenCia economlca y mlhtar a Panama en el verano de 1987 en
respuesta a la cnsIs polItIca y a un ataque a su Embajada La acusaclOn del General Nonega en la Corte
norteamerIcana, en febrero de 1988, baJO cargos de trafico de drogas, agudiZO la cnsls pohtlca en
Panama y las tensIOnes entre Panama y USA 15

A mlclos de marzo, el PresIdente Enc Arturo Delvalle mtento remover a Nonega como
comandante de las Fuerzas de Defensa, y nombra en su lugar al Coronel Justmes, qUien en fonna muy
locuaz responde diCiendo "Se queda el comandante, nos quedamos todos nosotros El que se va es el
presidente 16 Y como era de esperar, la Asamblea NaCIonal voto por mayona la dlmlslon del presIdente
y ehglO a Manuel Sohs Palma, que demuestra una vez mas la dommaclon de la Asamblea Legislativa por
las fuerzas mlhtares

El gobierno norteamencano en represaha y amparado en una orden de Delvalle, para ellos el
legitimo presidente de Panama, congelo los deposltos bancarIOs del gobierno de Panama en Estados
UOldos, lo cual trajo como consecuencia mas descontento en Panama Pero a su vez, la Oposlclon
panameña estaba descompuesta, sm hderazgo personal, pues por un lado el hder legitimo y tradiCIOnal,
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Arnulfo Anas, tema 90 afios y Arturo Delvalle habla perdido todo apoyo nacIOnal, por lo cual no se
aceptaba un gobierno proVISIOnal de nmguno de los dos Esto fortalecla la poslclon de NOflega y haCia
necesano esperar los comicIos electorales de 1989 Ademas, Nonega consolIda su lIderazgo en las
Fuerzas de Defensa creando un Consejo Estrateglco MIlItar que agrupa a los mas actIVOS ofiCIales
medIOS 17

Esta coyuntura hace renacer un sentimIento naCIOnalIsta en Panama El desarrollo de la CrISIS
domestica panameñ, cammaba paralelamente con el aumento de las tensIOnes entre Panama y Los
Estados Umdos, las cuales fueron causadas en parte por las restrICCIOnes a las lIbertades CIViles, las
restrICCIOnes en los medIOS y el acoso de los cmdadanos estadoumdenses En lo mtemo, Panama
acumulaba una gran deuda, con una desocupaclOn del 20% y deterIoro en los serviCIOS SOCIales como los
hospitales Las orgamzaclOnes smdIcales CIerran filas contra el gobIerno y comienza una protesta SOCial
general Ante esto, Nonega obhga a dImitIr a Ardlto Barletta en 1985 y le da la preSidenCia a Enck
Arturo Delvalle 18

La rIvalIdad entre las elItes CivIles y milItares en Panama, que habla Sido el tema recurrente de la
VIda pohtIca panameña desde los años cmcuenta, desarrollo la peor cnsls en la hlstona del pals Las
elttes tradiCIOnales umeron fuerzas con elementos de la clase medIa para oponerse orgamzadamente al
poder economICO y polttICO de las Fuerzas de Defensa, por mediO de la constltuclOn de la Cruzada
CIvilIsta OCruzada CIvIca NaCIonal

Las eleCCIOnes de 1989 se dan ante una detenorada sItuacIOn economIca, las medIdas del bloqueo
y sabotaje economICO, el PIE de Panama cae en un 20%, aumenta el desempleo en un 50% y los mgresos
fiscales dIsmmuyen en un 50%, lo que repercute en el sector medIO y baJO de ese palS, resta apoyo al
gobierno, y aunado a la campaña de la Cruzada CIVlhsta, la campaña electoral se convIrtlO en una espeCIe
de plebISCIto contra NOflega y el grtto de campaña era "esta vama se acabo" El Itderazgo en la OpOSIClOn
se recompuso al mom Arnulfo Afias en 1988, y desaparece de la escena pohtlca Eflck Arturo Delvalle,
por lo que los hderes de dIferentes partIdos pohtlcos toman las nendas y se unen para partICIpar en
campaña como uno solo 19

Por un lado, como candIdato a PreSIdente se postulo a GUIllermo Endara, frente a una coahclon
de los partIdos Democrata Cnstlano y el MOVImIento LIberal NaclOnaltsta RevoluclOnano, representados
en el Pnmer VIcepreSIdente RIcardo ArIas Calderon y como Segundo VicepreSIdente GUillermo Ford

Por otra parte, el candIdato ofiCIal era Carlos Alberto Duque Jaen, de 59 años, cuya VIda pubhca
empezo con TOITlJos que lo nombro asesor, tamblen fue DIrector de los Bmgos NaCIonales, y fundador de
la empresa prIvada Translt que cobraba un Impuesto sobre las mercanClas transportadas por el Canal con
destmo a Colombia, tamblen fue miembro del sector empresanal del PRO y dmglo el canal 2 de
televlslOn, propiedad de Nonega En 1988, fue deSIgnado preSidente del PRO El candidato a
vIcepreSidente fue Ramon SIelro, hiJO de un emigrante gallego, cuñado de Nonega y hermano de 2
coroneles de las fuerzas de defensa 20

El dla de las eleCCIOnes, el 8 de mayo de 1989, segun los observadores mternacIOnales, entre ellos
el expreSidente norteamencano Jlmmy Carter, qUien no tuvo Impedimento para mgresar a Panama
mvocando ser un gran amigo del general TOITlJos, mgreso a las mesas electorales, converso con sus
miembros y con votante, y comprobo que la Jornada electoral tranSCUITlO con absoluta normaltdad y
calma El problema fue posterIor al conteo de votos, en las mesas electorales, pues sus miembros, no se
atrevlan a llevar al Tflbunal Electoral los resultados, debido a la VIOlenCia desatada en las calles por las
Fuerzas de Defensa y por CIViles afines al gobierno El sector del Tnbunal quedo sm luz, tirotearon
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vehlculos de observadores mternaclOnales y por ultimo, en la noche, los miembros de las Fuerzas de
Defensa llegaron a los centros de compllaclon de resultados y se llevaron todas las actas 21

La coahclOn oficial convoco a una rueda de prensa para dar a conocer el resultado de una
encuesta que les daba el gane en un 50,8% contra un 45,1% de la Oposlclon Por su parte, los opositores
convocaron a otra rueda de prensa y amparandose en un conteo de votos de la Iglesia CatolIca,
aseguraban un trIunfo de 3 a 1 en todo el pals, y llamaron a la SOCiedad cIvil a salIr a las calles para que
no les arrebataran el trIUnfo Estos datos comcldIan con los resultados parciales de la prensa
mternaclOnal

Un dla despues, en el Tnbunal Electoral no se daban resultados, por lo cual el e"presldente
Carter trato de actuar como mediador entre la OposlclOn y Nonega, llevandole a este ultimo una propuesta
que es rechazada, luego, en un marcha convocada por la oposlclon se desata la vIOlencia provocada por
los Batallones de la Dlgmdad, el PreSidente en ejerCICIO, Sohs Palma se reune con el Estado Mayor de las
Fuerzas de Defensa y postenormente, el Tnbunal declara nulas las eleCCIOnes 22

ASI quedo atras otro capitulo oscuro de la hlstona pohtlca de Panama, que Nonega trata de
enmendar, en setIembre, cuando estaba prevista la toma de poseslOn del nuevo gobIerno, al convocaro el
Consejo General del Estado, mtegrado por 60 mIembros del gobierno, Fuerzas de Defensa y los partIdos
oficlahstas, y nombrar un gobIerno provlSlonal encabezado por FranCISCo Rodnguez, hasta entonces
Contralor de la Repubhca En octubre, tras el golpe de estado llevado a cabo por ofiCiales ascendidos
por Nonega, que fracasan en su mtento, y tras su fusIlamIento, Nonega trata de colocarse el sombrero
del general TOITljos, y presentarse como un heroe mvenclble, anuncia un paquete de medIdas de guerra y
promete plomo para los enemigos, palo para los mdeclsos y plata para los anllgos, organIza una
Asamblea Popular, -ImItando a TOITljos- nombrando a pohtlcos oficlalIstas como representantes
populares que elIgen a Nonega como Jefe de Estado 23

El 20 de dICiembre de 1989, se da la mvaslOn del ejercito norteamencano a Panama, en un
ataque controlado llevado a cabo por las fuerzas de DesplIegue Rapldo, que borro en pocos dlas las
huellas de la agreslOn, los muertos desaparecieron y provoca dIferentes reaCCIones tanto a nIvel nacIOnal
como mternaclOnal Pero la reacclOn general de los panameños ante la "Causa Justa" fue pasarse a las
filas a favor de la mtervenclOn y dar SIgnOS de agradecimIento a los mlhtares norteamencanos Por otra
parte, la poblaclon estadOUnIdense mas que por los muertos, Igual que el resto del mundo, se preocupo
mas por el general Nonega, que tras escapar, se refugIO en la NunCiatura, conVIrtIendo la InvaSlOn en un
espectaculo 24

Ante esa sItuaclOn, los panameños se movIlizaron rapldamente para restablecer un gobierno CIVtl,
y el27 de dICiembre de 1989, el Tnbunal Electoral, cuyos miembros habIan SIdo nombrados por Nonega,
InvalIdaron el reglmen que Nonega Impuso despues de las eleCCIones de mayo y confirmaron la vlctona
de la OposlclOn que habIa partICIpado en esas eleCCiones ASI, tomaron el poder, lIderados por GUIllermo
Endara, Ricardo Afias Calderon y WlllI Ford, qUIenes a su vez, repartieron los mlnIstenos y direCCIOnes
mas Importantes, con el fin de restablecer la Vida normal de la pohtlca panameña, por mediO de un
gobierno democratlco que garantizarla los pnnClplOS estableCidos en su constltuclOn En abnl de 1991,
despues de una sene de desacuerdos sobre polItlca y asuntos de nombramIentos polItlCOS, el PreSIdente
Endara remOVlO a Anas Calderon de su gabInete, en su poslclOn de MInIStro de Gobierno y JustICia,
segUIdamente los otros miembros del Partido Democrata Cnstlano renuncian al gobierno Sm embargo,
Anas Calderon retiene su poslclon como Pnmer Vice PreSidente El PartIdo Democrata Cnstlano que
mantIene una plurahdad en la Asamblea LegislatIva, actuo como un partido de OpOSIClOn responsable,
que trabaja en cooperaclOn con el gobIerno de Endara en los asuntos que benefiCiaban al pals 25
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2 Datos Generales

Panama cuenta con un area de 77,381 ktlometros cuadrados entre el oceano AtlantIco y Pacifico
Se subdivide en nueve provmclas y un teITltono mdlO Sus pnnclpales cIUdades son la capital, CIUdad
de Panama y San Mlguehto (con una poblaclOn de aproximadamente 821,000 habitantes), Colon
(141,000 ha) y David (103,000 ha) De tIerras montañosas, su prmclpal elevaclOn es el Volcan Cerro,
que mide 3,475 m de altura, tiene una lmea costera de 2,857 km yen general de chma tropIcal 26

La poblaclOn para 1991, se estimaba en 2 4 mIllones de habItantes con un creCImiento anual del
25% Compuesto de dIferentes grupos etmcos como los mestIzos (70%) de dIferentes razas mezcladas
como descendIentes de españoles, franceses, norteamerIcanos, JamaIqumos antIllanos, chmos, hmdues Y
un 30% entre negros, blancos y sobrevIvIentes de las etmas abongenes, cunas de las Islas del Canbe,
Chacales de las selvas del Danen, y los Guayrnles de la frontera con Costa Rica En termmos populares,
la sociedad se divide en rablblancos (Blancos descendIentes de la coloma cnolla, europeos y aventureros)
y rablpletros (morenos de las Islas antIllanas, plantaCIOnes de BrasIl, Colombia y Centroamenca)
Predomma la rehglOn catohca en un 93% de la poblaclOn y la protestante en un 6%, aSI como el lenguaJe
ofiCIal es el español, un 14% habla mgles como otros lenguas natIvas 27

La capital, absorbe un tercIo de la poblaclOn total, es uno de los mayores centros finanCieros del
mundo, con enormes centros comerCiales, que crecen Junto a cmturones de mIsena y la CIUdad cololllal
Aunque sofistIcados medIOS de comUlllcaClOn enlazan los centros comercIales y finanCieros con el resto
del mundo, mas de la mitad del palS esta mcomulllcado por tierra, ademas esta aislada de Colombia por
las selvas del Danen 28

Panama VIve de la economIa de servIcIOs transnaclOnales, donde a pesar de que el balboa es la
moneda naCIOnal, solo eXIste en cantidades deCimales y lo que cIrcula es el dolar, con un cambIO fiJO de 1
dolar por 1 balboa El Producto Interno estaba compuesto para 1991, pnnclpalmente del sector servicIOs
(3 700 mIllones de dolares), frente al mdustnal (1 000 mIllones) y la agncultura (500 mIllones) La
mayona de mgresos proVIenen de las cuotas por usos del Canal, abanderamiento de barcos, operacIOnes
del Centro Fmanclero InternacIOnal y operacIOnes de la zona de hbre comercIO 29

3 OrgamzaclOD pobtlca del gobierno - ConstItuclon Pohtlca

De 1903 hasta 1968, Panama fue una democracia constitucional mdependlente, dommada por una
ohgarqUla comerCialmente onentada Durante los años cmcuenta, los mIlItares panameños empezaron a
retar la hegemollla pohtlCa de la ohgarqUla

Despues de las dIctaduras mlhtares de TOITlJos y Nonega, y su Simulacro de democraCIa, se
puede deCir que actualmente el SIstema pohtlco de Panama es REPUBLICANO PRESIDENCIALISTA,
el cual se ejerce a traves de los Organos LegislatIVO, Ejecutivo y JudiCial, hmltados por el claslco sistema
de pesos y contrapesos

El 11 de octubre de 1972, se promulgo la ConstltuclOn vigente, que fue reformada en 1978 y
1983 DIce el artIculo 1 de la ConstltuclOn de la Repubhca de Panama "La naCIOn Panameña esta
orgalllzada en un estado soberano e mdependlente, cuya denommaclOn es Repubhca de Panama Su
gobierno es ullltano, republIcano, democratlco y representativo" JO
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El organo Legislativo es unIcameral, esta constitUido por 67 miembros, y se le denomma
Asamblea Legislativa Sus miembros son electos mediante postulaclOn partidista y votaclOn popular
directa, por penodo de cmco años

El Poder Ejecutivo esta constituido por el PresIdente de la Repubhca y los Mmlstros de Estado
El Presidente de la RepublIca es electo por un penodo de cmco años y por sufragio popular dIrecto Con
el Presidente, se elIgen, de la misma manera y por Igual penodo, un pnmer VicepresIdente y un segundo
VIcepresldente, qUienes reemplazan al presIdente en sus ausenCIaS

El Poder JudiCIal esta constitUido por la Corte Suprema de Justicia, mas los Tnbunales y los
Juzgados MUnIcipales La Corte Suprema de JUStiCIa esta compuesta por nueve magIstrados, los cuales
son nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabmete, con SUjeClOn a la aprobaclOn del organo
legIslatIvo por un penodo de diez años 31

Entre otras mstltuclOnes Importantes en la organIzaClOn polItlca, se encuentran tamblen tres
organos mdependlentes, cuyas responsablhdades estan defimdas en la Constltuclon PolItlca ASI, la
Contralona General de la Repubhca tiene la obhgaclOn de fiscahzar los fondos publIcos, el Tnbunal
Electoral tiene la oblIgaclOn de garantizar la transparencIa del sufragio popular, y ademas eXIste la figura
del MlnIsteno PublIco, elevada a rango ConstItucIOnal y que tiene la oblIgacIOn de velar por los mtereses
del estado y de los mUnICIpiOS

9
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Capitulo 11

ORGANO LEGISLATIVO

1 Marco hlstorlco

El 3 de noviembre de 1903, mediante un cabIldo abierto semejante al que funciono el 28 de
noviembre de 1821, se proclama la mdependencla de Colombia y del departamento de Panama y se
anuncia el naCimiento de la Repubhca de Panama, en consecuencia se levanta el acta y se nombra un
tnunVIrato que funciona como Junta ProvlSlonal de GobIerno

DesIgnada la Junta, acto segUIdo se procede a la escogencla del gabmete y se dividen las areas de
la admlnIstraclOn publIca en seis mmlstenos el de gobierno, que queda en manos de un IIder polItlco
milItar de tendencia liberal, el mismo que redacto el pnmer manIfiesto de la Junta provlslOnal de
gobierno, RelaclOnes Extenores, Justicia -en manos de otros lideres, guerra y manna e InstrucclOn
Pubhca

ASI las cosas, los sectores pohncos que participaron en su oportunidad, en el desarrollo de los
sucesos del tres de nOVIembre, ehgen en enero de 1904 una Asamblea ConstItuyente, compuesta por 28
miembros, 14 por cada fracclOn, correspondIendole al Dr Pablo Arosemena, dmgIr la ComIsIOn
Redactora de la ConstltuclOn NaCIOnal, la que reCibe un debate apresurado de vemtldos dIas, lo cual no
obsto para que se mtegraran algunos elementos normativos de otras constItucIOnes Imperantes por esa
epoca en el contmente, mcluyendo, claro esta, la norteamencana

Se mdlca, en cuanto a los hechos ocurrIdos" que la labor reahzada fue extraña, en relaclOn con
las eXigencias mherentes a la confeccIOn de una carta magna Como dma poco despues el MInIsteno de
GobIerno, la ImprOVIsaCIOn campeo por sus excesos, ya que no se aphco "una cntlca severa" al uso de los
vocablos y a la adopclon de los prmCIpIOs" 32

El 15 de febrero de ese mIsmo año, la Junta ProvlSlonal de GobIerno sanCIOno la ConstItucIOn,
que concIhaba las Ideologias tradICIOnales del mdIvIduahsmo propIO del hberahsmo Manchestenano, en
donde el "leitmotiV" del Estado apuntaba haCIa la garantIa de una eficiente proteccIOn de las hbertades
mdlvlduales y sociales --empresanales, laborales, electorales, relIgIOsas, educatIvas-- con el mteres de
lograr una real unlficacIOn de la NacIOn, a traves de la vla de la superaCIOn de las pugnas mterburguesas
Por lo tanto, se afirma que la forma de gobierno adoptada, planteo un sistema presidencialIsta con
suceSIOn cuatnenal, el sufragIO universal y directo y la autonomla de los tres Poderes

En consecuenCia, el Poder Ejecutivo lo conformaban por el Presidente de la Repubhca y sus
MInistros de Estado y el JudiCial lo mtegranan los Tnbunales Supenores, aSI como las dependencias del
Mlnlsteno PublIco En cuanto al Poder Legislativo, estana representado por la Asamblea Legislativa
NacIOnal, compuesta por una corporacIOn denommada Asamblea NaCIOnal, que permite el ejerCICIO de
este poder, la mtegran tantos diputados como correspondieran a los clrculos electorales, a razon de uno
por cada diez mil habitantes y uno mas por un reSiduo que no baje de cmco mil

Para enero de 1941, el Presidente de la Repubhca, Dr Arnulfo Anas Madnd, promulga una
nueva Constltuclon, en donde se legisla en relaclOn con la compOSIClon de la Asamblea NaCIOnal, la cual
estana mtegrada por" tantos miembros, cuantos correspondan a la poblacIOn de cada provmCla, a razon
de uno por cada vemte mIl habitantes y uno mas por excedente que no baje de diez mil La provmcIa con
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menos de vemte mil habitantes tiene derecho a elegir un diputado Los diputados y sus suplentes, en
numero de dos, seran elegIdos por un penado de seIS años 33

En ese mismo año es derrocado el gobIerno del Dr Arnulfo Anas, lo que trae como consecuencia
la suspenSIon de la ConstItuclon de ese año, por lo que se crea la ConvenclOn ConstItuyente que deroga el
Estatuto de 1941, Yaprueba, ellO de marzo de 1946, un nuevo Estatuto ConstItuCIOnal, que dispone entre
los Organos del Poder Publico a los tres poderes LegIslatIVO, Ejecutivo y JudiCial

En cuanto a la Asamblea NaCiOnal, se regula que estara compuesta por diputados electos por los
CirCUitos electorales, a razon de uno por vemtIcmco mIl habItantes y uno mas por un reSiduo que no baje
de qumce mIl La provmcIa con menos de vemtIcmco mt1 habitantes, tendra derecho a elegir un
diputado Tantos los diputados como los suplentes, seran elegidos por un penado de cuatro años

Nuevamente se presenta un mOVlImento de msurreCClOn, por lo que el 11 de octubre de 1968 el
PreSidente Dr Arnulfo Anas, es derrocado por un golpe de Estado dIrIgIdo por la Guardia NaCIOnal,
organIsmo mIlitar que dmge los destmos del Estado panameño hasta el 20 de diCiembre de 1989

Como consecuenCIa del golpe de Estado, se crea la Junta ProvIsIOnal de Gobierno, mtegrada por
dos miembros denommados PreSIdente y Miembros de la Junta ProVISIOnal de Gobierno, por ende se
ehmma la Asamblea NaCIOnal y el Organo Ejecutivo asume las funCiOnes legislativas, mediante el
SIstema de Decretos del Gabmete

Con funCiones legIslatIvas mmlmas, en 1972, se crea la Asamblea NaCIOnal de Representantes de
CorregImIentos, compuesta por tantos mIembros como CorregImientos tenIa la Republica de Panama, los
que son elegIdos medIante votacIOn popular por un penado de seIS años

ASImismo, se crea el Conseja NaCIOnal de LeglslaclOn, mtegrado por el PreSidente y el
VIcepreSIdente de la Repubhca, el PreSIdente de la Asamblea NaCIOnal de Representantes de
CorregImIentos, los MInIStrOS de Estado y los mIembros de la ComISIOn de LegIslacIOn A este nuevo
organo le corresponde la expedIclOn de la legIslaciOn necesana para el cumphmlento de los fines del
Estado y el ejerCICIO de las funCIOnes del Gobierno, conSIgnados en la ConstltuciOn excepto los que
corresponde dIctar a la Asamblea NaCional de Representantes de CorregImIentos

No obstante, para 1978, a pesar de haberse generado Reformas ConstItuCiOnales, la Asamblea
NaCional de Representantes de CorregimIentos, mantIene redUCIda sus aCCIOnes legIslatIvas,
correspondIendole practIcamente esta tarea al Conseja NaCIOnal de LegIslaclOn, qUien es el que
verdaderamente legIslador, formado por cuatro Representantes de CorregImientos

Hoy dIa, la ConstItucIon PohtIca de la Repubhca de Panama, reformada en 1978 y por el Acto
ConstItuCIOnal de 1983, retoma el concepto de una sola corporaclOn legislatIva, denommada Asamblea
LegIslativa y sus miembros, denommados legIsladores, elegIdos por CIrCUitos electorales, por un penado
de cmco años, postulados por PartIdos POlItICOS y elegidos por votacIOn popular directa

2 Estructura y procedimientos

Actualmente, el organo legislatIvo panameño esta compuesto de 67 miembros, de los cuales 62
son hombres y 5 mUjeres De ellos solamente uno tiene menos de tremta años, entre los 30 y 39 años hay
12 legisladores Luego, en su mayona, con un total de 31, ostentan edad entre los 40 y 49, Y 17 del total
tIenen entre los 50 y 59 años Por ultimo, solamente 6 tienen edad de mas de 60 años
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Del total 60 ha recIbido educaclOn unlversItana v 7 hasta secundarla

Su afiltaclOn partidaria es la sigUIente el PartIdo Democrata CrIstlana tIene la mayorla de los
escaños con un total de 28 que corresponde al 41 % del total el PartIdo Liberal Republicano tiene 16
(24%) el PartIdo RevolucIOnario Democratlco el oficlaltsta tiene 10 puestos (15%) el Partido
Arnulfista se acredito 6 (9%) el PartIdo LIberal Autentico 5 puestos (7%) \ lo~ partidos LIberal"
LabOrIsta con un puesto cada uno que les SIgnifica para cada tendenCia un 2%

3 La representaclOn pohtlca, grupos de preslOn, la mUJer, partidos pohtlcos etc)

A la Asamblea LegIslatIva se mgresa por medIO de los PartIdos polltlcos legalmente acredItados
y autOrIzados por el Tribunal Electoral, segun la Con~tltucIOn de 1972 \ sus reformas pues desde 1968 )
ha~ta en 1984 no se realtzaban eleCCIOnes formales \ democratlcas Cada partido pohtlco debe tener al
menos 30 mil mIembros para poder adqumr el estatus legal (USA)

Panama tIene un sIstema multIpartldlsta fragmentado, 16 partIdos tomaron parte en las e lecc Iones
de 1984 v mas de 12 partIcIparon en las eleccIOnes de 1989 En las eleCCIOnes de 1994 los partIdos
partICIpantes sumaron 14

En 1994 partICiparon los sIgUIentes partIdo~ PartIdo Democrata CnstIano, Morena Paapa
Egoro, PartIdo RevoluclOnano Democratlco Liberal Repubhcano Arnulfismo UDI, LIberal, LIberal
AutentICO MUN, SolIdandad, PALA, Molmera, RenovacIOn CIVIlIsta El Partido NaCIOnalIsta Popular
decldIo partICIpar solo en las eleCCIOnes para alcaldes mUniCIpales y abstenerse de las preSIdenciales de
legisladores v de representantesde corregImIentos 3.t

En 1989 partICIpo como una coalIclOn denommada ADOC - AlIanza DemocratIca OpOSItora
ClVII-, que goberno a partIr de 1990, conformada por el PartIdo AutentIco LIberal (PAL) representado
por GUIllermo Endara, el MOVImIento de LIberaclOn NaCIonal Republtcano (MOLIRENA) lIderado por
GUIllermo Ford y el PartIdo Democrata CnstIano (PDC) ltderado por RIcardo Anas Calderon (USA)

El PreSIdente Endara partICIpo como candIdato del partIdo AutentIco Liberal, porque su propIO
partIdo, el autentICO panameñlsta, habla SIdo ehmmado por el Tribunal Electoral baJO el regImen de
Nonega Cuando el 27 de dICIembre de 1989 el Tnbunal Electoral reconoce el tnunfo de la OpOSIClon, en
las eleCCIOnes de mayo de ese mIsmo año tambIen el tnbunal certIfica que 58 de los 67 mIembros de la
Asamblea LegIslatlva, que ganaron en tales eleCCIOnes y para enero de 1991 medIante eleCCIOnes ltbres
y Justas eltgIeran los restantes 9 mIembros del parlamento que el Tnbunal no pudo certIficar Los
legIsladores electos conVIenen en reahzar su pnmera se~lon el I de marzo de 1990

En 1990 Endara reorganizo a sus segUIdores en el Partido Arnulfista, el cual es ahora parte del
gobIerno de la coalIclon,6 Endara es polItlco de profesIOn que se habla mOVIdo a la sombra de Arnulfo
ArIas a qUIen le sucedlO despues de su muerte En 1984 logro la secretana de su partIdo, tenia
partlclpaclon en empresas mdustrIales y en el Banco mteroceamco a traves de una firma de abogados
pero no era uno de los grandes propletanos de Panama era el perfil de un hombre de negocIos que habla
logrado su fortuna con rIesgo y saCrificIO pohtlcamente era moderado y carente de personahdad Por
otra parte, el entonces candIdato a pnmer vIcepresIdente Ricardo ArIas Calderon habla perdIdo en las
eleCCIOnes de 1968 y 1984, lIcenCiado letras, preSIdente de la DemocracIa Cnstlana panameña -la mas
conservadora de Amenca Latma- polItlco mtrovertldo pero agresIvo en campaña electoral prometlo
revanchismo contra los mIlItares comprometIdos con la dictadura Otro de los aliados al ADOC fue
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GlIlllermo "WdlI" Ford Boyd representante de los grandes poderes economlcos IIder del MOvImiento
Liberal NacionalIsta RevoluclOnano una eSClSlOn del PartIdo LIberal, tradicIOnal de la olIgarqUla cnolla
Fundo el Banco de ColombIa en Panama PresIdente de la AsoclaclOn Bancana Panameña presIdente de
vanas firmas de seguros etc 07

La Cruzada Clvlca NacIOnal, postenor a ~u mtervenclOn en la campaña de 1989 e"\.tendlo ~u

lucha contra Nonega en favor de reformas mstltuclOnales mas amplIas que la coalIclon gobernante en
1990 a pesar de que no era un partIdo polItlco Fue determmante su partlclpaclOn en las eleCCIOnes de
1989 por su actlvlsmo Fue un mOVImIento constItUIdo por mas de 100 grupos CI" des relIgIOsos"
empresanales que formaron una coalIclOn que orgamzo demostracIOnes antlgubernamentale~ en el
verano de 1987 Se orgamzo la Cruzada CIVIlIsta por parte de l\urelIo Ye"o Barna presIdente de la
Camara de ComercIO e Industna que se e'-IIIO en Estados UnIdos desde donde realIzo un lobbv contra el
gobIerno de Nonega

En el espectro de la polItIca panameña figuran otros pequeños partIdos Partido -\grano Laboral
(PALA) PartIdo LIberal (PL), y el PartIdo Panameñlsta Entre lo~ partIdos IzqUlerdlsta~ se encuentra el
PartIdo AcclOn Popular PartIdo RevoluclOnano de los Trabajadores v PartIdo del Pueblo s

El PartIdo RevoluclOnano Democratlco (PRD) dmge la CoalIclOn de LlberaclOn NaCIOnal
(COLINA) coalIclOn de los partIdos labonstas, revoluclOnanos " comUnIstas formada por los antIguos
colaboradores de Nonega COLINA mantuvo en OpOSIClOn el "oto balance en el Congreso con 12
aSIentos durante el gobIerno de Endara La tendenCIa fraccIOnada del PRO que es un brazo fuerte del
batallon que esta lIgado con Cuba y LIbIa, es una tendenCia cma mfluencla declma por las fncclOnes
mternas y la OposlclOn publIca 09

La IgleSIa Catohca ha temdo una partlclpaclOn mm Importante en los dIferentes comiCIOS
electorales Para los de 1989 llevo a cabo un recuento paralelo de las eleCCIOnes y basado en este fue que
el entonces candIdato de OpOSIClOn GUIllermo Endara anuncIO que ganaron 3 a l ASimIsmo para las
eleCCIOnes de 1994, se desplegaron alrededor de l 500 observ adores durante los comICIOS electorales
qUIenes, de forma paralela llevanan un conteo rapldo en las mesas en que se encontraban sus
representantes 40

Para las eleCCIOnes del 8 de mayo de 1994, los mdlgenas amenazaron con no aSIstIr a las mesas
de votaclOn el 8 de mayo, SI el gobIerno nacIOnal y los partIdos polItlcos no firmaban un documento
donde se comprometIeran a demarcar sus terntonos en todo el pals manIfesto el cacIque general Genobe
Bugle por la provmcla de Veraguas La poblaclOn mdlgena que constltme un 30% del total e~ un
porcentaje mm Importante sm embargo, por vIvIr en areas margmadas del acontecer polItlco no tIenen
una repercuslOn Importante en las elItes polItIcas como en el Congreso 41

Los smdlcatos estan agrupados en una gran FederaclOn NaCIOnal de Servidores y Empleados
Publicas - FENASEP- aSI como los trabajadores de la empre~a prIvada en el Consejo NaCIonal de
Trabajadores Orgamzados -CONATO- que agrupa centrales de Izquierda soclaldemocratas y de la
IzqUierda Cristiana y una central democrata cnstlana 42

En los primeros meses de 1990, el mOVimIento smdlcal "a no tenIan capacidad de dar respuesta a
los despedldo~ y ante el desmejoramIento de las condICIones de trabajO que condUJO la reform1 estatal
pues la dIrlgencla smdlcal estaba desgastada a consecuencia de lo~ compromisos que tuvo con el reglInen
de Nonega especIalmente en el caso de FENASEP , y el Consejo NaLlonal de Trabajadores OrganIzados
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-CONATO- que en este ultllno sector tamblen mf1uyo la incapacidad del Sindicato de proteger a uno~

80000 empleados privados despedidos a ralz del bloqueo norteamerIcano en 1988 al que se sumo el de
los despidos ante la suspenclOn de (as ConvencIOnes Colectivas de parte del presidente Endara al iniCiar
su gobierno 43
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CapItulo III

LA ASAMBLEA GENERAL DE PANAMA HOY

1 Parlamento y TranSlClon

La Asamblea Legislativa ha propuesto un numero consIderable de enmiendas constltucll1nale':>
La mayona de ellas fueron de naturaleza relativamente menor pero hay una Importante que estable'Le I:b
bases legales, permanentes para la desmllItanzaclOn llevadas a cabo por el gobIerno del e'\.pre:>ldente
Endara en 1990 y 1991 que prohiben la eXistencia de una fuerza armada dlv Ide la fuerzas publIca:> de
segundad en ramas separadas v prohibe que mtervengan en la polItlca panameña Seguido a la
aprobaclOn de la Asamblea Legislativa esos cambios constitucIOnales se someten a una ratIficaclOn por
medIO de un plebIscito popular Sm embargo el referendum realIzado en Panama el 15 de no\ lembre de
1992 no aprobo la prohlblclon del ejercito panameño por medIO de una reforma constitucIOnal -l-l

aunque postenormente fue proscrIto, lo que lo com lerte en el segundo pals centroamerIcano ademas de
Costa Rica, en no tener un ejercito

Realmente, las eleCCIOnes de 198-1- 1989 fueron un mtento para restablecer la democracIa íormal
v sustanCial en Panama, pero fracaso por la mtervenclOn milItar que tergiverso el proce:>o en favor de :>lb
mtereses En 1994, se puede deCir que se realIzaron las prImeras eleCCIOnes realmente lIbres donde:>e
dieron una serIe de Circunstancias que promovieron un evento diferente y mas apegado a la realIdad
democratIca tal y como se conCibe en Costa Rica

La prensa panameña, a traves del segUImiento de este proceso, aporto Importantes datos sobre la
forma en que este paIS se preparaba para el cambIO de gobierno, reflejando ademas aspectos esenclale~

sobre su sistema pohtIco y la democracia *5

Segun el Tnbunal Electoral, para las eleCCIOnes del 8 de mayo de 1994 se encontraban mscnto~

1 496000 electores 5 310 mesas de votaclOn y 1 980 centros de votaclOn El coordmador naCIOnal de
actualIzaclOn y depuraclon del Registro Electoral afirmo que el 85% del electorado panameño aSlstIrla a
hacer uso de su derecho al sufragiO

Como parte del proceso de tranSIClOn para tratar de tener un proceso lImpIO \ confiable un total
de 1 501 CIUdadanos fueron exclUIdos del Padron Electoral luego de la ultima depuraclOn de e:>te
documento, lo antenor por razon de defunCIOnes, mhabIlltaclOnes JudiCiales IllSCnpClones cancelada:> \
falta de datos de IdentlficaclOn Como miembros de mesa coordmadores superv I~ores adjunto:> al
Tnbunal Electoral se contabilIzaron 42 269 funclOnanos

El abstenclomsmo estimado por las encuestas publIcadas oscIlaba entre 300 mIl a 375 mIl
electores lo que se Situaba entre el margen previsto de abstenclomsmo a las elecclOne~ del 8 de ma\ o de
1994

Un elemento de suma ImportancIa constitUye que la PolIcIa NaCIOnal traspasa el mando de :>us
10 mIl umdades al Tnbunal Electoral durante los comiCIOS electorales Esto efectl\ os de la Po]¡cla
NaCIOnal se encargan de custodiar las mesas de votaclOn durante los comiCIOS electorales en tanto que
umdades del ServiCIO Aereo NaCIOnal custodlanan la Junta NaCIOnal de EscrutmlO E:>to debido a que
en la legislatura antenor se aprobaron algunas reformas al Codlgo Electoral merced de las cuales la
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Fuerza Publica pasarIa a ordenes del TrIbunal Electoral una semana antes de las elecLlones y ha~ta la
proclamaclOn de los candIdatos

Por otra parte durante el perIodo electoral el GobIerno NacIOnal prohIbe apro'\.lmadamente un
mes antes de las eleCCIOnes la Importaclon de armas mumclones) acceSOrIOS letales al territOrIO
naCIOnal en prevlslon de pOSIbles actos de VIOlenCIa

Otra de las mnm aClOnes en las eleCCIOnes de 1994 fue que el TrIbunal Eledaral escogIo el
sIstema de papeleta umca por ser el que mas reduce la~ poslbJildades de fraude Se trata de una umca
para preSIdente otra para dIputados, una para Alcalde una para representantes de Lorreglmlentos v
concejales Las papeletas son elaboradas por el TrIbunal Electoral medIante el equIpo contiscado a la~

empresas que han Sido vmculadas con la emlSlOn de cheques falsos del gobIerno porque cuentan con la
maqumarIa adecuada y porque ello no afectara la honorablltdad de los comlClO~

Los votantes ma\ ores de 18 años, se presentan a la mesa de votaclOn donde se verIfica su
Identidad, luego se les entregan las cuatro papeletas entran al recmto v en cada una de las casJilas que
trae la papeleta marcan al lado de la selecclOn que desean escoger Con el tin de garantIzar la
partlclpaclon de todos los CIUdadanos en la~ eleCCIOnes el TrIbunal Electoral decreto una prorroga
mdefimda, para la fecha de explraclOn de la cedula de IdentIdad personal Adema~ se permIte que los
CIUdadanos puedan portar dentro de los recmtos electorales dlstmtlvos de los dlferente~ partIdos pOlttlCOS

La partlclpaclOn de candIdatos fue masIva pues se contablltzaron mas de 11 000 candIdatos
(entre prIncIpales y suplentes) tanto para legIsladores como representantes de lo~ corregImIentos,
alcaldes y aspIrantes a la PreSIdencIa de la Republtca que partlclparIan en la campaña electoral

La Comlslon de JustIcIa y Paz, aSI como la IgleSia realtzaron, durante el proceso electoral, un
conteo paralelo, con el fin de tener mformaclOn propIa acerca del desarrollo de este proceso, que junto
con CIentos de observadores mternaclOnales, vlgtlaron \ dIeron fe de la Imparclaltdad del proceso de
eleCCIOnes Para los gastos de estos observadores, el TrIbunal Electoral mVlrtlO apro'\.lmadamente 80
mtl dolares, entre los observadores estaban representantes de la OEA del IIDH, la FundaClOn Carter y la
NatlOnal Democratlc Instltute, que VIgIlaban que el proceso electoral se desarrollara de forma normal

Un dato dIgno de señalar fue el pacto de Santa \iarIa La Anttgua, medIante el cual cmco de las
siete nommas presIdencIales, aSI como los candIdatos a legIsladores alcaldes representantes de
corregImIentos y concejales de la Provmcla de Panama juraron en publtco, respetar \ dIfundIr el
compromIso etlco de desarrollar un proceso electoral en un marco de respeto paz \ tranquJildad A
excepclOn de Mlreya Moscoso de Gruber, candIdata presIdencIal del PartIdo Arnulfista \ jase Salvador
Muñoz del PartIdo Panameñlsta DoctrmarIo todos los candIdatos se Lomprometleron a cumplir con el
Pactode Santa MarIa La AntIgua

2 Parlamento y democracia

A pesar de que Panama no tuvo un ejercito concebIdo como mstltuclon mIlitar durante vemtlUn
años ( 1968-1989) la GuardIa NacIOnal y posterIormente las Fuerzas de Defensa de Panama ejerCIeron el
poder pOlttlCO del pals

A finales de 1968 se gesta el golpe de Estado dlflgldo por el entonces coronel Ornar TOrrijas
Herrera contra el PreSIdente Arnulfo ArIas MadrId eledo por el voto popular A partIr de ese reglmen
castrense dommado hasta 1982 por Ornar TOrrljoS y posterIormente por el General Manuel AntonIO
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Nonega la hlstona Panameña regIstra sucesIvos Intentos de golpes de Estado e1el.clOne~ fraudulentas
afianzamIento del poder mIlItar e Intentos fallidos por reencauzar el paIs en un reglmen democratlco real
pero tamblen se producen hechos hIstoncos, entre los que destaca la firma de los Tratados Tornjos-Carter

en 1977

Los convenIOS canaleros pactados, segun los cuales Panama recuperana la soberama sobre el
Canal en el año 2000 Incluyeron el compromiso de TOITljoS de anunCIar en 19"78 el InICIO de un proce~o

democratIzador y cambIos en la estructura de poder

En mayo de 1984 se efectuaron las pnmeras eleccIOnes presIdencIales dIrectas en 16 años las
cuales pareclan enmarcarse dentro de un conjunto de condICIOnes propIcIas un nuevo Codlgo Electoral
cambIO de magIstrados en el Tnbunal Electoral un padron electoral modIficado" vanas reformas
constitucIonales SIn embargo este mtento de apertura democratlca fracaso por el fraude perpetrado en
los comICIOS Ardlto Barletta postulado por el PartIdo RevolucIOnano Democratlco fue deSignado
PresIdente de la RepublIca por un Tnbunal Electoral nombrado por los mIlItares pero poco despues
renuncIO por preSIOnes de los mismos mlhtares Su vIcepresidente Encl-.. Arturo del Valle asumlo la
PresIdencIa pero fue depuesto en febrero de 1988 al tratar de destltlllr al General Nonega como Jefe de
las Fuerzas de defensa

En 1987, ante el descontento generahzado hacIa el reglmen de Nonega se constItuye la Cruzada
CivilIsta NaCIonal conformado por organIZaCIOnes CIVlcas, sIndicales v profesIOnales partIdos de
OposlcIOn y el apoyo de la Iglesia CatolIca En setIembre de ese mismo año el Dlrectono NaCIOnal del
PartIdo Democrata CnstIano, dIO a conocer la pnmera propuesta para superar la cnSlS polItlco
InstitucIOnal del palS la cual contemplaba los prmClpIOS pasos y mecanIsmos que deblan onentar la lucha
haCia el restablecimiento de la "democracia, la justicia y la honradez"

Tal propuesta contemplo ocho puntos prmclpales, entre los que destaca el rechazo a la VIOlencIa
la necesana partlclpacIOn de todos los sectores economlcos en el proceso de cambIO, un gIro en el
contexto e'\.tenor promovIendo la sohdandad de los pueblos y gobiernos del contInente la remOClon de la
cupula de las Fuerzas de Defensa por una nueva Jefatura profeSIOnal " constltuclOnalIsta el
planteamIento de eventuales solucIOnes a la cnSlS por parte de todos los sectores, la promocIOn del
dialogo y un llamado patnotlco para Incorporarse al mov Imlento nacIOnal" popular

En 1989 surge la AlIanza Democratlca de OposlclOn CIVIlIsta mtegrada por el PartIdo Democrata
Cnstlano, el MOVimIento LIberal RepublIcano NaCIOnalIsta y el PartIdo LIberal AutentIco que deCiden
partIcIpar en las eleccIOnes de ese año pese a las condICIOnes eXIstentes aSI postulan como CandIdato a
la PresIdencIa a GuIllermo Endara GallImany (P LA) v a la VicepresIdencIa a RIcardo Anas Calderon
(P D C)

Para tales eleCCIOnes el GobIerno Mlhtar organIzo un fraude en favor del CandIdato Oficlahsta
Carlos Duque postulado por la CoahclOn para la LlberacIOn NaCIOnal (COLf\¡A) tres dlas despues el
Tnbunal Electoral InvalIdo los COmICIOS ElIde setIembre el Conseja de E::.tado nombro a FranCISco
Rodnguez y a Carlos Ozores como PreSIdente y VIcepreSIdente respectl\,amente

En dICIembre de 1989, el Gobierno de los Estados Unidos decldlo mtervenlr en el pals Istmeño"
los dlflgentes de la ADO- CIvIlIsta Glllllermo Endara, RIcardo Anas " GUIllermo Ford fueron
juramentados como PreSIdente y VIcepresidentes para eVitar un vacIO de poder y restablecer el SIstema
legal
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A pnnClplO~ de 1991 se realizaron eleccIOnes parclale~ para leglsladore~ representantes de
corregimientos y concejales en aquellas regIOnes en que las actas electorales hablan sido destrtlldas En
marzo de ese año el POC InSlstla en la necesidad de formalizar constitucIonalmente la desmIlltanzaclOn
de la segundad publica lo que necesanamente Implicaba una reforma constitucIOnal

La onentaclOn de la pobtlca economlca en cuanto al combate al de~empleo \ en cuanto a la
eJecuclOn raplda del presupuesto causo desacuerdos en la coallclon gubernamental que la llevaron a su
rompimiento agravado con la destltuclOn de los cml..o ministros del POC por parte del Presidente EndaJa
en abnl de 1991 y postenormente con la renuncia de Ricardo Anas a la pnmera Vll..epresldencla en
noviembre de 1992

Las eleccIOnes de 1994 marcaron el regreso del Partido RevoluclOnano Oemocratlco al poder
despues que la lllvaSlOn estadounIdense pusiera fin a casI dos decadas de gobiernos militares avalados por

este Partido Ernesto Perez BaIladares logro proclamarse Presidente con el apo\ o del 33% de los votos

validos

La vlctona del PRD represento un fuerte re, es para aquellos partidos que durante años lucharon
contra la dictadura militar Tanto los partidos que mtegraron la ahanza oficlahsta CambIO 94, como el
POC, representaron en su momento expresIOnes pohtlcas de lucha contra el reglmen de Nonega v el
PRD El dlvlslOnIsmo que marco la actuaclOn de los Partidos que conformaron en 1989 la ADO-cI\- dIsta
resulto ser el pnnclpal ahado del PRD para alcanzar la vlctona presidencIal en 1994 Otro aspecto que
Jugo un papel Importante en los resultados fue el rechazo de los panameños a la polmca economlca de
Endara que se tradUjO en detenoro de la calidad de vida v que Junto con multlples denunCias de
corrupclOn, contnbuyeron al desgaste del gobierno, electo ongmalmente por los mismos partidos que
ahora pasaron a la OposlclOn

Perez Balladares enfrenta el reto de la globahzaclOn economlca y la mtegraclOn centroamencana
en un contexto radicalmente dlstmto El gobierno de Endara se enmarca en una etapa de receslOn
economlCa y baja progresiva del empleo y del consumo la mcertldumbre y la desconfianza ongmadas
por la mestabIlldad pohtlca y medidas adversas de Estados Unidos

En el marco de la pohtlCa extenor, el mandatano manIfesto su respeto por el proceso de
mtegraclOn regIOnal Impulsado fuertemente por Endara, pero anuncIo que dara prIOrIdad a las relacIOnes
con los paises que Integran en Tratado de LIbre ComercIo de Amenca del Norte En el penado de
tranSIClOn de Endara a Perez Balladares, Panama se adhmo formalmente al Parlamento CentroamerIcano,
foro regIOnal del que forman parte todos los paises de la reglOn, e\.cepto Costa RIca

El proceso democratIzador panameño cOincide con otros paIse~ del Istmo en el papel protagonIco
que Jugo como actor externo Estados Unidos, pals que Impulso la democratlzaclon de la reglOn en el
marco de las democracias liberales representatIvas, a traves de procesos electorales hmplos \ la
redefimclon del papel de los mIlitares Tal proceso se enmarca en la cnsls polItlca v economlca
centroamencana de los ochenta con elementos estructurales como la pobreza la represlOn y la
deSigualdad y algunos coyunturales, como la recesIOn mundial

La Importancia geoestrateglca que Significo el control del canal de Panama espeCialmente
durante la Guerra Fna , doto a este pals de caractenstlcas que lo dIstinguen de las otras nacIOnes del
Istmo el dolar es la moneda de uso comente, no eXiste un banco central posee uno de lo~ centros
finanCieros internaCionales mas desarrollados y ejecuta una dmamlca el..ononlla de SerVll..IOS a 1<1 vez que
se ha convertIdo en puesto clave del narcotrafico 46
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3 Parlamento, GobIerno y sIstema pohhco

A pesar de que se entIende que Panama es un pals soberano e IndependIente es tal vez la naclOn
en que los Intereses norteamencanos han tenIdo un peso determInante en su hlstona desde que apareclo
en 1850 con la construcclon del ferrocarnl para transportar el oro calIfornIano pasando por :.u
determmante partlclPaClOn en la mdependencla panameña y la construcclOn del Canal de Panama ha:.ta
mcluso llegar recIentemente a su ocupaclOn en 1989 para restablecer la democracia

Durante la pnmera mItad del sIglo XX, domInada por la olIgarqUla lo:. dIterentes organos
legIslatIvos estuvIeron controlados por los mtereses de ese sector y de los Poderes EJecutl\ o:.
Po:.tenormente con la mtervenclOn mIlItar de TorrIJaS y hablendose va mtenonzado un naCIonalIsmo
desde las postnmenas de los años CIncuenta, se trata de rescatar la soberama TOITIJos diJO en algunas
ocasIOnes que era muy doloroso ver clavado en el corazon de su paIS, la bandera de otra naclOn por lo
cual sIempre su actuaclOn gIro alrededor de un pensamIento naCIOnalIsta popular " en aras de la
soberanIa de Panama

Pero, a pesar de ello no convoco a un verdadera democraCIa, Jugo con su poder mIlItar con el
gobIerno y el sIstema POhtICO, pues desde su Ingreso al poder elImInO al organo legIslatIvo dandole sus
funCIOnes a una denomInada Junta de GobIerno, que el presIdIa Con la ConstltuclOn de 1972 se
organIza una Asamblea Popular remedo de la democracIa orgamca

Igualmente Nonega, manIpula el Poder EjecutIvo en que el PresIdente es una persona elegIda
casI a su antoJo, donde la Asamblea LegIslatIva tIene el poder de hacerlos dImItIr y nombrar a otros en su
nombre Por supuesto, la Asamblea LegIslatIva esta totalmente domInada por Nonega vesta se ha VIStO
en el caso mas eJemplanzante cuando el PresIdente Delvalle es destItuIdo por tratar de sustItUIr a Nonega
en el cargo de Jefe de las Fuerzas de Defensa

A finales de 1989, reahzo su ultImo Intento de establecer "una democracIa que solamente era
una fachada cuando se nombro una Asamblea Popular constItuIda por un puñado de pohtlcos oficlahstas
"representantes populares" , que nombraron a Nonega "Jefe de Estado 47

Aun con las eleCCIOnes de 1989 y todas sus anomahas, no es pOSIble establecer que el sIstema de
gobIerno que entro en el poder en 1990, tras la InvaSlOn fuera legItImo, pues no se habIan obtemdo datos
confiables y las eleCCIOnes hablan SIdo anuladas Por lo cual, tamblen se presentaba como un gobIerno
arbltrano aunque mas apegado a las expectatIvas de un pueblo ansIoso de democracia Este gobIerno
producto de una coalIclOn, como era de esperar, provoco InCISIones en los dIferentes mIembros casI
desde sus mlClOS el PreSIdente Endara hIZO que el VIcepreSIdente Anas Calderon dImItIera de su cargo
como mmlstro quedando solamente en su cargo de VIcepreSIdente, Junto a el renunciaron los mIembros
del PartIdo Democrata Cnstlano Luego, para febrero de 1994, se debIeron elegIr sIete nuevos mInIstros
y correspondIa al EjecutIvo ratIficar su elecclOn Para antes de las ultImas eleCCIOnes el Gabmete
panameño estaba compuesto por ocho arnulfistas, un lIberal autentIco un molInera" dos mdependlentes
Esto practIcamente los hIZO perder las eleCCIOnes frente al tradICIonal PartIdo Revoluclonano
Democratlco que gano las eleCCIOnes en la PreSIdenCIa pero no aSI en la Asamblea LegislatIva, donde el
PartIdo Democrata Cnstlano se consolIdo

Es ha:.ta entonces que se puede deCIr que Panama tIene un sIstema democratlco representatIvo
donde se da un verdadero eqUllIbno de poderes, y donde la mtervenClon de una milICIa \a desaparecida 
por lo meno:. tormalmente- ha ayudado a constituIr una democraCIa mas representatIva donde la
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Asamblea Legislativa no tenga un papel solamente de ratificador de las decISiones de lo~ pre::'ldentes de
turno s100 un papel mas activo como legislador y controlador del poder publtco como \lerdaderos
representantes de los mtereses del pueblo panameño

5 Parlamento y Reforma del Estado

Los pnnclpales problemas que los panameños poseen son el desempleo v la corrupclOn segun
revela una encuesta de la CID GALLUP El desempleo registro 75% de las mencIOnes entre los
problemas que mas afectan Panama La corrupclOn regIstro un 50% de mencIOnes \1 el narcotrafico es el
tercer problema grave para los panameños 48

La acclOn mas Importante del GobIerno de Panama es mejorar la economla tomentar la
estabIltdad polttlca por medIO del restablecimIento y fortalecImIento de las mstltuclOnes democratlcas
panameñas La estabilIdad polItlca es cruCIal para atraer nuevas mverslOnes pnvadas y llevar a cabo
conjuntamente una reforma estructural economlca para, a largo plazo, lograr el creCimIento economlco de
Panama 49

Los planes estructurales de Panama, como parte de la reforma del Estado datan de 198..J. cuando
RIcardo de la Espnella tuvo como tarea dejar lIsto un programa economlco ajustado a los requenmlento
del FMI 50 luego ante la elecclOn y postenor destltuclOn de Ardlto Barletta el reglmen milItar de
Nonega 10tenta Imponerlos para recuperar la alIanza con los Estados Umdos, fracturada por la destltuclOn
del PreSidente Barletta en 1985 51

Desde 1984 a 1989, se genero una reacclOn en dIferentes sectores afectados, provocando sIete
huelgas generales de empleados publIcas, una de obreros de la empresa pnvada u una sene de
malllfestaclOnes y accIOnes sectonales

Postenormente en 1990, el nuevo gobIerno se compromete a adoptar un programa de
estabJllzaclOn economlca a corto plazo que llene los requISItos de un programa de apoyo con el FMI, para
el manejO de las finanzas del sector publIco (lllgresos, gastos salanos ahorros, deuda lllverslOn)
empresas publicas que pnvatlzanan, baja en los aranceles de ImportaclOn, reformas a la po1Jtlca laboral,
etc con el fin de obtener una donaclOn a traves de la AID Para ello se diseño un programa de desarrollo
y modernlzaclOn de la economlca, conocIdo popularmente como 'La EstrategIa que ubIca en el sector
exportador el motor del desarrollo, lIberalIzaclOn del mercado laboral, reducclOn de la protecclOn a la
10dustna nacIOnal, elIm1OaclOn de las cuotas de ImportaclOn una reforma tnbutana que descarta una alta
progreslvldad del Impuesto sobre la renta y extiende a los servICIOS las cargas ImposItl\laS la
pnvatlzaclOn de las empresas estatales, dlsm1Ouclon del gasto publIco y reducclOn en los rubros SOCIales
empleo publico y aumento en la edad de JubilacIOn s.

Los pnnclpales opositores de tales reformas alegan que a la ocupaclOn politlca y milItar que
mantiene Estados Umdos sobre Panama, ahora se le une la dommaclOn economlca, ante la cual nace la
Coordmadora de Empresas Estatales, que aglutllla sllldlcatos y asociacIOnes de la electncldad,
telecomulllt..aclOnes, puertos, agua, ferrocaml y cemento, alrededor de las cuales se Ullleron otras
orgalllzaclOnes para protestar entre octubre y dICiembre de 1990, contra las medIdas neollberales del
gobierno La respuesta del gobIerno de Endara fue aprobar de mmedlato en la Asamblea LegIslatIva la
Ley 25 del l..f. de diCiembre de 1990 por medIO de la cual se despide a 800 dlngentes y actIVIstas

53smdlcales del Estado, salvo de las Umversldades por la autonomla que ostentan
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Esto demuestra una vez mas que las relacIOnes entre el gobIerno y la Asamblea LegIslatIva son
muy estrechas, actuando esta como mstrumento legitImador de las actuacIOnes del ejecutIvo por medIo
de la realIzaclOn de las leyes Sm embargo el cambIo se encuentra en la posIbIlIdad de que tengan que
pasar a la Asamblea LegIslatIva y no, que sea el mIsmo EjecutIvo el que emltla las legIslaCIOnes que le
convengan como habla sucedIdo en el pasado Esto les da legItImIdad mcluso sobre los smdlcatos que
en el pasado hablan obtemdo legIslacIones especiales en condescendencIa con los gobIernos debIdo a su
fuerza de preslOn que mtImldaba a los poderes mIlItares

Pero Junto a esa lucha por las remvmdlcaclOnes economlcas se agregaron otras petICIOnes que
proveman especIalmente de los grupos afectados por la mvaslOn famIlIares de los muertos habItantes del
bamo del Chomllo que fue completamente destruIdo, orgamzacIOnes estudIantiles populares )- de
IzqUlerda grupos smdlcales, )' otros que baJo la denommacIOn del Grupo Pro-rescate de la Soberama "
de la Coordmadora por el Derecho a la VIda, mcorporan en sus petICIones ante la Asamblea Legislativa
el 19 de setIembre de 1991 ademas de elImmaclOn de leyes y decretos contra el plan de ajuste estructural
el reconOCImIento de los acuerdos de la orT sobre lIbertad smdlcal derogacIOn de las le"es de guerra el
pago del XIII mes la no pnvatIzaClOn de empresas estatales, la OpOSICIOn a la reforma tnbutana
remvmdlcaclOnes democratlcas referentes al derecho de organIZaClOn de los estudIantes V el de la
poblaclOn en general de deCidIr sobre las polItlcas educatIvas, " temas de la soberanIa como el
reconOCimIento de los que caveron el 20 de dICIembre de 1989, pago de mdemnIZaClOn por daños "
perJUlclOs de parte de Estados UnIdos, declaratona de luto naCIOnal ese dIa el cumplImIento del Tratado
TomJos-Carter, la no mtervencIOn de Estados UnIdos en los asuntos mternos de Panama solUCIOnes a los
panameños que queden cesantes cuando se vayan las bases norteamencanas Estas eran parte de las
petIcIOnes ante el Congreso panameño que realIzaban los grupos de preslOn, que hablan tamblen
elaborado una estrategIa alternatIva para enfrentar los problemas economlCOS y SOCIales de Panama q
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CONCLUSION

Es Imperativo conclUir este trabajo haciendo eco de la sigUiente refle'\.JOn

"La escasa literatura sobre las asambleas legislatIVas de Amenca Latma arroja
conclusIOnes muy poco favorecedoras A excepclon del Senado chileno, el Parlamento
uruguayo y la Asamblea Legislativa costarncense, hay poco que decir acerca de la
pertmencla del poder legIslatIvo en Amenca Latma (McDonald, 1971, Valenzuela y Wllde
1979 cItados por Baloyra Enrique, Partidos y Clase Po/itlca en Amenca Latma en los 90)"

Esta afirmaclOn ha sido corroborada a lo largo del estudIO blbllografico realizado, el cual
encontro como pnnclpal IImltante la ausencia de mformaclOn actualizada sobre el tema lo cual
obligo a requenr mformacJOn directamente de aquel palS

Panama constituye dentro de Centroamenca un elemento particular su forma de ver la
mtegracJOn con el resto de los paises del area, lo hace ubicarse en una poslcJOn llamada del sur
Junto con Costa RIca

El pueblo panameño no ve con buenos OJos la Idea de convertIr las nacIOnes
centroamencanas en una sola republlca, es el pals que ve la mtegraclOn economlca centroamencana
con mayor peSImismo y mucho menos el uso de una sola moneda o la mstalaclOn de un ejercito
comun para defender la zona Muchas de estas caractenstlcas responden al hecho de que Panama
no ha formado hlstoncamente parte de la reglOn centroamencana

Esto ha ocasIOnado que Panama sea, en relaclon con el resto del area, un palS SUl genens en
sus sIstema de Gobierno yen consecuenCIa, su parlamento presenta lineamIentos particulares pues
mcluso no es smo recientemente que se abollo el ejerCIto como mstltuclon permamente

Podemos deCIr que hoy dIa, Panama tIene un sistema democratlco representatl\ o en donde
se da un verdadero eqUllIbno de poderes y en donde la mtervencJOn de la mJ1Icla \a desaparecida
ha ayudado a constitUir una democracia mas representativa donde la Asamblea NaCIOnal no solo
tiene un papel ratIficador de las declSlones de los PreSIdentes de turno smo que se proyecta como
un poder mas actl\ o en su rol leglsltatlvo )- contralor del Poder Publico lo cual los proyecta como
verdaderos representantes de los mtereses del pueblo panameño

Partiendo de las tendenCIaS actuales que hablan de presldencIalIsmo)- parlamentansmo
podemos conclUir que en el caso de Panama podnamos hablar de un sistema con tendenCIa
presidenCIalista con un Parlamento representativo, como lo señalabamos antenormente pero con
debIlIdades propIas \ caractenstocas del penado de tranSlClOn de los paises del area

SIgUiendo la tesIs parlamentansta que conSidera al parlamento como un sistema de
gobierno que ofrece mayores probabilidades de asegurar la gobernabl1ldad \ por lo tanto la
establhdad de la democracia en los paises de Amenca Latma Podemos deCir que Panama se
encuentra en un penodo de translClon y consolIdaclOn democratlca por cuanto aun esta presente la
mfluencla de los mtereses norteamencanos la construcclOn mstltuclOnal de ese pals hoy dJa se
torna compleja y difICIl yel retorno de las Viejas elites SOCIales polltlcas y empresanales no termma
de ajustarse a los cambIOS que el penado tOITIJlsta mtroduJo IrreverSiblemente en la SOCiedad
panameña

, ....
-'



En Panama la calda del General NOrlega se tradujo tamblen en mayor apertura en la
orgamzaclOn partIdaria electoral y tamblen 10 que los autores consIderan una raplda recuperaclon
del Partido RevolUCIOnario Oemocatlco (PRO), y su partlclpaclOn, desde momentos muy
tempranos en la dIsputa por las representacIOnes parlamentarla~ y las decIsiones po[ltlcas

Se ha generado una gran proliferaclOn partIdaria encabezada por 10 que se considera gente
notable y personaltdades reconocidas tal es el caso de Ruben Blades esto a su vez ha su~cltado la
eXistencIa de alianzas y coaltclOnes que se "en refeJadas sobre todo en el acontecer del Parlamento
panameño

Los partIdos politlcos panameños, SIn embargo aun cuando han logrado repre::.entaclon en
el Parlamento en cantidad abrumadora, no muestran estructuras orgamzatlvas de cobertura
nacIOnal, una verdadera operatIvIdad m coheslOn en la toma de decIsIOnes esto deblhta en alguna
medIda, la representatlvldad del parlamento panameño y su papel dentro del sIstema declsono de
dIcho pals
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