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DR. JORGE MAiuo GARCiA LAGUARDIA 

Director Ejecutivo de CAPEL 

En este Segundo Curso, tenemos de nuevo con nosotros a 
viejos amigos que han participado en otras reuniones, pero
tambi~n a muchos nuevos participantes, que engrosan nues
tro grupo de trabajo. 

Por eso, tal vez seria pertinente reiterar, que el CentroIn
teramericanode Asesoria y PromocidnElectoral,es una sec
ci6n permanente del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, que se rige por el Convenio Constitutivo del Insti
tuto, acordado entre ]a Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, organismo de la Organizaci6n de Esiados America
nosy el gobierno de Costa Rica, y que tiene su sede en San Jo
s6. 

Fue creado en enero de 1985, y dio inicio a sus actividades, 
atendiendo a los principios estabecidos en el articulo 23 de la 
Convenci6n Americana de Derechos Humanos y en el articu
lo 21 de ]a Declaraci6n Universal, que recogen el derecho po
litico tipico, el derecho a ]a participaci6n polftica, a ]a integra
ci6n de los ciudadanos en el proceso de poder. Derecho que ha
ce referencia al papel del individuo en sus relaciones con otros 
miembros de ]a comunidad en busca de integrar el gobierno de 
la misma, y que define el valor central de ]a teoria democrfi
tica, que en su concepci6n prdictica se convierte en el presu
puesto, en ]a condici6n indispensable para que todos los otros 
derechos puedan existiry tener vigencia real. Entendiendo Ia 
democracia como un mecanismo racional de convivencia, legi
timado por el consentimiento ciudadano manifestado a trav~s 
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de su participaci6n, que persigue la identificaci6n de prop6si
tos entre gobernantes y gobernados. Un compromiso que fija 
canales de expresi6n y equilibrio de intereses plurales y a ve
ces antag6nicos. 

Pero, ]a prictica y ]a autenticidad del sufragio, las eleccio
nes libres y limpias, constituyen vias de legitimaci6n del po
der politico. Y !a promoci6n del derecho y los procesos electo
rales democriticos deben entenderse como la defensa de un 
derecho humano fundamental, que estd intimamente relacio
nado con otros derechos bisicos, especialmente los de libre 
asociaci6n y de expresi6n. Y a travds de la participaci6n polif
tica expresada en el sufragio, se produce representaci6n, se in
tegra gobierno pacifica y consensualmente, y se otorga legiti
maci6n. 

,u estructura legal establece que los fines de nuestro Cen
tro, sertn la asesoria tecnica electoral y ]a promoci6n de las 
elecciones, con un enfoque multidisciplinario que debe tener 
en cuenta, en especial, los problemas de Amdrica. Establece 
tambidn que el Centro SustentarA su acci6n en los princIpios 
de la democracia representativa y el estado de derecho, el plu
ralismo ideol6gico, el respeto de los derechos humanos y el 
principio de las elecciones libres como parte esencial de la teo
ra y ]a prdctica de los derechos humanos, condici6n de la de
mocracia y fundamento del derecho a ]a libre determinaci6n 
y de la paz en ]a convivencia nacional e internacional. 

Podrfamos formularnos la interrogante sobre 'a conviven
cia de ]a reiteraci6n de los conceptos en una temditica tan es
pecifica, tan clara en sus objetivos y con valores generalmen
te reconocidos y compartidos, pero de tanta incertidumbre y 
dificultad en su proceso de consolidaci6n y desarrollo en Amd
rica Latina. Y precisamente (,sa fragilidad en el proceso de 
transito a la democracia, nos da la respuesta a esta interro
gante, en el sentido de que es necesario reiterar, insistir, con
frontar y afirmar cotidianamente, los conceptos sobre el ente 
cultural de las elecciones. Nuestra insistencia entonces, no s6
lo se ve orientada en el esfuerzo de divulgaci6n de ]a importan
cia de los procesos electorales en los experimentos de demo
cratizaci6n, sino en ]a promoci6n y la asesoria tdcnica para lo
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grar mejores indices de tecnificaci6n, participaci6n y confiabi
lidad en ]a toma de ]a opini6n polhtica. 

Desde las gestas de ia independencia en Amdrica Latina, 
hemos estado en una continua lucha en busca de ]a democra
cia. Ni los periodos autoritarios mas largos, fandticos y crue
les, han destruido una vocaci6n, posiblemente innata, hacia ia 
convivencia democritica. En los distintos momentos en que
las muy importantes fuerzas que se oponen a ella son contro
ladas y se repliegan, el espacio abierto es colmado subitamen
te por ]a sociedad civil con sus propios valores, maltrechos, pe
ro vivos. El extraordinario, reconfortante y emocionante es
pectAculo que ha dado el pueblo chileno, en el proceso de ins
cripci6n en los registros que hubo de rehacer porque fueron 
quemados, y en ]a participaci6n a niveles nunca alcanzados 
antes, en el plebiscito de ]a semana pasada, ilustra esta afir
maci6n en forma dramditica. 

Nuestra experiencia electoral democritica se remonta a 
1809, con motivo de ]a designaci6n a representantes a ]a Jun
ta Central en Espafia,y tenemos una caudalosa producci6n de 
leyes electorales. Y en !os procesos de redemocratizaci6n que 
se han producido en ]a tiltima d6cada, no se reimplant6 el an
damiaje institucional de los regimenes autoritarios, sino que 
se constrdyeron nuevos modelos en un amplio espectro, pero 
en busca de un mismo fin. 

Se ha dado en nuestra vida republicana, una mezcla de 
continuidades y cambios en ]as instituciones y el comporta
miento electoral. En todos los parses, con caracteristicas pro
pias, se llama ]a atenci6n hacia aspectos institucionales y se 
propugna por reformas en el sistema electoral orientados a ob
jetivos especificos en cada pais: superar una hipotetica ingo
bernabilidad; fortalecer el sistema de partidos; terminar con 
el r6gimen de exclusi6n poitica que imposibilit6 ]a participa
ci6n de partidos y tendencias y bloque6 ]a expresi6n de ]a opo
sici6n; o evitar una polarizaci6n ideol6gica que impide coali
ciones estables. Estas caracteristicas nacionales, condujeron 
a diversas soluciones, pero todos los experimentos se realiza
ron dentro del marco de un objetivo comtin: ]a bdsqueda del rd
gimen democritico. 
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Por tanto, los procesos de transici6n, carecen de una base
s6lida porque intereses y fuerzas internas y externas son fuer
tes, son importantes, estAn intactas y politicamente son muyfaniticas. Podriamos identificar algunas de ell:s: los intere
ses econ6micos privados, que quieren poner el aparato del Estado a su servicio; sectores duros de algunas fuerzas armadas, 
que se atribuyen competencias que nadie les ha otorgado, yque se han acostumbrado al ejercicio autoritario y sin control
del poder; sectores antisistema que se oponen frontalmente alrdgimen democritico optando por ]a via violenta y una politi
ca exterior err~itica de las grandes potencias que ha influido
desde los ahios de ]a independencia a principios del siglo pasa
do hasta ]a fecha... 

Serfa ingenuo pensar que estos procesos en desarrollo sonirreversibles, pero ha quedado claro que el pueblo los apoya 
por lo menos por dos indicadores. Ha habido una alta partici
paci6n electoral en los diltimos procesos y, ademis, se ban da
do movilizaciones populares espontdneas, muchas veces al 
margen de las dirigencias partidistas.

Este Segundo Curso, se celebra con una destacada coinci
dencia. A nuestro empefio acaddmico, por abrirle un amplio
cauce de conocimiento y debate a ]a via de las elecciones demo
criticas, hoy se agrega aquf, donde celebramos nuestra reu
ni6n, ]a demanda angustiada de ]a regi6n centroamericana, 
para alcanzar en cada pais y en su dimensi6n comunitaria, ]a
sustituci6n de ]a violencia politica belicista, por una metodo
logfa electoral libre y pacifica, como sendero de acceso al po
der ptiblico y superaci6n de diferencias.
 

En los iltimos afios, ]a regi6n se ha visto envuelta en una
crisis de impredecibles consecuencias sociales y el agudiza
miento de un conflicto pcliticogeneralizado. En el mes de mar
zo de mil novecientos ochenta y siete, el Presidente de Costa
Rica, doctor Oscar Arias S~inchez, propuso su proyecto "UnaHora para ]a Paz", propuesta en ]a que se complementa la del
Presidente de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo Ar6valo,
sobre la creaci6n de un Parlamento Centroamericano, como
instancia pol-tica superior para resolver los problemas regionales, integrado por medio de elecciones populares directas. 
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Ambos proyectos, no solo han neutralizado el agudiza
miento de ]a crisis politica, sino que han scmbradojustifica
das esperanzas de entendimiento, democracia y bienestar pa
ra ]a regi6n, sobre tesis de derecho, en busca de erradicar ]a
violencia y construir una regi6n de paz, bienestar y desarro
llo acelevado. 

Las secciones tres y cuatro del Plan de Paz para Centro
america, que se refieren a la democratizaci6n y a ]as eleccio
nes libres, son un compendio de democracia social efectiva, y 
se insta a una consulta permanente, para afianzar el sistema 
democratico y superar los enfrentamientos internos y regio
nales. Esperamos que se apruebe el proyecto de Parlamento 
regional, y que las elecciones para integrarlo contribuyan al 
proceso de consolidaci6n de los sistemas democrAticos en pre
cario desarrollo. La viabilidad de estas instancias politicas in
dudablemente que es un baluarte para el desarrollo de las 
elecciones libres en los parses de la regi6n y base efectiva pa
ra consolidacidn de la democracia, la libertad, la seguridad y
]a plena vigencia de los derechos humanos en Centroam6ri
ca. 

El Primer Curso celebrado el afio anterior, fue exclusiva
mente te6rico, y los participantes manifestaron su interds en 
que se permitiera una mayor participaci6n de los asistentes. 
Por eso, este Segundo Curso, lo hemos organizado en dos blo
ques: una parte de conferencias magistrales, con un perfodo
de discusi6n; y otra parte de talleres en los que los participan
tes tendrin la posibilidad de mayor acercamiento y cambio de 
experiencias. La temAtica escogida, despu6s de mdltiples con
sultas, no dudamos que permitirA un trabajo de primer orden. 

Somos, en este caso, intermediarios para poner en contac
to a funcionarios, autoridades electorales de ]a regi6n, y aca
ddmicos interesados en ]a tem6tica, y proporcionar capacita
ci6n al personal encargado de administrar, dirigir y colaborar 
en los procesos electorales. Esperamos poder cumplir con es
te objetivo. 

En este Segundo Curso, nos sentimos altamente honrados 
con ]a participaci6n de eminentes especialistas en el drea, que
han aceptado colaborar en nuestra actividad como exposito
res, y de ]a calificadisima presenci a de Magistrados, funciona
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rios electorales, acad6micos y politicos, interesados en ]a pro
blem~tica, todos de muy alto nivel. 

Agradecemos su presencia aqui. Sidntanse como en sus 
casas. Bienvenidos y buena suerte a todos en nuestra activi
dad. 
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Lic. GONzALO BRENEs CAMACHO 

Presidente del Tribunal Supremo 
de Elecciones de Costa Rica 

Con gran regocijo nos reunimos hoy, por segunda vez con
secutiva en los dltimos dos afios, integrantes de organismos
electorales de Amrica gracias al patrocinio del CentroIntera
mericanodeAsesortay PromocidnElectoralque dentro de sus 
programas ha instituido, con gran acierto, un curso anual so
bre temas electorales. 

Esa labor de ensanchamiento de los horizontes en una 
materia que exige de un celo especial, que requiere una voca
ci6n definida y firme en procura de que los paises de nuestro 
continente vayan alcanzando los senderos de ]a democracia, y 
que las justas electorales se conviertan, cada dia con mayor 
certeza, en el medio iinico de transmisi6n de mando de los go
bernantes, reviste una trascendencia especial porque permi
te que gracias a este contacto podamos ir conociendo formas, 
medios y sistemas que pueden, a mediano plazo, enriquecer 
los propios de cada estado. 

La experiencia favorable ya ]a hemos tenido los integran
tes de los organismos de Centro Am6rica y el Caribe que cons
tituidos en asociaci6n por ]a firma del Protocolode Tikal nos 
hemos venido reuniendo en forma peri6dica y nos hemos da
do apoyo, cada cual en ]a medida de lo posible y dentro de las 
necesidades propias de cada naci6n. De esa forma hemos lle
gado a conocer, en el sitio, ia organizaci6n, el sistema, y por
qud no decirlo, los apuros y congojas que se viven cuando se or
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ganiza un proceso electoral; y es que esto diltimo es una rea
lidad que para muchos es desconocida, pues se miran dinica
mente los resultados ignorando las largas horas de planea
miento, de relaci6n con los organismos internos y con los par
tidos politicos. 

Al final de lajornada electoral la fe del pueblo que concu
rri6 a las urnas no puede ser defraudada, no debe serlo, para 
que se d6 el principio de afternancia en el mando, y como una 
mdquina perfectamente ajustada, se cumpla el ciclo fijado por 
]a carta magna de cada estado para ]a renovaci6n de sus diri
gentes. Esa opci6n se debe practicar para que Ilegue a trans
formarse en hibito. El hbito de emitir el voto, de ejercer el de
recho al sufragio. Asi la democracia se va consolidando. 

Desde luego que este aspecto no es el dinico, aunque si uno 
de los m~is importantes. Para Ilegar a 61 debe haber pluralidad 
de participaci6n, igualdad de oportunidades, libertad para 
emitir el pensamiento, para reunirse, en fin, para que haya 
una verdadera opci6n de ascender al poder. Sobre este tema 
podriamos extendernos con una gran cantidaO de enunciados 
de tipo doctrinario y prictico, pero al estar frente a ustedes, to
dos involucrados en estos quehaceres electorales, creo que re
sultarfa ocioso repetir conceptos por todos de sobra conocidos, 
pero, mis importante, puestos en prdictica en el desempefio de 
los cargos que ocupan. 

Ahora, retomando el tema de ]a colaboraci6n entre los or
ganismos encargados de dirigir procesos electorales, y en vis
ta de ]a experiencia verdaderamente satisfactoria que hemos 
tenido en nuestra area, me permito sugerir, con el mayor res
peto, laposibilidad de que seformen, a otro nivel regional, aso
ciaciones de organismos electorales que perfectamente bien 
podrian funcionar, si se me permite ]a inniodestia, tomando 
como base la experiencia de laAsociaci6nde OrganismosElec
toralesde CentroAm6ricayel Caribe.Esta proposici6n la ha
go i sabiendas de que perfectamente bien podria ser aprove
chada ]a oportunidad de encontrarse en nuestro pais repre
sentantes de casi todas las naciones de nuestro continente y 
de contar, ademts, con la sede de Capel, aqui en San Jos6. 
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Creo, por otra parte, que el doctor Jorge Mario Garcia La
guardia, distinguido Director eEjecutivo de ese Centro, esta
rfa presto a cclaborar, en lo posible, para que se aproveche es
te encuentro e impulsar esta idea. 

Distinguidos visitantes, colegas en el quehacer electoral, 
bienvenidos. En el Tribunal Supremo de Elecciones estA su 
otra casa, ya tendremos la oportunidad de compartir en ella. 
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LICDA. MARUJA CHACON 

Viceministra de Justicia de Costa Rica 

Me encuentro muy complacida de representar en esta im
portante actividad, al sefior Presidente de ]a Reptiblica Dr. 
Oscar Arias Sdnchez, quien estA fuera del pais, en actividades 
propias de su alto cargo. 

La celebraci6n en nuestro pais del II Curso Anual Intera
mericano de Elecciones nos complace enormemente. 

Nuestro pais ha reconocido a trav6s de su larga vida demo
critica, las bondades de los procesos electorales producto de 
esta convivencia en dernocracia, nuestra legislaci6n electoral 
constituye un orgullo para todos los costarricenses. De ahi que
celebremos con benepl~cito que en nuestro territorio se reali
cen actividaA'es como ]a que hoy inauguramos, en ]a que, con 
absoluta libertad, sus participantes, expositores y asistentes 
podrian exponer sus ideas, estudios, anilisis y consideracio
nes sobre las elecciones, como pilar fundamental de ]a demo
cracia, ademdis de tener auspicio de un prestigioso organismo 
international, ampliamente reconocido por su serio trabajo en 
beneficio de los pueblos de la regi6n.

La necesidad de los pueblos de la Am6rica Indiana de con
tar con una legislaci6n electoral que venga a fortalecer sus cre
cientes procesos democriticos y, a su vez, est6 orientada a la 
observancia y respeto de los derechos politicos, requiere una 
respuesta sin postergaciones. Hoy nuestra Am6rica mira con 
optimismo el fin de una larga noche en ]a que las bayonetas
sustituyeron los votos, en ]a que los desaparecidos, las madres 
sin hijos, los hijos sin padres, las circeles llenas de prisione
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ros politicos, losj6venes frustrados, los politicos corruptos y 
los militares h aciendo de administradores, fueron los protago
nistas de una cruel realidad. 

Con regocijo los dem6cratas de todo el orbe hemos visto c6
mo el pueblo chikeno a trav6s del sufragio dio una lecci6n de ra
cionalidad y rechazo de ]a violencia. Esto nos hace pensar que 
ya casi no habrd sujeto en occidente capaz de discutir las bon
dades de los procesos electorales como forma id6nea de legiti
maci6n del poder politico. 

Inspirados en este orden de creencias y sentimientos, con 
entusiasmo hemos propiciado en el marco de los procedimien
tos para el establecimiento de una paz firme y duradera en 
Centroamdrica, la realizaci6n de elecciones libres y democrd
ticas en el Area las quejunto al cese de hostilidades, la recon
ciliaci6n racional, el desarrollo y lajusticia social, serdn ]a ga
rantia de la onvivencia en paz que todos anhelamos. 

Concebimos la democracia como rdgimen politico, pero 
particularmente como forma de vida, en ]a que todos estamos 
involucrados y los que no lo esttin, quisieran estarlo. 

En esta bdisqueda constante y cotidiana, la pr~ctica del 
sufragio se ha constituido en un mecanismo de legitimaci6n 
del poder politico, en tanto es el resultado del libre consenti
miento y participaci6n popular. 

Pero, los procesos electorales no son un fin en sf mismos. 
Si bien lI voluntad expresada a travds de las urnas es un ele
mento constitutivo de ]a democracia, no son un mecanismo 
mtigico para la realizaci6n de la misma. Se necesita, en todo 
momento una decisi6n politica clara para establecer las con
diciones reales sobre las que se fundamenta ]a democracia. 
Nos referimos a lajusticia social, o sea, a la realizaci6n plena 
de los derechos econ6micos, sociales y culturales. Debemos 
crear las condiciones inherentes a la democracia y en ]a agen
da del hombre de polftica deberd estar siempre presente ]a 
justicia social. 

Estas arraigadas ideas del pueblo costarricense, ban em
pezado a traspasar sus fronteras, y asi, nuestro presidente a 
travds del plan de paz, ha logrado que los pueblos de Centro
am6rica se comprometan a ... impulsarun aut~nticoproceso 
democrdticopluralistayparticipativoque implique lapromo
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ci6n de lajusticiasocial.Elrespeto a los derechoshumanos, la 
soberania,la integridadterrito-;qlde los estadosy el derecho 
de todas las nacionesde determinarlibrementey sin injeren
cias externasde ningunaclase,su modelo econ6mico,politico 
y social asi... como: ... al perfeccionamientode sistemasdemo
craticos,representativosy pluralistasque garanticenla orga
nizaci6nde partidospoliticosy laefectiva participaci6npopu
laren la toma de decisionesy asegurarel libreaccesodelas di
versascorrientesde opini6n a procesoselectoraleshonestosy
peri6dicos,fundados e'z la plenaobservanciade los derechos 
ciudadanos. 

Concluyo mi intervenci6n deseando 6xito en la actividad 
y parafraseando al Dr. Oscar Arias al decir: Amdrica nos lan
za el reto de conquistarla libertadparalos pueblosque la han 
perdido,confirmarla democraciaen todo su territorio,afian
zar la paz y desterrarta pobreza. Cuandono haya un solo ti
rano, cuando logremosque todos los gobiernosseanproducto 
solo de la voluntad libre y soberana de los pueblos, cuando 
erradiquemosla pobreza, habremosconsolidadolapaz social 
dentrode las fronterasde este hemisferio. 



C ONFERENCIAS
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El sistema electoral costarricense 

Lic. Gonzdlo Brenes Camacho 
Presidentedel Tribunal Supremo de Elecciones 

Para los efectos de la exposici6n acerca del sistema elec
toral de Costa Rica es conveniente recordar que en nuestro 
pais se sigue el sistema tradicional de la divisi6n de Poderes 
de Montesquieu. Es asi como nuestra Carta Magna se refiere 
al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. No obstante 
agrega ]a existencia de un Tribunal Supremo de Elecciones 
con rangoe independenciade los Poderes del Estado,que tie
ne a su cargoen forma exclusiva e independientelaorganiza
ci6n, direcci6ny vigilanciade los actos relativosal sufragio, 
astcomo lasdemds funciones que le atribuyenesta Constitu
ci6ny lasleyes; de tal suerte se rompe en nuestro pais laya tra
dicional divisi6n tripartita de los Poderes del Estado y se nos 
presenta un Tribunal Supremo de Elecciones con ese rango y 
con independencia de los otros Poderes. 

En el articulo 9 de la Constituce,6n que hemos transcrito en 
parte, se define con claidad que el Gobierno de ]a Reptiblica 
es popular, representativo, altemativo y responsable, ejerci
do por poderes distintos c in ependientes entre si. Este prin
cipio de independencia no podemos considerar que sea abso
luto, pues dentro del desenvolvimiento de las labores propias 
de cada Estado debe admitirse que existe una interrelaci6n de 
labores. En consecuencia debe hablarse de unp. interdepen
dencia. CaC mxno actdia con autonomia en su esfera propia de 
competencia, pero estA obligado a colaborar en ciertos campos 
establecidos por la propia Constituci6n. No obstante, si exis
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ten materias en que ]a independencia es, y asi debe serlo, ab
soluta. 

Volviendo muy rdpidamente sobre el tema, vle ]a penarecordar que en nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el
distinguido Jurisconsulto Lic. Fernando Baudrit Solera cuando expuso sobre el tema estim6 como un error consignar ]a divisi6n de Poderes en ]a propia Constituci6n, pues consider6 como principio l6gico la colaboraci6n arm6nica de los Poderes
del Estado o ]a inexistencia de la subordinaci6n de un Poder 
a otro. 

Citar6 algunos ejemplos de esa interrelaci6n entre lasfunciones que son propias de otros Poderes y en que el Tribu
nal Supremo de Elecciones tiene participaci6n.

Corresponde a la Asamblea Legislativa legislar (articulo105), lo que se reitera en el artfculo 121, inciso 19), cuando se 
expresa que es exclusiva de ese Poder ]a facultad de dictarlasleyes, reformarlas,derogarlasy darlesinterpretaci6naut~nti
ca, salvolo dichoen el articuloreferenteal TribunalSupremo
de Elecciones,y es que, dentro de las atribuciones del Tribunal se encuentra )a de interpretaren forma exclusivay obliga
torialas disposicionesconstitucionalesy legales referentes amateria electoral (artfculo 102 inciso 3). Se quiebra aquf elprincipio segiin el cual ]a interpretaci6n aut6ntica de las leyes
corresponde al 6rgano legislativo y se le transfiere esa facultad, constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones.
Por otra parte, y para citar tambi6n un dinico ejemplo de ordenconstitucional, ahora con referencia al Poder Ejecutivo, el artfculo 140 de ]a Constituci6n sefiala como deberes y atribucio
nes que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 16. disponerde la fuerza pdbli
caparapreservarel orden, defensay seguridaddelpats,y porsu parte el articulo 102 en su inciso 69), al referirse a las fun
ciones del Tribunal Supremo de Elecciones le encarga lo referente adictarconrespectoalafuerzapilblica,las medidaspertinentesparaque losprocesoselectoralesse desarrollenen con
dicionesde garantfay libertadirrestricta,y sigue esa disposi
ci6n regulando, incluso, situaciones que pudieran darse en ca
so de que estuviere decretado el reclutamiento militar en procura de que los ciudadanos puedan emitir, libremente, su vo
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to. Se aprecia, en las disposiciones comentadas, que el consti
tuyente quizo garantizar el sufragio a tal extremo que lleg6 a 
trasladar al Tribunal Supremo de Elecciones ia fuerza ptibli
ca en procura del correcto desarrollo del proceso electoral. Es
ta posibilidad se ha visto materializada gracias a !a concep
ci6n civilista de nuestros gobernantes, por medio de un acto 
simb6lico, segiln se ha dicho, pero que conlleva ia ejecuci6n del 
principio constitucional citado: en los salones del Tribunal Su
premo de Elecciones, despuds de la convocatoria a elecciones 
generales, el sefior Presidente de ]a Reptiblica, en compafifa 
de los sefiores Ministros de Seguridad Pdblica y de Goberna
ci6n entrega el mando de ]a fuerza pdiblica al Tribunal. Esta 
ceremonia ha venido repitidndose a travds de las d1timas elec
ciones en forma tradicional, con el respaldo no solamente de 
ia norma citada sino tambidn de ia opini6n publica. 

Me referird ahora, en forma suscinta, a ]a independencia 
de Poderes desde el punto de vista que designar6 funcional. 

Dentro de ]a esfera de acci6n propia de cada Poder, segin 
lo define nuestra Constituci6n, y en lo que es motivo de esta 
exposici6n en cuanto a] Tribunal Supremo de Elecciones es 
necesario decir que ia experiencia me ha ensefiado que exis
te verdadero respecto a la funci6n de organizar, dirigir y vigi
lar los actos relativos al sufragio, por parte de los otros Pode
res del Estado, como tales, asi como de las personas que los in
tegran. Durante mi permanencia en el Tribunal como Magis
trado, y ahora como Presidente, puedo decir con orgullo que 
nunca he recibido, siquiera como insinuaci6n, solicitud algu
na para que actfie en forma determinada en cuanto a las fun
ciones propias del cargo. Esto significa ni mas ni menos que en 
nuestro pais existe independencia funcional en la esfera de 
competencia propia de este organismo, en ]a prictica, en ]a 
realidad verdadero respeto a ]a funci6n electoral. 

No obstante lo dicho anteriormente, se podria hacer algiln 
cuestionamiento con relaci6n a ]a independencia econ6mica. 

Por disposici6n constitucional, el Presupuesto Ordinario 
y los Extraordinarios, constituyen el limite de acci6n de los Po
deres Publicos para el uso y disposici6n de los recursos del Es
tado y s6lo podrin ser modificados por leyes de iniciativa del 
Poder Ejecutivo. Por su parte el 177 de la Constituci6n, esta
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blece que la elaboraci6n del Proyecto Ordinario de Presupues
to, corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departa
mento que podrfa reducir o suprimir cualquiera de las parti
das del anteproyecto elaborado por los Ministros, ]a Asamblea 
Legislativa, Ia Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supre
mo de Elecciones. 

Dice ademAs que en caso de conflicto decidirA el Presiden
te de ]a Repilblica, y, lo mds importante en cuanto al organis.. 
mo electoral respecta, dispone que los gastospresupuestados 
porel TribunalSupremo de Elecciones,paradarefectividad 
al sufragio,nopodrdnser objetadosporel departamentoa que 
se refiere este art(culo. 

Esta disposici6n en algunas ocasiones no ha tenido una 
estricta aplicaci6n y debe el Tribunal, pasar dificultades pa
ra que se respeten las previsiones presupuestarias. No quie
re decir esto que se desconozca ]a crisis financiera del Estado; 
por esa raz6n se ha accedido en lo posible a la reducci6n de gas
tos, pero procurando no afectar labores propias, concernientes 
al sufragio, como la cedulaci6n y empadronamiento. 

Dentro de este mismo orden de ideas, debo sefialar las 
sub-ejecuciones presupuestarias a que se ha sometido a los 
Organismos Electorales y la competencia de ]a Autoridad Pre
supuestaria, para regular aspectos tales como sefialar limites 
de empleo, cuando ya la Asamblea Legislativa ha aprobado el 
Presupuesto con ]a relaci6n de puestos, y la Autoridad Presu
puestaria fija lImites de sustituci6n. 

Expuesto Ioanterior no cabe mis que esperar una refor
ma legal para dar autonomia econ6mica al Tribunal y asi se 
complemente ]a norma transcrita, que prohibe tocar las pre
visiones presupuestarias para dar efectividad al sufragio. 

A. Integraci6n del Tribunal 

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica estA in
tegrado ordinariamente por tres Magistrados Propietarios y 
seis Suplentes, todos de nombramiento de ]a Corte Suprema 
de Justicia y se requiere una votaci6n calificada de no menos 
de dos tercios del total de sus miembros. No obstante, un afio 
antes y seis meses despuds de ]a fecha fijada para ]a celebra
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cidn de las elecciones para Presidente de la Reptiblica o Dipu
tados a la Asamblea Legislativa, se ampifa con dos de sus Ma
gistrados Suplentes, para formar durante ese lapso un Tribu
nal de cinco miembros. DeberAn estas personas reunir igua
les condiciones que los Magistrados que integran la Corte Su
prema de Justicia y el penrodo de sus cargos es de seis ahos pu
diendo ser reelectos. Un propietario y dos suplentes se reno
varAn cada dos afios. 

Por disposici6n de ]a Ley Org inica del Tribunal Supremo
de Elecciones y del Registro Civil, estA prohibido a los Magis
trados, lo mismo que a los empleados de ]as dos instituciones 
mencionadas, tomar parte en actividades de los partidos po
lfticos, asistir a clubes y reuniones de cardicter polftico-electo
ral, utilizar ]a autoridad o influencia de sus cargos en benefi
cio de partidos, usar divisas o distintivos ocolocarlas en sus vi
viendas y hacer ostentaci6n partidista de cualquier g6nero.
Esta absoluta obligaci6n de abstenerse de participar en acti
vidades de carActer politico-electoral no solamente se aplica a 
los Magistrados una vez que han tornado posesi6n de su car
go, sino que ]a Corte Suprema de Justicia, al hacer ]a designa
ci6n de ellos, toma en cuenta en forma definitiva que el can
didato haya estado alejado de ese tipo de actividades. Es por 
eso que en ]a mayoria de los casos designa funcionarios del Po
der Judicial o de carrera dentro de ]a instituci6n, para desem
pefiar esos cargos; cuando asi no lo ha hecho, el profesional 
que ha Ilegado a ocupar el cargo ha reunido esas mismas con
diciones. 

SP.aprecia entonces la diferencia que existe en ]a forma de 
integrar el 6rgano electoral a nivel superior entre el sistema 
utilizado en nuestro pais y el que se aplica en algunas otras 
naciones en las cuales son representantes de los partidos po
liticos quienes dirigen los procesos electorales. El sistema cos
tarricense, ofrece a nuestro modo de ver las cosas, una garan
tfa de imparcialidad a ]a hora de organizar, dirigir y vigilar el 
desarrollo del proceso electoral, lo mismo que al momento de 
conocer los asuntos propios de su competencia y de resolver co
mo 6rgano superior todo lo concerniente a ]a materia electo
ral. Lo anterior no signifTca, desde luego, ]a creencia de que en 
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los lugares donde se use otro sistema los asuntos no se resuel
van en ]a misma forma expuesta. 

B. Funciones 

Como ya se expuso al principio, el Tribunal goza de inde
pendencia en el desempeflo de su cometido y de 61 dependen
los dem~is organismos electorales. Le corresponde ]a organi
zaci6n, direcci6n y vigilancia de los actos relativos a] sufragio 
en forma exclusiva, convocar a elecciones populares, nombrar 
a los miembros de las Juntas Electorales, conocer en alzada
las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y aque
las Juntas, investigar y pronunciarse con respecto a las de
nuncias formuladas por los partidos sobre parcialidad polfti
ca de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o
sobre actividades politicas de funcionarios a quienes les est6
prohibido ejercerlas, ]a declaratoria de culpabilidad sert cau
sa obligatoria de destituci6n e incapacitarA a] culpable para
ejercer cargos ptiblicos por un perfodo no menor de dos afios.
Cuando ]a investigaci6n se refiere a altos funcionarios del Es
tado ]a labor estA restringida a dar cuenta a ]a Asamblea Le
gislativa del resultado de ]a investigaci6n correspondiente.
Tambi6n tiene dentro de sus funciones el Tribunal, como ya se 
dijo antes, dictar medidas pertinentes respecto de ]a fuerza
pdiblica para que el proceso electoral se desarrolle en condicio
nes de garantfas y libertad irrestrictas. Asimismo debe efec
tuar el escrutinio de los sufragios y hacer la declaratoria de
finitiva de ]a elecci6n. 

He dejado de tiltimo lo concerniente a ]a interpretaci6n en
forma exclusiva y obligatoria de las disposiciones constitucio
nales y legales referentes a la materia electoral porque este 
aspecto aunado a ]a disposici6n constitucional que expresa
que las resoluciones del Tribunal no tienen recurso alguno
salvo ]a acci6n de prevaricato, constituye un aspecto funda
ment al en el desarrollo del sistema electoral costarricense. 

Esta tiltima norma, plasmada en el artfculo 103 de ]a Car
ta Magna, garantiza al Tribunal Supremo de Elecciones una
actuaci6n exclusiva en materia electoral -propia de su compe
tencia- que ha motivado, inclusive, pronunciamientos de ]a 
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Corte Suprema de Justicia por medio de los cuales se recha
zan recursos de amparo expresando, entre otras razones 
III- En el presente casose tratade una petici6nsobre materia 
reservadaal TribunalSupremode Elecciones.Comono es pro
piamente materia de amparo el recurso debe rechazarsede 
planode conformidadcon lodispuestoen el art(culo92 de laley 
de amparo. Por tanto: Se rechazade planoel recurso estable
cido (No. 11 Sala Primerade la Corte Suprema de Justicia, 
15:00 hrs. 7-1-1987). 

Cabe agregar aquf que bajo ]a dependencia exclusiva del 
Tribunal se encuentra el Registro Civil. 

Es conveniente hacer referencia, por otra parte, a ]a dis
posici6n constitucional que establece que en materia electoral 
para ]a discusi6n y aprobaci6n de proyectos de ley, la Asam
blea Legislativa debe consultar al Tribunal todos los proyec
tos y para apartarse de su opini6n necesitarA las dos terceras 
partes del total de sus miembros. En todo caso, dentro de los 
seis ineses anteriores y cuatro posteriores de una elecci6n, no 
podinA convertir en leyes los proyectos de dicha materia, res
pecto de los cuales el Tribunal se hubiere manifestado en de
sacuerdo.
 

Aquf se puede apreciar, c6mo el constituyente separ6 ]a 
materia electoral de los vaivenes politicos para garantizar 
permanencia a la ley electoral y evitar, al pedir una mayoria 
calificada para ia aprobaci6n de leyes electorales, que dstas 
fueran modificadas por intereses temporales. Inclusive, en el 
perlodo que abarca los seis meses anteriores y los cuatro pos
teriores, existe una especie de veto total en esta materia, pues 
!a negativa, o informe negativo del Tribunal a un proyecto de 
ley, impide que dste pueda convertirse en norma de acata
miento obligatorio. Esta es otra de las potestades amplias que 
el sistema electoral costarricense otorga al 6rgano electoral. 

C. Partidos politicos 

Es de gran importancia la participaci6n organizada de los 
ciudadanor para conformar un verdadero sistema electoral. 
Esta participaci6n se canaliza a trav6s de ]a organizaci6n de 
partidos politicos los cuales se encuentran garantizados por la 
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propia Constituci6n Polftica que reconoce el derecho de los 
ciudadanos de agruparse en ellos para intervenir en la politi
ca nacional. Una obligaci6n decisiva para su aceptaci6n, es el 
compromiso de dstos, en sus programas de respetar el orden 
constitucional de ]a Reptiblica. A partir de junio de 1975, se
eliminaron las barreras que ponfan limites o que prohibian la 
participaci6n de partidos politicos, que por sus programas
ideol6gicos, medios de acci6n ovinculaciones internacionales,
tendieran a destruir los fundamentos de ]a organizaci6n de
mocr~tica de Costa Rica, o que atentaren contra ]a soberania 
del pais, todo ajuicio de ]a Asamblea Legislativa por votaci6n 
de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe 
del Tribunal Supremo de Elecciones. La modificaci6n a aque-
Ila regla, ha permitido una apertura para la inscripci6n de 
partidos politicos de la mis diversa gama.

Las regulaciones propias para ]a organizaci6n de los elec
tores, estAn desarrolladas en el C6digo Electoral, que exige
tinicamente ]a presencia de cincuenta personas para consti
tuir un partido politico recurriendo a un Notario, ademis se
requiere que se expongan los estatutos del partido. Estos de
ben contener como aspectos m~is importantes el nombre del 
partido, la divisa, los principios doctrinales de tipo social, po
litico, y econ6mico; ]a promesa formal de respetar el orden 
constitucional, de acuerdo con el sistema de democracia repre
sentativa; ]a n6mina de los organismos del partido, las facul
tades y deberes de 6stos, el qu6rum necesario para la celebra
ci6n de sus sesiones (el cual no podrA ser inferior a ]a mitad 
m is cualquier exceso de sus integrantes) el ntimero de votos 
necesario para ]a aprobaci6n de los acuerdos, el que no puede 
ser menor al de simple mayoria de los presentes; ]a forma de 
convocar a sesiones a sus organismos, la cual debe garantizar 
su celebraci6n cuando lo pida por lo menos la cuarta parte de
los miembros; ]a manera de consignar las actas de modo que 
se garantice la autenticidad de su contenido, el modo de hacer 
]a elecci6n de los organismos internos del partido, la forma de 
publicar su r6gimen patrimonial y contable, y el de auditorfa 
interna, y ]a expresa manifestaci6n de no subordinar su ac
ci6n politica a las disposiciones de organizaciones o estados 
extranjeros, lo cual no impide que los partidos integren orga
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nizacionesinternacionales, participen en sus reunionesysus
cnban declaraciones, siempre que no atenten contra la sobe
ranfa e independencia del Estado costarricense. 

La organizaci6n de dstos tiene como base las asambleas de 
distrito, de cant6n y de provincia, y una asamblea nacional in
tegrada por diez delegados de cada provincia (70 miembros en 
total). Valga la oportunidad para hacer referencia a ]a refor
ma del C6digo Electoral que dispone ]a obligaci6n del Tribu
nal de enviar Delegados a las Asambleas provinciales y nacio
nales de los partidos, lo cual tiende a fortalecer la democracia 
interna de 6stos, pues deben respetar, de tal suerte, lo estipu
lado en los estatutos desde el punto de vista formal, y con ello 
]a voluntad de los afiliados. 

Todos los partidos politicos deben inscribirse ante el Re
gistro Civil y estar vigentes para poder participar en las elec
ciones nacionales, asimismo son los propios partidos los que
inscriben las candidaturas para tomar parte en las elecciones, 
bien sea de presidente y vicepresidente, de diputados o de re
gidores y sindicos municipales. 

Ahora bien, ]a inscripci6n de los partidos puede ser a es
cala nacional, provincial o cantonal, y se requiere ]a adhesi6n 
del 1 112% de la poblaci6n electoral respectiva.

Para estimular ]a participaci6n de los ciudadanos en ]a
polftica nacional, existe ]a contribuci6n del Estado, para el fi
nanciamiento de los gastos electorales. Esta no podrAi ser su
perior al 2% del promedio de los presupuestos ordinarios de ]a
Reptiblica durante los tres afios anterio:es a aqudl en que se 
celebra ]a elecci6n. El aporte se distribuiri rntre los partidos 
que tomen parte en esa elecci6n en estricta proporcidn de los 
votos obtenidos por cada uno de ellos, pero no tendrdn derecho 
a ella, los que inscritos en escala nacional, no hubieren obte
nido el 5% de los sufragios vilidamente emitidos en todo el 
pals. Los inscritos a escala provincial, que tampoco hubieren 
obtenido ese porcentaje en ]a respectiva provincia, tampoco
tienen derecho a recibir ]a contribuci6n mencionada. Para to
dos estos fines los partidos se encuentran obligados a compro
bar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y los 
que se pueden justificar para este tipo de contribuci6n, son 
tinicamente los destinados a Ilevar a cabo ]a direcci6n, orga
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nizaci6n, censo y propaganda. Esta iltima reducida a ]a que 
se produzca a partir de los quince dias siguientes de ]a convo
catoria a elecciones y segdin las limitaciones impuestas por 
ley. 

Existe una modalidad denominada contribuci6n previa a 
]a cual tienen derecho los partidos que en la elecci6n inmedia
ta anterior hubieren obtenido un 5% de ]a votaci6n vdilida emi
tida en todo el pais, para elecci6n de presidente y vicepresi
dentes, opara diputados en escala provincial. Por este concep
to existe derecho al 70% de ]a suma que para efectos de pago
de la deuda politica sea estimada, (articulos 193 y 194 del C6
digo Electoral). 

Cabe agregar por otra parte, que tambidn se encuentra 
admitida en nuestra legislaci6n la coalici6n o la presentaci6n 
de candidaturas en comdin, por parte de dos o rnfts partidos.

Los partidos politicos tienen, durante todo el proceso elec
toral, el derecho de fiscalizaci6n, tanto a nivel del Registro Ci
vil, como del Tribunal Supremo de Elecciones. Ademfis ante 
lasjuntas receptoras de voto y durante el escrutinio pueden a
creditar fiscales, quienes tienen una amplia participaci6n. 

D. El Registro Civil 

Dependiendo directamente del Tribunal Supremo de Elec
ciones, encontramos al Registro Civil como encargado de lle
var todos los aspectos de inscripci6n de nacimientos, matri
monios, defunciones, y actos jurfdicos referentes a las perso
nas. Esta labor estA centralizada desde la fundaci6n del Regis
tro Civil a partir del mes de enero de 1888, lo que ha venido a 
servir como base de datos para ir depurando cada vez mils no 
s6lo ]a inscripci6n de los bechos y actos vitales, sino tambi6n 
ha servido como soporte a Ia formaci6n de las listas electora
les. Estas listas tambi~n estAn a cargo del Registro. Funci6n 
suya es, ademds, Ia de expedir Ia c6dula de identidad. 

En el aspecto tocante a la inscripci6n de nacimientos y de
funciones que resulta esencial para contar con un padr6n elec
toral completo por una parte, y depurado por Ia otra, cabe des
tacar el alto porcentaje de registro de ambos hechos. Al respec
to, es necesario enfatizar que segn Ia publicaci6n Estimacio
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nesyproyeccionesde poblaci6n1950-2025,el porcentaje de su
bregistro para el quinquenio 1980-1985 fue de 0.08%, lo cual 
significa que de cada 1.250 nacimientos ocurridos, 1queda sin 
registrar. Como se puede observar es una cifra muy baja, y po
demos asegurar que los sistemas establecidos para el registro 
de nacimientos son de los mas avanzados a nivel mundial. 

A partir del 23 de octubre de 1958 se establecieron ofici
nas auxiliares de registro de nacimientos en todos los centros 
hospitalarios importantes del pais, y como ya en esa epoca ca
si la mitad de los nacimiertos ocurrfan en hospitales, el regis
tro de nacimiento mejor6 enormemente. 

En realidad el problema bisico en ]a inscripci6n de naci
mientos Jo ha sido ]a inscripci6n tardia, pero segiln estudios 
recientes ]a mayorfa de los nacimientos no registrados opor
tunamente lo llegan a ser, y se ha estimado que un 99% de los 
nacimientos son registrados antes de que transcurra un aflo 
desde su ocurrencia. 

El problema de la no inscripci6n inmediata se da, en los 
nacimientos sucedidos en dfas no laborables (s~ibados, domin
gos y feriados), ya que los registradores del Registro Civil no 
se encuentran en ese momento en los centros hospitalarios y 
aunque es obligaci6n de cada centro lienar los certificados, es
ta labor no se hace con el debido celo. Este problema tambidn 
acttia cuando los nacimientos ocurren en vispera de dfa no ]a
boral (viernes y s~bado), ya que ]a salida de ia madre del cen
tro hospitalario se produce sin que 6sta haya registrado el na
cimiento. Otro factor que cobr6 importancia es el de los naci
mientos ocurridos en fin de afio, los cuales no fueron registra
dos sino hasta el afio siguiente (estudio realizado en 1987 por 
el Lic. Juan Ernesto Cruz). 

Los sistemas establecidos en Costa Rica, obligan a que los 
nacimientos se&n registrados en un plazo determinado. Ade
mAs, de hecho se requiere el registro pues se exige constancia 
de nacimiento Dara dar atencidn en el Seguro Social, para ma
tricular a los nifios en los centros educativos, para extender 
permiso de trabajo a menores, y cuando se cumple la mayorfa 
de edad el documento de identificaci6n que tiene como base ]a 
inscripci6n de nacimiento, es requerido en cualquier activi
dad comercial o social. 
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En cuanto a defunciones, hasta Ia fecha no se ha hechouna evaluaci6n completa y cuidadosa de ]a calidad del registrodedefunciones, sin embargo segiin ]a publicaci6n anteriormente mencionada, para el quinquenio 1980-1985 el subre
gistro fue de 7.57%. 

Segiin un estudio en 1964, ese subregistro era del 15%, yen un nuevo estudio realizado en 1968, mostr6 un subregistrodel 8.7%. Esta disminuci6n fue atribuida a la disposici6n tomada. por el Tribunal Supremo de Elecciones, en octubre de1964, en el sentido de investir con car cter de registradoresauxiliares a todos los hospitales, centros rurales de asistenciay clifnicas particulares, con el prop6sitc de lograr que todas lasdefunciones ocurridas en esas instituciones quedaran inscritas. Puede indicarse que aunque en estos estudios no se realiz6 un anAlisis detallado de las causas del no registro, si pu
do observarse lo siguiente:

a) una proporci6n importante de las defunciones noregistradas habla ocurrido en fines de semana y dias fe
riados; y

b) un cierto ndmero correspondia a casos en los cualesel cadAver no fue reclamado y por tanto, el entierro y losgastos respectivos estuvieron a cargo de la Junta de Protecci6n Social, raz6n por la cual se habia omitido el requi
sito de Ilenar el certificado de defunci6n. 1.Vemos asf que nuevamente se manifiesta el hecho de quedurante los fines de semana y feriados, el sistema de registrono acttia eficazninte y que esa falla afecta tanto las defunciones 
ocurridas en centros hospitalarios como fuera de ellos,aunque existe ]a posibilidad de que en el caso de las muertesocurridas en los hospitales, actien ciertos factores de selectividad que hagan que no sean registradas, como por ejemplo ]aidea de que por haber ocurrido en un hospital no es necesario 

registrarlo.
Si es real el hecho de que entre m6s urbanizada esth undlrea determinada menor es el subregistro.
Asi el buen contr)l de los hechos vitales ha Ilevado a quese cuente con un padr6nelectoralpermanente, debidamentedepurado, pues existen diferentes medios para lograr incluir 
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en 61 los nuevos electores, como lo es el empadronamientoam
bulante,que consiste en que personal del Registro Civil, reco
rra el territorio nacional mediante programas de cedulaci6n, 
a los cuales se les da ]a publicidad deLida con el objeto de que
!os ciudadanos concurran a solicitar su cddula de identidad. 
Dentro de estos programas se encuentra ]a visita a los centros 
de segunda ensefianza, toda vez que ahi se encuentran una 
gran cantidad de j6venes prontos a adquirir la mayoria de e
dad. 

La c6dula de identidad es el principal y dinico medio legal 
de identificaci6n en nuestro pais, todo costarricense de uno u 
otro sexo, mayor de dieciocho ahios, tiene ]a obligaci6n inelu
dible de adquirir y portar su c6dula de identidad, ]a cual se le 
expide sin ningiin costo. En el aspecto electoral, la c6dula de 
identidad es necesaria para poder emitir el voto el dia de las 
elecciones y para que el ciudadano se identifique ante ]a res
pectiva Junta Receptora de Votos. 

Otro documento importante que emana del Registro Civil 
es el padr6n fotogrdfico que resulta ser un medio complemen
tario de identificaci6n del votante a la hora de ejercer el sufra
gio y consiste en una copia del documento de identidad con ]a 
fotografia de cada uno de los electores asignados a una Junta 
Receptora. 

Cabe destacar que dentro de nuestro sistema es de suma 
importancia el Padr6n Electoral permanente. En 61 aparece ]a
lista de electores de todo el pafs y se mantiene actualizado en 
forma constante. Es asf como cada ciudadano con derecho a 
portar c6dula de identidad, cuando hace ]a solicitud para que 
se le conceda, sabe que automtticamente, al autoriztrsele ds
ta queda incluido en las listas electorales. Por otra parte las 
exclusiones por defunci6n tambidn se realizan de oficio tan 
pronto se practique ]a inscripci6n respectiva en ]a oficina co
rrespondiente. En ambas operaciones se cuenta con un con
trol cruzado y actualizado por medio del sistema de c6mputo. 
La tecnologia, en este caso, se pone al servicio del proceso elec
toral y es utilizada como un aliado de importancia dentro de 
los programas de trabajo en procura de perfeccionamiento del 
sistema. 
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E. Aspecto hunmano 

Hay en todo proceso, que contar con elemento humano 
id6neo, y asi se ha logrado que durante afios el personal del 
Tribunal Supremo de Eecciones y del Registro Civil trabaje 
con gran empefio, con conciencia plena de ]a responsabilidad 
que tiene cuando preparay ejecuta planes tendientes a lograr 
un resultado 6ptimo en cada proceso electoral. Pero tambi6n 
tiene conocimiento de que adn, sin encontrarse en dpoca pre
electoral, su labor, en un momento no muy lejano, tendrd una 
incidencia en el proceso que culmina con ]a elecci6n presiden
cial, de diputados y municipes. 

Dentro de este mismo orden de ideas debe destacarse ]a 
participaci6n de los miembros de las Juntas Receptoras de Vo
tos, nombrados por los partidos politicos, pero verdaderosjue
ces electorales el dia de las elecciones. Eii manos de ellos el pa
is deposita ese dia toda su fe. Son los primeros en escrutar el 
resultado de ]a votaci6n y quienes van conformando io que a 
]a postre seret la decisi6n definitiva del electorado. En cada 
uno de esos ciudadanos, no importa su posici6n social, cultu
ral o econ6mica, estA ]a garantia del sistema. De ellos parte ]a
primera informaci6n pdblica, son los testigos directos, inme
diatos, de ]a voluntad popular. Dentro de nuestra organiza
ci6n existen grandes facilidades para crear centros de vota
ci6n, los que se encuentran en los m~s remotos lugares de) io
rritorio nacional, con lo que se pretende dar facilidades al iS
ximo para ejercer el voto. En consecuencia, son muchos los que 
participan directamente en el proceso de escrutinio. Este 
vuelve a repetirse en las oficinas del Tribunal con la presen
cia de los fiscales de los partidos politicos. 

Para ir terminando esta exposici6n, debe reconocerse el 
aporte de los partidos politicos al sistema electoral de nuestro 
pais, que con sus ideas y aportes ha. ayudado a consolidarlo. 
Pero menci6n especial merecen lo. educadores que a travds de 
su labor han ido inculcando en el pueblo una vocaci6n especial 
por la democracia y como aspecto importante dentro de ella, 
por el proceso electoral, el respeto a las ideas ajenas y a ]a vo
luntad del pueblo demostrada en las urpas. 
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Vale ]a pena citar, por el valor que tienen para el tema de 
esta exposici6n, las palabras pronunciadas por el Presidente 
de la Asamblea Legislativa en ]a legisl~tura anterior, licen
ciado Fernando Volio, sobre el tema Parlamentosy Libertad: 
"...Con el prop6sito de fortalecer el Parlamento para librarlo 
de intereses bastardos, ]a experiencia costarricense, dura y 
trigica, a veces, nos ha Ilevado a sentar sus pilares en ia Pro
pia Con stituci6n Politica. El proceso que conduce, cada cuatro 
afios, a la renovaci6n total de los 57 miembros de ]a Asamblea 
Legislativa. esta dirigido exclusivamente, sin injerencia poli
tica alguna, por un Tribunal Supremo de Elecciones, electo 
por ]a Corte Suprema de Justicia, y con atribuciones podero
sas, suigeneris,que lo hace el arbitro supremo y tiltimo en to
dos los comicios. De esta manera, el principio cardinal de to
da democracia autentica, como es el respeto absoluto a ]a vo
luntad popular, permite constituir un parlamento que es re
iejo del pluralismo que vivimos". 

Con gran satisfacci6n recibimos manifestaciones de apro
baci6n despu6s de las elecciones nacionales, pero eso no hace 
que nos sintamos con ]a rnisi6n realizada, todo lo contrario, 
obliga a un mayor esfuerzo por mantener les logros, y parale
lamente a buscar mejoras en ]a medida de lo posible porque so
mos concientes de que toda obra humana es perfectible. 

Finalmente cuando se busca una respuesta a ]a interro
gante que se vuelve comdin en nuestra patria y en el extran
jero de, en qu6 consiste que se haya logrado el nivel de respe
to y credibilidad que tiene el Tribunal que con honra tenemos 
en Costa Rica, llego a una conclusi6n: la honorabilidad de ca
da uno de quienes participan en el proceso; ademis la visi6n 
de quienes nos antecedieron, idea quo mantenemos hoy, de 
entender que el acercamiento durante el proceso electoral con 
los partidos que luego sern gobernantes, es temporal y ya 
aquellos en el poder deben seguir su propio rumbo y el orga
nismo electoral continua con lo que es su funci6n; preparar 
una nueva contienda electoral, sin soluci6n de continuidad y 
con ia misma naturalidad con que ]a ola Ilega a ia playa en un 
movimiento continuo, constante. 
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El Derecho Electoral y su autonomia 

Augusto Herndndez Becerra, 
Profesortitularde la Facultadde Derecho 

UniversidadExternadode Colombia 

I. Importancia de la cuesti6n 

Nos disponemos a abordar en el presente estudio un pro
blema te6rico de capital trascendencia y considerable dificul
tad. 

La importancia del tema radica en que el desarrollo cien
tifico del Derecho Electoral seri siempre precario e incierto en 
tanto la comunidad cientifica no se persuada sobre ]a autono
mfa de ]a disciplina. Este es un desaffo que, en un momento de 
madurez, no ha podido eludir hist6ricamente ninguna espe
cialidad significativa del Derecho, en su aspiraci6n a ser reco
nocida como autntica rama de las ciencias jurdicas.

Asi, toca tambi~n al derecho electoral plantearse y propo
ner a los estudiosos esta indagaci6n sobre su personerfa cien
tifica, para lo cual estimo que tiene sobrados titulos, como me 
esforzard en demostrar mis adelante. 

La dificultad del comprorniso tiene varias facetas. Por una 
parte, el Derecho Elrctoral no es una disciplina nueva sino, 
por el contrario, antigua. Ello significa que su estado de inde
finici6n como rama del Derecho ha perdurado durante muchos 
aflos desde principios del siglo XIX, cuando sin embargo ya era 
de hecho una indiscutiblb especialidad del Derecho Positivo. 

Los juristas se han habituado, por el transcurso del tiem
po, a que el Derecho Electoral sea una especie menor del De
recho Ptiblico, sin clara ubicaci6n ni filiaci6n con relaci6n a 

2 * ..- . . 
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ninguna de las ramas configuradas dentro de esa Area. Mu
chos afios han transcurrido sin que los estudiosos hayan exte
riorizado inquietud alguna en torno a esta anomalia, en con
flicto con el natural proceso de clasificaci6n, estructuraci6n y 
sistematizaci6n de las disciplinas del Derecho Pdiblico que se 
ha verificado como inevitable consecuencia de los avances so
ciales y cientificos. 

Por otra parte, la autonomia del Derecho Electoral no ha 
sido propiamente puesta en tela dejuicio; en tales circunstan
cias toca arriesgar el nticpo dp unas argumantsacicncs sin co
nocer de antemano los razonamientos adversos que hubiere 
podido formular la doctrina. 

La materia presenta, en cuanto a documentaci6n, un des
balance manifiesto: en tanto que los legisladores se han afa
nado en producir numerosas y exhaustivas leyes electorales y 
en revisarlas persistentemente en bdsqueda de un perfeccio
nismo insaciable, el interds y la preocupaci6n de los cientifi
cos del Derecho se han orientado hacia otros campos del De
recho PtIblico, resultando de ese desvio una escasa y pobre bi
bliografia, que contrasta con el nimero y calidad de las publi
caciones que los estudios electorales han suscitado en otras 
ciencias sociales. 

Como el Derecho Electoral es una cienciajurfdica, el pro
blema de su autonomia hay que dirimirlo dentro del campo de 
las cienciasjuridicas, que es el gdnero al cual se remite esta es
pecie, y particularmente frente a las cienciasjuridicas que le 
son mds afines, esto es, el Derecho Constitucional y el Dere
cho Administrativo. 

Toda ciencia con pretensiones de tal tiene necesidad de 
afirmar su propia identidad, que ]a hagainconfundible con las 
ciencias afines o aledafias de las cuales se ha desprendido o 
trata de .. inciparse. 

Este meL.:nismo de autoafirmaci6n es como instinto de 
conservaci6n caracteristico de las ciencias j6venes que, al ir 
madurando, so pena de perecer prematuramente, deben ase
gurarse un espacio propio en el concierto de las ciencias ya es
tablecidas y reconocidas como tales. 

El Derecho Electoral fue, inicialmente, un capftulo del De
recho Constitucional, y, por tanto, un Area de conocimiento in
tegrante de esta disciplina. 
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La prolija legislaci6n a que ha dado lugar el capitulo elec
toral de las Constituciones Politicas, siendo tan absolutamen
te singular, ha arrastrado una gris existencia, signada por
cierta ambigiedad (no obstante tratarse de una disciplinaju
ridica, mucho mas se han ocupado de ella polit6logos y soci6
logos que juristas)y por la falta de un status definido en el con
junto de las cienciasjuridicas: no es ya simplemente Derecho 
Constitucional pero no es, propiamente, DerechoAdministra
tivo ni, menos adn, parte de alguna etra de las especialidades 
conocidas del Derecho Pfblico: inloernacional ptiblico, penal, 
etcdtera. 

Lo que ocurre con esta rama, de antigua existencia, es que 
no se ha desarrollado suficientemente, tiene poco "follaje" y 
aun no ha florecido; acusa un crecimiento raquitico, su evolu
ci6n se ha estancado prematuramente. 

Por ello, para vigorizarla es menester hacernos los plan
teamientos que se hacen a prop6sito de las nuevas ramas del 
Derecho, que nunca se hicieron a prop6sito del Derecho Elec
toral. 

ZCudl es la savia que alimenta a esta rama, cuil su pro
pia estructura y contenido, qu6 porci6n ccupa en el conjunto 
del irbol juridico, qu6 funciones cumple en el metabolismo del 
ordenamiento juridico y cudl el cometido que le corresponde
cumplir ante el orden social y politico? ,C6mo podar otras ra
mas del Derecho para suministrar el oxigeno, ]a luz y el espv.
cio indispensables para el adecuado crecimiento del Derecho 
Electoral? Es el tipo de preguntas que debemos hacernns pa
ra profundizar en nuestra inquietud. 

H. Unidad del Derecho y autonomia de sus ramas 

Antes de hablar sobre el Derecho en forma tan general co
mo nos lo proponemos en esta parte, conviene precisar, asi sea 
provisional y brevemente, qud entendemos por ]a expresi6n 
Derecho. 

Tal como numerosos tratadistas contempcrdneos han ob
servado, es posible concebir vilidamente el Derecho desde dos 
principales puntos de vista: como conjunto de normas juridi
cas y como disciplina cientifica en el concierto de las ciencias 
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sociales. El profesor Hdctor Fix-Zamudio lo ha expresado asi: 
el objeto de conocimientode la cienciajuridicaesta constitui
do tantoporel ordenamientojurldicocomo por los conceptos 
sistemdticoselaboradosporla dogmatica... 1.Criterio similar 
encontramos en la siguiente cita del profesor Andrd De Lau
bad~rc: Como toda ramadel Derecho,el DerechoAdministra
tivopuede ser definidoen cuanto disciplinacient(fica, esto es, 
como objeto de estudio y de ensefianza, 3ytambin en cuanto 
cuerpo de reglasjuddicas.2 

Pues bien, del Derecho, sea en el sentido de mera legisla
ci6n o sea en el sentido de ciencia social, se predica el princi
pio de su unidad. 

Por una parte, hace referencia este principio a que cada 
Estado cuenta con solo una legislacidn, un derecho positivo, 
un ordenamientojurdico. Se trata de la necesaria correspon
dencia que existe entre la unidad del Derecho y la unidad del 
poder soberano al que aquel estA referido. 

Por otra parte, el principio de unidad del Derecho alude a 
su identidad como ciencia social singular, que tiene un obje
to de estudio definido y se halla estructurada conforme a prin
cipios, conceptos, instituciones y mdtodos propios e inconfun
dibles.
 

En ]a pr~ctica observamos, sin embargo, que el derecho 
estA dividido en miltiples partes. Ha de advertirse que esta 
disecci6n del Derecho se realiza sin desmedro de su intangi
ble unidad. La divisi6n que los juristas hacen del Derecho (co
mo legislaci6n y como ciencia) en partes o "ramas", como han 
dado en Ilamarse, es una tecnica convencional que no tiene in
tenci6n de refutar ]a unidad del Derecho sino facilitar ]a per
cepci6n y comprensi6n de este todo complejo mediante la apre
ciaci6n de los elementos principales que lo componen indiso
lublemente. Se trata, pues, de una tecnica simplemente"ana
t6mica". 

I 	 FIX-ZAMUI)IO, Hktor. "Metodologta, docencia e investigaci6njur(dicas'. Mdxico,
editorial Porrtda S.A., 1984, p. 97. 

2 	 DE LAUBADERE, Andr6. 'TraitOde Droit Administrotisf.Paris L.G.D.J., 1973, p.
11.SegOn Agustin Gordillo, elDerecho Administrativo "no es un mero complejo de 
normas sino una rama dcl conocimiento odisciplina cientifica, Ia que estudia ese
complejo normativo" ("Tralado de lkrecho Administrativo'.Buenos Aires, editorial 
Macchi, tomo ,1977, p. IV -19). 
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La divisi6n del Derecho en partes o ramas persigue dinica
mente efectos prActicos de orden politico o didictico: en cuan
to al Derecho concebido como normatividad, ]a racionaliza
ci6n de ]as tareas legislativas en tUrminos de especializaci6n 
de las comisiones parlamentarias y de producci6n de cuerpos
legales que se distinguen por ]a materia que regulan; en cuan
to al Derecho concebido como ciencia, un orden adecuado pa
ra su estudio y exposici6n. 

La doctrina se ocupa de diversas formas de divisi6n del de
recho en ramas que, aun cuando conocidas varias de ellas de 
mucho tiempo atrds, suscitan todavia hoy encendidas contro
versias, siendo ]a principal de ellas ]a que distingue entre De
recho Piiblico y Derecho Privado. Principal porque es, quizt,
la mis antigua, pues se remonta al derecho romano y fue es
tablecida por Ulpiano en frase lapidaria que se lee en el Diges
to3 y porque es la mis general de todo el Derecho, puesto que
lo divide en solo dos partes. Las demfs ramas se derivan de es
tos dos troncos principales1 

No existe un ndimero determinado y preciso de ramas del 
Derecho. Unas son antiguas y otras de reciente aparici6n; u
nas sucumbieron al paso del tiempo y es de esperar que otras 
surijan en el futuro. Sobre el particular afirma Marfn Perez: 
lasramas del Derechoaparecenasten ndimero no limitadoy, 
en rigor, no en una clasificaci6ncerradasino en una serie 
abierta.Los avances de la tMcnica y las modalidadesde la vi
dapuedencrearindefinidamentenuevas ramaso tambidnha
cerdesaparecero refundiren una sola, otrasya existentes.5 

La existencia de ramas diversas obedece a fen6menos ta
les como: diversos campos de especializaci6n cientifica, divi
si6n en c6digos, tribunales con competencias especiales, etc6
tera. 

3 	 'Derecho Pblico es el que atalie ala conservaci6n de la cosa rmana; privado, el que
concierne a la utilidad de lon particulares*. (cit. par MONROY CABRA, Marco Ge
rardo. "Manual de lntroducci6nat Derecho. BogotA, editorial Temis, 1971, p. 117).

4 	 "La distinci6n entre Derecho lrivado y Derecho PItblico es el eje en torno al cual gi
ra lajurisprudencia toenica, en su aspecto sistemitico. Cada una de las dos grpndes
ramas divfdese en varias disciplinas, a 1ns que auele darse el nombre de especiales"
(GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Introducci6n al estudio del Derecho'. Mexico, edito
rial Porrta S.A., 1975, p. 136).

5 MARIN PEREZ, Pascual. 'M.fnual de Introducci6na lo cienciadel Derecho*. 
Barcelona, editorial Bosch, 1959, p. 417. 



46 AuGusTo HERNANDEZ BECERRA 

La doctrina ha considerado indispensable, como condi
ci6n previa al reconocimiento de una parte del derecho como
"rama", ]a demostraci6n de su autonomfa. Consiste la autono
mia de una rama del derecho en ]a reuni6n de unos requisitos
minimos que le otorgan singularidad como disciplina cientifi
ca, y que ameritan que de ella se ocupen los estudiosos de ma
nera epecializada, separindola en su tratamiento del resto 
del Darecho. 

Asi, toda nueva especialidad juridica que ha querido
emancipaise de ]a masa del derecho, solo pudo ganar persone
rfa propia al persuadir a la comunidad cientifica de su "auto
nomia" con relaci6n a las disciplinas jurfdicas afines. Es lo 
que, dentro del 6rea del Derecho Pdblico, por ejemplo, en su 
momento debieron hacer especialidades tales como el Derecho 
Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Finan
ciero, etc.6 

Aincuan L noesuninimeelpensamientodelostratadis
tas al tocar ]a cuesti6n de ]a autonomia, y es muy desigual la 
calidad de las argumentaciones sobre el particular, en gene
ral puede afirmarse que la autonomfa denota aquellos atribu
tos propios de toda ciencia, que normalmente se caracteriza 
por poseer un objeto de estudio propio, unos principios, unas 
fuentes, un mdtedo. La suma de estas cualidades confiere a di
cha ciencia una identidad propia y, por tanto, una inconfun
dibilidad con las ciencias que con ella entran en relaci6n. 

Es interesAnte observar c6mo ha sido siempre necesario 
demostrarprimero ]a especialidadde un Airea del derecho (de
mostraci6n que se hace empiricamente, en el terreno prActi
co, de los hechos, de ]a realidad normativa o derecho positivo) 
para sobre ella sustentar ]a autonomfa, es decir, ]a necesidad 
o conveniencia de tratar esa realidad normativa como objeto 
singular de estudio cientifico. 

Dicho de otra manera, si un 6rea determinada del derecho 
resulta ser "especial" en el conjunto de ]a legislaci6n, solo po
dri ser adecuada mente conocida mediante mdtodos y t6cnicas 

Aaf, para Pareja, v.gr., *El Derecho Administrativo es una ciencia aut6noma, por.que se rige por pinri piu propios y regula actividadca del Estado que no stAn some.tidas a otra cicncia (PARFA, Carlos H. Curso de verecho Administrativo Te6ri. 
coy Prdcico'.BogotA, editorial El Escolar, 1939, p.p. 20y 21. 

6 
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apropiados a ]a singularidad de dicho objeto. Tendremos, asi, 
objeto y metodo propios, que son las condiciones minimas de 
identidad propia de cada campo de conocimiento o ciencia. 

Dado que ]a autonomia de las ramas del derecho es solo un 
artificio para facilitar su aprehensi6n, ]a autonomia no rifle 
con ]a natural interdependencia de las diversas disciplinaqju
ridicas, en cuanto son partes, de hecho inescindibles, del todo 
organico y unitario que, como ya antes se ha dicho, es el dere
cho. 

ZPor qu6 al surgimiento de nuevas especialidades del de
recho suele acompaflar un vigoroso empeflo por demostrar su 
autonomia? Porque la autonomfa confiere a la especialidadju
rfdica el status de "rama" del Derecho, y la posibilidad de go
zar de lo mucho que ello significa, esto es, emancipaci6n te6
rica y metodol6gica, y, por tanto, mayor consideraci6n y res
petabilidad cientifica. 

La lucha por ]a autonomfa, no sobra reiterarlo, es como el 
instinto natural de conservaci6n que observamos en toda cria
tura que reci6n nace, y que pugna no solo por sobrevivir sino, 
ademds, por crecer y multiplicarse. La autonomia permite a la 
nueva rama del derecho, en primer lugar, asegurar su subsis
tencia y, a] estructurar su propio complejo te6rico-metodol6
gico, sentar las bases indispensables para su posterior desa
rrollo y florecimiento. 

HI. Razones que perniten sostener la autonomia 
del derecho electoral 

En esta parte analizaremos sucintamente aquellos rasgos 
que dan singularidad al derecho electoral, en el conjunto de 
las disciplinasjuridicas. Su apre2iable ntimero e indiscutible 
cualificaci6n indican, como se verd, que el derecho electoral es 
no simplemente una "especialidad" sino una autontica rama 
del Derecho Pdiblico. 

Se advertird que parte de los argumentos aquf esgrimidos
estA tomada de aquellos que muchos autores, en su momen
to, utilizaron para defender ]a tesis de ]a autonomfa con rela
ci6n a otras ramas del Derecho y que bastaron para sacar 
avante su posici6n. Toda esa gama argumentativa la hemos 
encontrado fdcilmente aplicable al caso que nos ocupa. 
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No pareci6ndonos ello bastante, hemos agregado varios 
razonamientos de alguna novedad, que se desprenden de ]a 
poderosa personalidad del derecho electoral, y del papel ex
cepcional e indispensable que cumple en los procesos de es
tructuraci6n institucional del Estado y de generaci6n del or
denamiento juridico. 

A Tradici6n hist6rica 

Ain cuando a algunos pueda sorprender, el derecho elec
toral no es una especialidad "nueva" del Derecho. Por el con
trario, cabria pensar que es una de las mis antiguas. Por su 
naturaleza, el derecho electoral es hijo primog6nito de todo 
nuevo sistema politico, especialmente desde cuando se ins
taura el constitucionalismo. 

En efecto, siempre que ]a historia nos da noticia sobre el 
ejercicio del derecho al voto y sobre ]a prictica de elecciones, 
sean estas para adoptar decisiones o para designar autorida
des, es de presumir ]a existencia de las correlativas reglasju
ridicas. 

No nos son del todo desconocidas ]as normas, espec.iales y 
numerosas, a que dichas elecciones o comicios estuvieron su
jetos entre griegos y romanos cuando los practicaron, como 
tampoco las vigorosas corrientes de pensamiento que desde ]a 
antigiiedad cl~sica sascit6 ]a cuesti6n electoral. 

La cultura de occidente registra en su devenir hist6rico 
numerosos y significativos antecedentes de prictica, teoria y 
legislaci6n electoral, antes de que se convirtieran las eleccio
nes en puntal ideol6gico e institucional de los sistemas de go
bierno contemporineos. Importantes sistemas politicos, pre
cursores de ]a moderna repdiblica, son deudores de las institu
ciones electorales y se apoyaron en legislaciones electorale',;: 
la Iglesia Cat6lica, el Sacro Imperio Romano Germinico, las 
ciudades libres medievales, las repdiblicas italianas del Rena
cimiento, la monarquia, los parlamentos, los estados genera
les, etc6tera. 

Las instituciones electorales y, por tanto, el derecho elec
toral, no se inventaron, pues, de ]a nada, ab initio,al momen
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to de las revoluciones burguesas y de ]a reptiblica democriti
ca liberal durante los siglos XVIII y XIX. Muchos de sus ele
mentos recogieron aspiraciones y experiencias diseminadas a 
lo largo de ]a historia de occidente y que constituyen una de 
sus m~is constantes y firmes fuerzas espirituales: el ideal de 
democracia. 

Claro estA, con el ascenso de ]a burguesfa a ]a conducci6n 
de la politica y del Estado, surge un nuevo derecho electoral, 
porque lo esporidico o excepcional se convierte en ordena
miento permanente y normal, y porque el derecho electoral se 
conviei te en pieza angular del nuevo edificio politico, ocupan
do el neurilgico lugar que antes estuviera reservado al dere
cho divino. 

El derecho electoral es aquella parte de ]a nueva concep
ci6n jurdica de cuflo burgu6s que permite, en tiltima instan
cia, desmontar el absoiutismo monirquico y sustituirlo por
instituciones democrltico representativas. 

Ddbese a ]a inteligencia, escripulo y minuciosidad de las 
leyes electorales, que redujeron a normas jurfdicas las tesis 
politicas de los filos6ficos ingleses y de los pensadores france
ses del siglo de las luces, ]a cristalizaci6n de objetivos politi
cos profundamente revolucionarios en su momento y modela
dores de ]a vida social contemporinea: el paso de ]a teocracia 
a ]a democracia, de ]a monarqufa autocrAtica a ]a monarquia
constitucional y ]a rep-iblica, del absolutismo a las libertades 
constitucionales, del fatalismo y la fe al libre arbitrio y la ra
z6n como sustento de ]a politica, de ]a sociedad feudal a ]a so
ciedad moderna, del privilegio y ]a exclusi6n al igualitarismo 
y la participaci6n. Nada de ello se hubiera logrado si el meca
nismo de sucesi6n hereditaria no es conveniente y eficazmen
te reemplazado por un procedimiento electoral democr~itico, 
que es precisamente el objeto del derecho electoral moderno. 

B. Legislaci6npropia 

La existencia de un cuerpo especial de legislaci6n es im
prescindible punto de partida para ]a generaci6n de una rama 
del Derecho. Esta condici6n, por si sola, no basta para dar 
autonomfa cientifica a un campo determinado del derecho, 
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porque podria tratarse de un simple capitulo de una autdnti
ca rama del derecho, o de mera legislaci6n subalterna de una 
especialidad mayor. Pero es condici6n necesaria para ]a exis
tencia de una rama, pues serfa inconcebible una rama de ]a
ciencia del derecho que no pudiera referirse a un conjunto or
ginico, sistem~itico y especial de disposiciones juridicas.

Este requisito se cumple a cabalidad con relaci-n al Dere
cho Electoral, pues formalmente siempre se ha distinguido 
por referirse a regulaciones juridicas especiales, de ordinario 
designadas por el mismo legislativo con el nombre de "leyes
electorales" y no pocas veces estructuradas en autdnticos "c6
digos electorales". 

Las leyes o c6digos electorales han formado tradicional
mente una categoria especial, un compartimiento separado, 
en el conjunto de los distintos cuerpos de legislaci6n que cons
tituyen el Derecho positivo de los pafses, y a ello estamos tan 
habituados que a nadie suena ex6tico ni traido de los cabellos 
que se hable de ]a "legislaci6n electoral" (y, por extensi6n, de 
derecho electoral) para indicar aquel conjunto de normasju
ridicas que, de manera especial, reglamenta las elecciones. 

C. Singularidadde los sujetos del derecho electoral 

Ninguna otra especialidad ni rama del Derecho se ocupa
sistemditicamente de los sujetos o protagonistas del derecho 
electoral, que son principalmente: el ciudadano singularmen
te considerado como titular de derechos politicos y particular
mente del derecho del sufragio; la masa de los ciudadanos, 
con siderados como cuerpo electoral; los ciudadanos asociados 
para actuay en el proceso electoral, como partidos, grupos y co
rrientes politicas; ]a organizaci6n electoral como estructura y
funci6n especiales del Estado. 

La singularidad o especialidad de los sujetos suscita ]a
singularidad o especialidad de las normas juridicas que de 
ellos se ocupan para regular su actividad. Precisamente por ]a
naturaleza de tan peculiares sujetos y por el original papel 
que cumplen en func!6n del Derecho Electoral (ciudadania, 
derecho de sufragio, cuerpo electoral, partidos politicos, orga
nizaci6n electoral, procedimiento electoral), se delinean otros 
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rasgos distintivos de esta ramajuridica, relativos a su objeto 
y a su contenido, como seguidamente se verA. 

D. Objetopropio 

El objeto de estudio del Derecho Electoral tiene claridad 
tan meridiana que permite deslindar sin litigio ]a materia de 
las demAs disciplinas juridicas. A nadie se le ha ocurrido po
ner en duda que las elecciones son el objeto de estudio y de re
gulaci6n propio del Derecho Electoral. Las elecciones no son 
solamente un hecho politico (y legitimo objeto de estudio, por 
tanto, de ciencias nojuridicas tales como ]a ciencia politica, la 
sociologia, ]a estadistica, etc.) sino, ademAs, un hechojuridi-
CO. 

Juridicamente las elecciones son abordadas, en primera 
instancia, por ]a Constituci6n. Pero las elecciones no son tema 
ainico de ]a Constituci6n, que se ocupa de muchos otros aspec
tos fundamentales del orden institucional, ni son alli regula
das con la t6cnica y ]a minuciosidad que solo es posible obte
ner en virtud del desarrollo legal especializado, como ocurre 
con las demAs ramas propias del Derecho Ptiblico.7 

Propio es de ]a tecnica constitucional que en la ley funda
mental solo se fijen, para cada instituci6n, pautas generales. 
Antiguamente el estudio del Derecho Constitucional y del De
recho Electoral se hacia en comdin, debido en buena medida a 
que las primeras cartas politicas solian explayarse en porme
nores electorales. Las cartas modernas ya no lo hacen. La le
tra menuda de lo electoral es asunto de ley. 

Se trata, pues, del mismo proceso evolutivo que, por fuer
za de ]a creciente complejidad legislativa, del incremento de 
]a actividad estatal y de ]a mayor importancia intrinseca de 
determinadas legislaciones, llev6 a ]a aparici6n de importan
tes ramas en el Derecho Riblico, tales como el Derecho Admi

7 "Antaflo, entre el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional y el Derecho 
Financiero, existfa una interdependencia conceptual Intima, que trascendia inclu
so al estudio de dichas disciplinas, el cual generalmente hacfase en comln' (MA-
RI ENHOFF, Miguel S. 'rtado de Derecho Administratiuo. Buenos Aires, edito
rial Abeledo-Perrot, 1970, tomo I., p. 141). 
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nistrativo y el Derecho Financiero.8 Es lo que acontece tam
bidn con el importantisimo institutojurfdico de las elecciones, 
objeto propio del Derecho Electoral, puesto que no se lo dispu
tan dreas distintas o mis amplias de la legislaci6n ni de ]a 
cienciajuridica, ni lo reclama disciplinajuridica que pudiera 
tener mayor especificidad que el mismo Derecho Electoral. 

Evidentemente, asicomo el comercio ha requerido un De
recho Comercial, las finanzas paiblicas un Derecho Financie
roy ]a administraci6n piblica un DerechoAdministrativo, las 
elecciones requieren un Derecho Electoral. 

E. Contenidopropio 

A partir de ]a definici6n de los sujetos y del objeto propios 
del Derecho Electoral, y de la identificaci6n de los principales 
temas regularmente tocados por las leyes electorales, ]a doc
trina ha venido definiendo gradualmente el especifico conte
nido de esta disciplina juridica. Dicho contenido se expresa 
bsicamente en las siguientes materias o capitulos: fuentes 
del Derecho Electoral, fundamentosjuridico-politicos del sis
tema democrdtico-representativo, derecho de sufragio, capa
cidad electoral, circunscripciones electorales, sistemas electo
rales, partidos politicos y campafia electoral, organizaci6n 
electoral, preparaci6n y proceso de las elecciones, escrutinios, 
garantias del sufragio (disciplinarias, penales, reclamaciones 
administrativas, contencioso electoral). 

No conocemos tampoco pleito pendiente, entre el Derecho 
Electoral y otras disciplinasjuridicas, por ]a cuesti6n del con
tenido, que impida en este punto dictaminar ]a autonomia de 
]a disciplina electoral. 

F. Derecho reguladorde toda una actividaddel Estado: 
la funci6n electoral 

Debido a ]a necesidad de garantizar ]a mis absoluta im
parcialidad en el proceso de las elecciones, es cada vez m~is cla

8 	 "El Derecho Constitucional es ]a parte general y fundamental del )erecho Pdblico: 
es el tronco del cual parten las ramaa* (ibid., p. 158). 
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ra ]a tendencia a confiar su preparaci6n, organizaci6n, impul
si6n y vigilancia a 6rganos del Estado que sean neutrales des
de el punto de vista partidista y aut6nomos con relaci6n a los 
demfs 6rganos estatales. 

Tales el caso de ]a organizaci6n electoral en Colombia, cu
yo mfximo organismo, el Consejo Nacional Electoral, es de 
origen judicial. En su actividad no tienen injerencia alguna el 
gobierno, el congreso ni los partidos politicos y goza de plena 
autonomia administrativa y financiera.9 

Ain cuando se presentan muchas variaciones de detalle 
al pasar d' un pais a otro, ]a autonomfa de la organizaci6n 
electoral a cargo del Estado es una preocupaci6n comdn y se 
registra como una tendencia creciente. Todo ello parece indi
car que ]a administraci6n de las elecciones por parte del Es
tado es un servicio pdiblico especial, ]a funci6n electoral, que 
en condiciones ideales deberfa operar como una autentica ra
ma del poder pdiblico y de hecho es asien varios paises latino
americanos. 

Pues bien, esa funci6n especial y aut6noma del Estado, la 
funci6n electoral, esta regulada por un derecho propio, el De
recho Electoral. No es de extrafiar, en consecuencia, que esta 
disciplina exhiba precisamente los rasgos do especialidad y
autonomia que distinguen a ]a funci6n estatal por ella regu
lada. 

Siempre que una funci6n del Estado se encuentra some
tida a un derecho propio, surge ]a autonomfa de dicha discipli
na. Asi ocurre con el Derecho Administrativo como normati
vidad propia de ]a rama ejecutiva o administrativa del Esta
do y con el Derecho Parlamentario como normatividad propia 
de la rama !egislativa. 

G. Es un derecho codificado 

Siendo todo c6digo un cuerpo de leyes di spuestas segdn un 
plan met6dico y sistemftico mediante el cual se regula inte
gramente una materia, el que una porci6n de ia legislaci6n 

9 Cfr. HERNANDEZ 1IECERRA, Augusto. 'Derecho Electoral.La elecci6npopularde
alcaldes'.BogotA, editorial Universidad Externado de Colombia, 1988, p.75 y as. 
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pueda reducirse a un c6digo es indicativ o de ]a singularidad de 
la materia, dc,,,i especialidad, de su importancia y del alto 
grado de madurez por ella alcanzado. 

El honor de ]a codificaci6n ha sido reservado tinicamente 
a los m s principales cuerpos del Derecho Positivo, a las ma
terias mis generales del Derecho, en forma tal que a cada c6
digo corresponde normalmente una rama del Derecho y vice
versa. 

Frecuentisimamente las leyes electorales de cada pais es
tOn contenidas en codificaciones, siempre voluminosas y sub
divididas en numerosos capitulos. Obsdrvese que no hacemos 
ahlsi6n a simples compilaciones o colecciones de leyes electo
r~les, en donde estas aparecen agrupadas sin sistematizaci6n 
alguna, sino a aut6nticos c6digos en el sentido tdcnico de ]a ex
presi6n. 

H. Jurisdicci6npropia 

Las ramas mis caracterizadas del Derecho se distinguen 
porque ]a soluci6n de los conflictos que se susciten en ]a ma
teria por ellas regulada, estA confiada a unajurisdicci6n pro
pia. Contrario sensu, ]a existencia de unajurisdicci6n especial 
remite normalmente a una rama del Derecho.
 

Hay jueces penales, civiles, laborales, admini:itrativos,
 
aduaneros, mercantiles, de familia, etc., y su espe 
 ial compe
tencia estAi en cada caso enmarcada por una distinta rama del 
Derecho. 

En la medida en que sean creadas autoridadesjudiciales 
con competencia especialmente atribuida para decidir litigios 
de naturaleza electoral, surge un nuevo argumento en pro de 
]a autonomfa del Derecho Electoral. En Colombia, con la ley 
14 de 1988 se ha dado un paso en este sentido, mediante ]a
creaci6n, en el seno del Consejo de Estado, de una secci6n elec
toral, permanente y especializada, compuesta de cuatro ma
gistrados. La jurisdicci6n contencioso administrativa, cuyo
tribunal supremo es el Consejo de Estado, existe en Colombia 
desde 1914 y desde entonces ha tenido a su cargo, entre otros 
asuntos, el contencioso electoral. 
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I. Terminologtapropia 

El Derecho Electoral, como acontece con toda ciencia es
tructurada y desarrollada, cuenta con un lenguaje t,cnico 
propio, un extenso c6digo de expresiones de uso exclusivo, en 
unos casos, y en otros con sentido distinto del vulgar.

No puede ser de otra manera, dado que todo lo que hay de 
especial en el Derecho Electoral, en punto a sujetos, objew,
contenido, funci6n regulada, etc., reclama ser nominado con 
vocablos igualmente especiales. 

Abstencionismo, escrutinios, calidades, inhabilidades, can
didaturas, censo, circunscripci6n, sufragio,jurados, listas, ur
nas, sistemas electorales, papeletas, representaci6n, etc., son 
palabras que, con un significado muy particular, se inscriben 
en ese vocabulario para iniciados caracteristico del lenguaje
electoral, cuyo sentido tdcnico no iempre puede averiguarse 
en los diccionarios de consulta ordinaria. 

En buena hora el Centro Interamericanode Asesorta y
Promoci6n Electoralse impuso como una de sus principales 
tareas ]a elaboraci6n de un Diccionario Enciclop6dico Electo
ral, obra que ha sido felizmente concluida y estA a punto de sa
lir a la luz pdiblica. En esta forma, CAPEL se ha encargado de 
hacer ]a demostraci6n indestructible del argumento que aqui 
tratamos: ]a terminologfa del Derecho ELectoral es tan sui ge
neris y tan nutrida que se ha hecho indispensable ]a elabora
ci6n de an diccionario tdcnico, con ia participaci6n de nume
rosos especialistas iberoamericanos. 

J. Argumento negativo 

Hasta aqui se ha defendido ]a autonomfa del Derecho 
Electoral con base en el sefialamiento de diversas caracteris
ticas que distinguen a ]a disciplina. Esta es aut6noma debido 
a sus rasgos intrinsecos: el objeto, los sujetos, el contenido, su 
propia legislaci6n, etcdtera. 

Pues bien, todos los rasgos del Derecho Electoral hasta 
aqui analizados son no solo propios del Derecho Electoral, si
no exciusivos de esta rama del Derecho. No encontramos tra
tados con esa sistematizaci6n, ni ese rigor, ni ese grado de de
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talle, en ninguna otra rama del Derecho. Es decir, que por ex
clusi6n tambi6n se demuestra la autonomia del Derecho Elec
toral, porque no lo estudia sistemiticamente ninguna otra es
pecialidad del Derecho Pdblico. Notorio que el Derechoes 
Electoral no pasa por ser mero Derecho Constitucional, y no
torio es tambidn que ningin tratado de Derecho Administra
tivo presenta un capitulo dedicado a esa materia puesto que,
ni siquiera, lo mencionan para ning-in efecto. 

Muy elocuente es, para los fines de esta monograffa, com
probar que nada ha tenido que hurtar a otras disciplinasju
rfdicas el Derecho Electoral para construir su acervo cientifi
co, asi como que este acervo, a su vez, no es reclamado, ni to
tal ni parcialmente, por otra rama del Derecho Pdblico. 

K Fuentespropias 

Se entiende por fuentes del Derecho, en sentido estricto o
formal, todas las normas y principios que, con carActer de im
peratividad, integran ]a normatividad actualmente aplica
ble. 10 

No sin controversia, ]a literaturajurdica considera como
fuentes formales del Derecho las siguientes: ]a ley en sentido
amplio (es decir, ]a Constituci6n, ]a legislaci6n, los actos ad
ministrativos), ]a jurisprudencia, ]a doctrina, los principios
generales del Derecho, los tratados internacionales, ]a cos
tumbre. Esta tiltima es rechazada como fuente formal del De
recho Pdblico por algunos publicistas y administrativistas." 
Para otros ]a doctrina es, mis bien, fuente material del Dere
cho, porque en si misma no es"manifestaci6n" del Derecho co
mo normatividad imperativa. 

Para los efectos del presente estudio tan solo nos intere
sa por lo pronto demostrar que el Derecho Electoral, como es
de rigor en toda rama o disciplina aut6noma del Derecho, 
cuenta con sus propias fuentes. 

En cuanto concierne a ]a ley, ya abundantemente se hailustrado sobre ]a especificidad y riqueza de esta fuente del 

10 Cfr. GORI)IILO, Agustfn, op. cir., p. V.2. 
II Ibid., p.p. V.55yV - 5 6 . 
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Derecho Electoral, como se deduce de lo explicado en todos los 
anteriores numerales. 

En los paises donde existen las acciones judiciales de na
turaleza electoral y tribunales con competencia especial para 
conocer de tales litigios (como es el caso de Colombia) es abun
dante y de importancia lajurisprudencia en materia electoral, 
tanto ms si, como ocurre en Colombia, ]a acci6n electoral es 
pdblica opopular y se puede ejercer no solo contra todo tipo de 
elecci6n (sea esta de cardcter popular o de las que se re~lizan 
al interior de las corporaciones de representaci6n popular) si
no, atin, contra el nombramiento de cualquier funcionario en 
todos los 6rdenes de ]a administraci6n pdiblica. 

Cuenta tambidn el Derecho Electoral con principios gene
rales propios de su ciencia. La fuente primaria de esos princi
pios es ]a Constituci6n, sin perjuicio de que surjan tambidn de 
otras normas. Expresan dichos principios el sustrato doctri
nario de las instituciones, en materia electoral son, en espe
cial, todos los que fluyan de ]a forma republicana de gobierno,
del regimen de los derechos politicos y del sistema democrA
tico-representativo. 

La legislaci6n ordinaria puede tambidn enriquecer esta 
fuente del Derecho. El C6digo Electoral colombiano, por ejem
plo, consagra en su Art. 12 unos principiosorientadores,que
deberdn toner en cuenta el Consejode Estado,el Consejo Na
cionalElectoraly, en general,todos los funcionariosde la or
ganizaci6nelectoraldelpats,en la interpretaci6ny aplicaci6n
de las leyes. Dichos principios son: imparcialidad, secreto del 
voto y publicidad del escrutinio, eficacia del voto, capacidad 
electoral, proporcionalidad. 

Tambidn los tratados intemacionales son fuente formal 
del Derecho Electoral. Baste mencionar ]a Convenci6n Ame
ricana sobre Derechos Humanos, que en su Art. 23 consagra
los derechos politicos12y en su Art. 27.2 los incluye entre aque

12 "Todos los ciudadanoe debcn gozar de le siguientes derechoe y oportunidades: a)
de participar en Iadirecci6n de los asuntos pifblicoa, directamente a por medio de 
representantes libremente elegidoa; b) de votar y ser elegidos en elecciones peri6
dicas autknticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que ga.
rantice ]a libre expresi6n de Ia voluntad de los electores; y c)de tenoracceso, en con
diciones generales de igualdad, a ]as funciones pdlblicss de su pafs*. 
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llos que no pueden ser suspendidos en ningiln caso y por nin
guna raz6n. Por su parte, la Declaraci6n Universal de Dere
chos Humanos tambidn consagra esta categorfa de derechos, 
con 6nfasis en el aspecto electoral, en el Art. 21.3.13 

Sobre las fuentes materiales del Derecho Electoral he ex
presado en ocasi6n anterior las siguientes ideas: Hemos in
cluido en estegrupo de fuentes del Derecho Electorala la doc
trina,a las cienciasauxiliaresdel DerechoElectoraly adeter
minadasinstitucionesy fen6menos socialesque protagonizan 
la vidapolftica de unpatsy,por tanto, tienenla especialpoten
cialidadde incidir,tambisn,en las evolucionesdel rdgimenle
galde laselecciones. Todo ello integrael entornomaterial(rea
lidad econ6mica, cultural, social,polttica,hist6rica, etc.) en 
que hunde sus ratcesla normatividad. 

Se entiende pordoctrinala opini6n de los estudiosos del 
Derecho acercade cuestionesjurtdicas.Diversosespecialistas 
del Derechocontribuyencon su obracienttficaa estructurarla 
doctrinaen el campo electoral:constitucionalistas,adminis
trativistas,procesalistase, inclusive penalistas. 

A la visi6n de la doctrinacomofuente del Derechointerno 
del pats es indispensableagregarla perspectivade la doctri
na que se produce incesantemente en el plano del Derecho 
Comparado,tantoporpartede organismosinternacionaleses
pecializadoscomo de estudiosose institucionesextranjeros. 

El investigadordel Derecho Electoralno puede dejarde 
considerarlas contribucionesde la culturay de lascienciasa 
laformaci6nde lasnormasjurtdicas.Numerosasson lascien
cias (sociales,naturales)que podemos considerarauxiliare,;, 
del DerechoElectoraly que, porsu profusi6n, tiendena hacer 
del DerechoElectoraluna cienciainevitablemente interdisci
plinaria:historia,demografta,geografaelectoral,estadtsti
ca, matemdticas,cienciapolttica, sicologia,sociologta,antro
pologta, comunicaci6n social,derecho constitucional,derecho 
administrativo,derechoprocesal,derechopenal."4 

13 'La voluntad del pueblo es Ia base de la autoridad del poder pilblico;eata voluntad 
se expresard mediante elecciones autonticas que habran de celebrarse peri6dica
mente, por sufragio universal eigual y por voto Becreto u otro procedimiento equi
valente que garantice Ia libertad del voto". 

14 HERNANDEZ BECERRA, Augusto. op. ciL, p.p. 32 y 33. 
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L. Autonomfa didctica 

Este argumento se desprende forzosamente de los ante
riores. Una disciplina tan vasta, compleja y rica, necesaria
mente requiere ser estudiada por separado de las otras disci
plinas juridicas. La suerte del Derecho Electoral en este as
pecto ha sido desigual y en ocasiones adversa. 

Con esta disciplina no ocurre como con otras cuya autono
miaes disputada: que no se estudian por separado porque for
man parte del programa de un curso mds amplio y general. 
Con el Derecho Electoral ocurre, en cambio, que cuando en las 
universidades no se hace de 6l un curso especial, sencillamen
te no se estudia, debido a su autonomia, pues ninguna otra dis
ciplinajurfdica admite que sea un capitulo de su propia cien
cia. Curiosamente, por ]a raz6n expresada, el hecho deque es
casamente se estudie el Derecho Electoral de manera especial 
en las Universidades, es un fencmeno que contribuye a de
mostrar su autonomia. 

Urge, en consecuencia, formalizar ]a c~tedra universita
ria v multiplicar los foros, los simposios, los seminarios y los 
cursos, nacionales e internacionales, que peri6dicamente se 
realizan sobre ]a especialidad, de lo cual es importante mues
tra este II Curso Anual Interamericano de Elecciones organi
zado por CAPEL, en el cual tengo el honor de participar. 

IV. Conclusiones 

Las elecciones son, quizd, el instituto politico y juridico 
que mejor expresa y define ]a actual etapa de ]a civilizaci6n. 
Son ]a base firme de la democracia como sistema politico y co
mo forma de gobierno. Cumplen una funci6n permanente
mente renovada de construcci6n y organizaci6n del poder ins
titucionalizado, conforme a ]a voluntad mayoritaria de quie
nes participan en los procesos electorales. 

Las elecciones son a la vez, ya se ha dicho, un hecho poli
tico y un fen6menojuridico. Las elecciones, desde el punto de 
vista juridico, son el objeto propio del Derecho Electoral, en 
donde encontramos una reducci6n de ]as teorias politicas de
mocritico-representativas a disposicionesjuridicas. El Dere



60 AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA 

cho Electoral regula todo el proceso de los comicios en sus di
versas etapas, para asegurar que el acto de elecci6n de los ciu
dadanos cumpla su finalidad politico-constitucional, tradu
ci6ndose en representaci6n, constituyendo gobierno y gene
rando legitimidad.15 

El Derecho Electoral es el cuerpo normativo mis estrat6
gico desde el punto de vista de ]a conservaci6n del orden ins
titucional. Cada vez que el pueblo vota, recrea el orden esta
tal y, ademis, fundamenta todo el proceso de producci6n de 
normasjurfdicas. No existen otras vertientes de la legislaci6n 
que cumplan misi6n tan delicada y decisiva. 

El Derecho Electoral es ejecutor primario del plan politi
co previsto en la Constituci6n, es garante de la participaci6n 
democritica del pueblo en ]a conducci6n de su destino hist6
rico y partero del orden de la legalidad. 

El Derecho Electoral es un derecho en continua elabora
ci6n y evoluci6n, como suele acontecer con todas las discipli
nas del Derecho Ptiblicc. Pero se distingue por seguir con sin
gular dinamismo ]a rerlidad politico-social y sus transforma
ciones. Es quizA ]a rana del derecho que con mayor agilidad 
y prontitud resp onde a los cambios politicos (muchas veces los 
protagoniza directamente). Los cambios que en tales circuns
tancias cab, registrar al resto del ordenamiento juridico se 
producen con mayor lentitud y parsimonia. 

Dada la importancia excepcional del papel que a las elec
ciones se ha asignado con respecto a la vida politica y al orde
namientojurdico de un pais, todo lo que a ellas concierne re
sulta ser especial y singular en grado sumo. Siendo tan espe
ciales las elecciones, como objeto de estudio, con relaci6n a los 
diferentes objetos de estudio de las cienciasjuridicas, solo po
drAn ser adecuadamente conocidas mediante m6todos y tdcni
cas aprooiados a la singularidad de dicho objeto. Es decir, ]a 
especialidad del objeto proclama la de ]a ciencia que de este se 
ocupa, el Derecho Electoral. 

La especialidad del Derecho Electoral se eleva al rango de 
autonomia merced al ctimulo de caracteristicas que le otorgan 

15 	 Cfr. CARRERAS, Franccscdey VALLES, JosepM. 'Las eleociones'. Barcelona, edi
torial Blume, 1977, p. 17 yss. 

http:legitimidad.15
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singularidad en el universo de las disciplinas jurdicas: profundas rafces hist6ricas que se nutren de riqufsimos antece
dentes de pr~ictica democr~itica, filosoffa polftico-juridicay legislaci6n electoral; un cuerpo de legislaci6n especializado ypropio, de normas tanto de derecho sustantivo como de derecho procedimental; ciencia jurfdica con sujetos, objeto y con
tenido propios; derecho propio de ]a funci6n electoral del Estado; derecho codificado; derecho con unajurisdicci6n propia;ciencia con lenguaje tdcnico propio; derecho no subordinado aotra rama del Derecho Pdblico; derecho con fuentes formales 
y materiales propias y con autonomfa didictica.

La cienciajurfdica ha sido negligente en el estudio de las
elecciones a ]a luz del Derecho. Son escasos los estudios cientificos del Derecho Electoral, ]a voz "Derecho Electoral" no seencuentra en los diccionarios enciclopddicos de Derecho, ]aUniversidad no le ha concedido ]a atenci6n que merece, las investigaciones ocasionales que pretenden serjuridicas con fre
cuencia resultan desnaturalizadas por una excesiva "contaminaci6n" politol6gica, sociol6gica y estadfstica. Los juristas
deben efectuar un gran esfuerzo por construir un marco te6rico que permita articular los numerosos fragmentos en quehoy se halla disperso el corpus del Derecho Electoral, a efec
to de lograr una visi6n inti gral, sistemitica, met6dica, es decir, cientifica, de esta importante rama del Derecho Pl:blico. 
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El plebiscito chileno 
del 5 de octubre de 1988 

Dr.JorgePrecht,ProfesorTitularde DerechoInternacionalPdblicoy deDerechoAdministrativo,UniversidadCat6licade Chile 

Esta charla tiene como prop6sito informar a ustedes de una manera coloquial acerca del plebiscito chileno del 5 de octubre de 19 8 8 y lo voy a hacer como jurista y como acad6mico. Lo hard con el apasionado cariflo que tenemos todos por ]asuerte de nuestras tierras, de manera que ]a objetividad quese me puede pedir es ]a objetividad de un cientifico pero de uncientffico comprometido. No estoy ajeno a ]a bisqueda del retorno chileno, a una democracia sin apellidos. Y de hecho yame toc6 ser en agosto de 1980 uno de los once hombres de derecho que ptiblicamente se pronunciaron por ]a ilegitimidad
del plebiscito que aprob6 la Ilamada constituci6n de 1980. Hesostenido que esta Ilamada constituci6n mereceria otro nom
bre. 

En efecto en ]a historia de las ideas politicas, Cromwell,
llam6 a su constituci6n Instrument of Government (Instru
mento de Gobierno) y Franco, con el mismo pudor, Ilam6 a suconstituci6n Las leyes fundamentalesdel regimen. Ni uno niotro la Ilamaron constituci6n, porque si aplicamos las ensefianzas del Lally-Tolendall,uno de los constituyentes franceses, en 1789, un instrumento que no asegura adecugdamente ]a divisi6n de los poderes y ]a protecci6n de los derechos in
dividuales. No merece el nombre de constituci6n.

He estado en la primera Ifnea de toda ]a batallajurdica
de ]a oposici6n chilena por obtener ]a vuelta a las tradiciones 
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electorales de nuestro pals. El Dr. Garcia Laguardia nos de
cia ayer que en Costa Rica se remontan a 1809. Para nosotros 
se remontan a una fecha muy cercana, al reglamento consti
tutional de 1812. A partir de 1812, entre leyes electorales y re
formas a estas leyes electorales tenemos 35 cuerpos legales, 
referidos a materias electorales en un proceso siempre cre
ciente de perfeccionamiento de un sistema electoral limpio. 
La batalla, por tanto, en que nos encontramos en Chile estd le
jos de acabar, y yo quisiera analizar esta mafiana el proceso 

chileno en tres aspectos dejando un amplio margen para pre
guntas. Quisiera tocar tres aspectos: los aspectosjuridicos, los 
aspectos de participaci6n politica y de educaci6n civica y un 
breve excurso sobre los aspectos politicos del resultado obte
nido y de su proyecci6n futura. 

Veamos primero los resultados 

Se llevaron en ]a prActica tres c6mputos o cuatro c6mpu
tos en paralelo. Un cirnputooficialllevado de las mesas recep
toras a los colegios escrutadores que debe ser calificado por el 
tribunal calificador de elecciones, que se redine 10 dfas des
pu6s de una elecci6n o plebiscito, es decir debe reunirse el 15, 
el 20 de este mes, puesto que el plebiscito fue el 5. De mane
ra que un resultado oficial del plebiscito no se tendrA hasta 
despu~s de que el tribunal calificador haya resuelto todas las 
reclamaciones de nulidad que puedan haberse levantado en 
estos dfas y todas las rectificaciones de escrutinio que pudie
ran haberse levantado tambi6n en estos mismos dias. No hay 
pues un resultado absolutamente oficial en el momento en que 
pronuncio esta conferencia. 

Los otros tres c6mputos que se llevaron fueron los siguien
tes: un c6mputo Ilevado por el Ministerio del Interior. El Mi
nisterio del Interior, tradicionalmente en Chile, ha llevado un 

c6mputo que si bien era oficioso siempre fue en nuestras tra
diciones electorales, dado ]a prescindencia politica del Minis
terio del Interior, como un c6mputo oficial o que se acercaria 
mucho al c6mputo final del tribunal calificador. Sin embargo 
en esta ocasi6n, dada ]a peculiaridad del plebiscito, y dado que 
el Ministro del Interior encabeza la campafia, como funciona
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rio de ]a exclusiva confianza yjefe del gabinete del presiden
te en ejercicio, ]a oposici6n entendi6 que este c6mputo era el 
c6mputo oficia del "Si", y no reconoci6 desde el primer momen
to que sus resultados iban a ser los resultados que ya acepta
ria el mismo dfa o ]a misma noche del plebiscito. Por lo tanto,
mont6 su propio sistema de c6mputo, llamado c6mputo del co
mando del "No", que iba tambidn desde las mesas receptoras 
a centrales por -ircunscripci6n y estas centrales por circuns
cripci6n a una central en Santiago, a trav6s de los apoderados
de mesa de los partidos de oposici6n. La Ley Electoral Chile
na exige que el presidente de cada mesa entregue una copia
del acta final del escrutinio de mesa a cada uno de los apode
rados oficialmente representados en ]a mesa, de manera que 
esa copia de escrutinio es una copia oficial; sobre esas copias
de escruinio, en la medida que se iba cerrando la mesa, se iba 
realizando este c6mputo del "No". Al mismo tiempo se estable
ci6, otro sistema que se llam6 de conteo rdpido por un comitd 
denominado de elecciones libres, es decir, un grupo de perso
nalidades chilenas que habia tratado de reformar ]a constitu
ci6n para hacer elecciones abiertas, con presentaci6n de va
rios candidatos. Este grupo que desisti6, una vez que ya se es
tableci6 que se cumplirfa estrictamente lo dispuesto en ]a
constituci6n de 1980, cre6 este sistema mediante una metodo
logia norteamericana, de proyecci6n, a partir de ciertas mesas 
seleccionadas previamente, sistema que habia sido probado
illtimamente en Ecuador con muy pocas diferencias finales 
con los resultados definitivos. 

Los resultados empezaron a recibirse en la noche del ple
biscito a las ocho de ]a tarde. El Ministerio del Interior da el 
siguiente resultado: 37% por el Si y el 41% por el No. ZPor qu6 
esta diferencia inicial? Porque primero se hace sobre una ba
se de 186 mil votos y porque las primeras mesas receptoras de 
sufragio eran de personas que desde primera hora aceptaron 
entrar en la lid electoral. Uds. saben que los partidos de opo
sici6n entraron a esta batalla con un afho de retardo, de mane
ra que los partidos inscritos en general eran todos partidarios
del Si. Las primeras mesas entonces que se constituyeron mu
chas veces eran mesas partidarias del Si, por lo demis vota
ban los militares, y l6gicamente en ciertas regiones del pais 
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los contingentes militares fueron Ilevados muy temprano a ]a
constituci6n de ]as mesas y a votar. Eso ia oposici6n lo sabia 
y no se inquiet6 por estos resultados de un total de 7.216.391 
votos emitidos. El comando del No, empez6 a dar sus prime
ros resultados a ]as 10 de la noche, sobre 531 mil votos que
mostraban un 46% del No y un 37% del Si, y a ]as 10:35 p.m.,
el comando de elecciones libres a travs de este sistema depro
yecci6n, que luego les puedo explicar como fue montado, da un 
55.2% para el No y un 42% para el Si. Los resultados finales 
dados por el sistema de proyecci6n, los cuales fueron dados a
]as 12 p.m. del mismo dia, arrojaron un 42.7% para el Si y un 
55% para el No. El Ministerio del Interior, doce horas mds tar
de, a las doce del dia seis, sefiala que el No ha obtenido un 
54.68%y el Si un 43.04%. Entiendo que estos porcentajes pue
den haber sido corregidos desde mi salida de Chile, y puede 
que estdn ain mis precisos. (Los resultadosfinales oficiales 
del plebiscito se publican en un anexo al final del trabajo).

Pero lo que quiero apuntar en este momento, es que hon
ro a quien mont6 esta metodologia, (y entiendo que es una me
todologfa norteamericana de p,'oyecci6n de elecciones)ya que
todo el sistema de clcu]o proyectivo, result6 de una precisi6n
extraordinaria; pr~cticamente a las 10 p.m., tenia dos puntos
de diferencia con el resultado final, y a ]as 12 p.m. tenia un so
lo punto de diferencia incluso con el resultado final proviso
rio. 

Veamos ahora los c6mputos por regiones y provincias.
Chile esti dividido en trece regiones - en dos regiones gana el
Si y en once gana el No. Sin embargo, si nos vamos a ]a distri
buci6n poi provincias, Chile estd dividido en 44 provincias de 
las cuales en 26 provincias gana el No y en 17 provincias ga
na el Si, y en una prdcticamente se produce un empate de 
47,46% para el Si, 48,86% para el No. Esto es importante pa
ra anilisis politico. El andilisis se traduce en sefialarqueen las 
provincias con mayorias urbanas y con gran densidad de po
blaci6n triunfa fuertemente el No, y que en ]as provincias
agricolas en general y sobre todo en las que hay innovaci6n 
tecnol6gica aplicada a ]a agricultura triunfa el Si. Estas pro
vincias estdn teniendo una boianza econ6mica que en estos 
momentos en Chile es admirable, porque se ha producido un 
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proceso de diversificaci6n de exportaciones y de exportaci6n 
dc frutas, maderas y otros productos agropecuarios no tradi
cionales, que han permitido un nivel de vida bastante ms al
to a estas provincias. Hay que agregar a ello las provincias del 
sur de Chile, sobre todo las provincias de la regi6n de Aysen, 
que por primera vez se han visto vinculadas al territorio na
cional a travds de ]a carretera austral, carretera que en su ma
yor parte ha sido construida por el ejdrcito. Esas personas que 
durante dpocas han vivido aisladas, que han visto abrirse esa 
via de comunicaci6n han votado por el si, y a eso hay que su
mar que son provincias fronterizas con Argentinay en las cua
les ha habido disputas territoriales, y que hay por tanto con
tingentes militares importantes y ellos tambi6n han votado. 
(Wase resultados finales de ]a Regi6n del Ays6n). 

En todo caso, hace un siglo que ]a tropa no votaba pero los 
oficiales si. Pero estos resultados indican que las tropas tam
bin se dividieron, porque si masiva y disciplinadamente ]a 
tropa y su familia se hubieran orientado en una disciplina ha
cia el si, el si hubiera triunfado, de manera que eso es impor
tante tenerlo en cuenta. 

Esta distribuci6n provincial es importante tenerla en 
cuenta para las elecciones parlamentarias futuras del 14 de 
diciembre de 1989, porque va a depender del sistema electo
ral, que finalmente se adopte el que si pueda tener un peso 
muy importante en el futuro parlamento chileno. Si se acep
ta el proyecto del ejecutivo, actualmente en ]a Junta de Go
bierno, el cual es un sistema binominal, l6gicamente es muy
probable que en estas provincias puedan obtenerhasta dos di
putados incluso, proclives al gobiemo actual. 

La situaci6n a futuro hay que analizarla con sintonia fina 
y, 16gicamente en esta conferencia s6lo podr6 utilizar la sinto
nia gruesa y actuard como un pintor de brocha gorda. Aqui se 
necesitan pinceles mucho mis finos para entrar en un anAli
sis politico, y ello no se puede hacer a cuatro dias de un plebis
cito, ya de por si confrontacional, y a miles de kil6metros de 
distancia. 

La situaci6n politica chilena es una situaci6n complicada, 
una situaci6n que no admite a aquellos que est6n adictos al 
discurso ideol6gico, vale decir no caben las conclusiones ma
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sivas y los slogans publicitarios. Se necesita un andlisis que
incluso para mi persona resulta dificil de realizar ya que ha
ce muy poco que se celebr6 el plebiscito.

Entraremos a ]a partejurfdica. Aqui puedo actuar como 
un testigo no solamente de oidas sino como presencial y como 
actor, y por lo tanto ser tambidn tach ado como testigo porque
he sido actor. Esta ha sido una larguisima batallajundica. No 
solamente nace esta batalla juridica con ]a Constituci6n de
1980, que es objetada, sino cuAndo se comienza a implemen
tar esta Constituci6n. 

Dos observaciones respecto a esto. Primero: Chile tiene un
sistema constitucional complejo, fuera de su poliftica que es muy compleja tiene un sistema constitucional complejo. Lla
mo a este sistema constitucional, un sistema constitucional 
modular, porque diria que ,enemos cinco constituciones, con
todas las posibilidades que les voy a sefialar. Una es ]a Cons
tituci6n Permanente, cuya vigencia plena comienza el 11 de 
marzo de 1990; otra es la Constituci6n que ha estado vigente
para el perfodo de transici6n, vale decir desde el 11 de marzo 
de 1981 al 11 de marzo de 1990. Pero estA tambidn ]a Consti
tuci6n de los estados de excepci6n constitucional, porque ]a
Constituci6n de 1980 hizo una multiplicaci6n de estados de
excepci6n constitucional. De manera que si leo el texto de la
Constituci6n chilena en su capitulo tercero, respecto a lasje
rarqufas y a los derechos individuales, me Ilevo ]a impresi6n
de estar en un pais europeo o de estar en los Estados Unidos.
Pero si sumo a eso las restricciones posibles a trav6s de esta
dos de excepci6n constitucional, entonces el panorama varfa
fundamentalmente, y como hay 5 estados de excepci6n cons
titucional, todos combinables y yuxtaponibles, resulta que ]a
Constituci6n que ha regido oque rige exactamente es ]a Cons
tituci6n Permanente, en ciertos articulos, mdis ]a Constitu
ci6n del perfodo de transici6n, que es ]a parte gruesa, mds to
dos esos agregados que vienen de los estados de excepci6n
constitucional. Porque el pats ha vivido bajo estado de emer
gencia y bajo estado de perturbaci6n de ]a paz interior duran
te todos estos afios -8 afios-, y durante algunos se ha agrega
do adem s el estado de sitio, y cuando hubo un terremoto en 
el aflo 1985, ciertas regiones se declararon en estado de catds
trofe, de manera que jZqu6 queda del capftulo tercero de dere
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chos individuales cuando se puede yuxtaponer todos estos es
tados de excepci6n constitucional? Esto hace, entonces, vuel
vo a repetir, que el proceso de anilisis constitucional chileno 
sea un proceso bien complejo y se pueda prestar a cazabobos, 
esto es a observadores inexpertos. 

Pero, adem~is, ]a Constituci6n chilena se remiti6 a leyes
orgdinicas constitucion ales. Lo mismo que ]a Constituci6n es
pahiola de 1978, ciertas materias, entre las cuales caben las 
materias electorales, deben ser reguladas por leyes orgdnicas 
con stitucionales. Estas leyes orgdinicas constitucionales no 
plantean ningun problema durante el perfodo de transici6n, 
porque el Poder Legislativo es ]a Junta de Gobierno, la Jun
ta de los Comandantes en Jefe, es decir, el Poder Legislativo
reside en manos de la Junta Militar. Por ello, estas leyes no 
plantean ningtin problema en este periodo de transici6n, ya 
que la Constituci6n define ]a ley org~inica constitucional como 
aquella que para su modificaci6n, derogaci6n o aprobaci6n se 
requiere de los tres quintos de los diputados y senadores en 
ejercicio. Entonces vean ustedes el problema que se plantea
desde el punto de vista constitucional. 

La Junta de Gobierno boy dfa constituida por si y ante si 
de cuatro miembros mis sus asesores, aprueba una ley orgi
nica constitucional sobre cualquier materia. Cuando rija la 
Constituci6n Permanente se requerirAn los tres quintos de los 
diputados y senadores en ejercicio para modificar, derogar es
tas leyes, entonces esto establece un mecanismo de rigidez 
con stitucional que en todas estas materias es enorme, y entre 
esas leyes estAn las leyes electorales. De repente nos hemos 
Ilevado sorpresas como ]a Constituci6n, que era muy endrgi
ca en determinadas materias. La ley orginica constitucional 
trae su regalo envenenado y escondido, y la Constituci6n par
te por un camino que no habia sido provisto en el texto mismo 
de ]a Constituci6n, (los qu6rum han sido significativamente
modificados por la Reforma Constitucional de 30 de julio de 
1989). 

Existe esta otra cuarta Constituci6n, la Constituci6n de 
las leyes orginicas constitucionales y ]a quinta Constituci6n, 
es la que emana de los fallos del Tribunal Constitucional, por
que ]a creaci6n constitucional Pretoriana en Chile ha sido fun
damental, y desde el punto de vista electoral ha sido clave. Si 
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tuviera que decir quidn es el gran actor juridico institucional 
vigente del plebiscito de 1988, ha sido el Tribunal Constitucio
nal chileno, porque todas ]as leyes orginicas constitucionales 
tienen que pasar por un control preventivo de constituciona
lidad de este organ ismo formado en su mayonra porjueces de
la Corte Suprema y juristas reputados. Son siete miembros, 
que han hecho una interpretaci6n de ciertas materias, inclu
so yo dirfa audaz de ]a Constituci6n de 1980, tratando en ]a
medida que fuera posible de meter esta Constituci6n en los 
cauces constitucionales chilenos, y vamos a ver que esta labor
fue fundamental para el plebiscito, de manera que paso de in
mediato al tema. (En los primeros meses de 1989 una renova
ci6n de los miembros del Tribunal ha afectado significativa
mente su independencia y calidad juridica.) 

La primera ley que se dicta es ]a Ley del Tribunal Califi
cador en el afio de 1985, fuera de Ia Ley Organica Constitucio
nal del propio Tribunal Constitucional que se dicta en mayo
de 1981. La segunda ley, entonces, que incide en ]as materias 
que a nosotros nos interesa es Ia Ley Orgdnica Constitucional 
del Tribunal Calificador, dictada en setiembre de 1985. Alliya
hay un fallo muy importante del Tribunal Constitucional. Un 
articulo transitorio de ]a Constituci6n chilena disponia que el
Tribunal Calificador de Elecciones, tambidn conformado de
acuerdo a ]a usanza chilena por magistrados de Ia Corte Su
prema o ex-magistrados de ]a Corte Suprema en su mayoria,
entraria en funciones con ocasi6n de Ia primera elecci6n de di
putados y senadores. Sin embargo, el artfculo de la Constitu
ci6n Permanente decia que el Tribunal Calificador debia te
ner el control de todos los escrutinios de las elecciones y ple
biscitosy la calificaci6n de las elecciones del plebiscito. Enton
ces, Zqu6 dijo el Tribunal Calificador? Que hay que hacer una
interpretaci6n armonica, orginica y extensiva. Por lo tanto no 
puede admitirse en el espiritu de la Constituci6n ni en Ia le
tra de la Constituci6n Permanente que haya elecciones o ple
biscitos sin Tribunal Calificador, y por lo tanto no admitimos 
Ia constitucionalidad de ]a Ley Org6nica Constitucional en el 
articulo que dice que el Tribunal Calificador empezard a en
trar en funciones con ocasi6n de Ia primera elecci6n de dipu
tados o senadores, sino que cualquier elecci6n o plebiscito que 
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se haga bajo ]a vigencia de esta Constituci6n, tiene que tener 
su Tribunal Calificador ya constituido. Un paso importantfsi
mo y capital, creaci6n pretoriana, sin lugar a dudas, contra 
texto expreso del articulo 11 Transitorio de la Constituci6n. 

Curiosamente ]a disposici6n transitoria 27 que regia este
plebiscito hablaba de que se Ilevari a cabo conforme a ]a ley.En cambio cuando habla de las consecuencias del caso del 
triunfo del sf, se habla de ley organica constitucional. Enton
ces se planteaba el siguiente problema: ZQud naturaleza va a
tener ]a ley que rige este plebiscito, orgAnica constitucional de
elecciones ova a ser una simple ley"ad hoc" como fue en el ple
biscito de 1980? El Tribunal Constitucional en ese momento
dijo "no", si el Art. 18 de ]a Constituci6n habla de una Ley Org~nica Constitucional de Elecciones, toda elecci6n o todo ple
biscito bajo el regimen de ]a Constituci6n de 1980 deberA
orientarse por esta Ley OrgAnica Constitucional. Por lo tan
to no puede haber ley ad hoc. Segunda interpretaci6n del Tri
bunal Constitucional, importantisima: la misma Ley Org,4ni
ca Constitucional que rige para toda elecci6n o plebiscito de
be regir en este plebiscito. Eso ya fue establecido en el fallo del
Tribunal Constitucional en 1985, por lo tanto esa sentencia 
del Tribunal Constitucional con respecto a ]a Ley Orgdnica
Constitucional del Tribunal Calificador es importantisima.
En 1985 tambi6n se dicta ]a Ley Orgdnica Constitucional del
Sistema de Inscripciones Electoralesy Servicio Electoral. Ahi 
se hace una interpretaci6n que a losjuristas de oposici6n nos
deja en una situaci6n dificil, porque el Art. 18 hablaba de unaley del sistema electoral ptiblico y el Gobierno divide el siste
ma electoral pdblico, y empieza a enviar leyes orgAnicas cons
titucionales con cuenta-gotas. Entonces, comprenderin 
problema en un sistema electoral que es unitario, por esencia.

el 

Si me envian Ia Ley del Tribunal Calificador primero, ]a Ley
de Inscripciones luego, ]a Ley del Servicio Electoral luego, IaLey de Votaciones con posterioridad, ]a Ley de Circunscripcio
nes Electorales despuds, nunca voy a saber exactamente cuil 
es el rol exacto que una disposici6n va a jugar en el conjunto.

Asi los juristas de oposici6n tuvimos que ir imaginando
cudl iba a ser el sistema global y entraren esta batallajurfdi
ca de ]eyes orgAnicas del sistema electoral, entregadas con 

http:esencia.el
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cuenta gotas. A pesar de que se hablaba de una ley del siste
ma electoral, el Tribunal Constitucional acept6 eso: pueden 
enviarse y deben enviarse sucesivas leyes que establezcan en 
su conjunto un sistema electoral, pero esto no significa que de
ba enviarse en una sola ley todo el sistema electoral. Esto 
plante6 una serie de dificultades politicas y jurfdicas, la juri
dica ya ]a expliqu6 y ]a politica tambi~n resulta obvia: Zse ins
criben o no se inscriben los partidos politicos de ]a oposici6n? 
Pero, c6rmo dar un cheque en blanco, si numerosas disposicio
nes no son conocidas? Ese era un riesgo enorme para ]a opo
sici6n y que dificultaba ]a participaci6n ciudadana y ]a cohe

si6n de las fuerzas opositoras. 
En 1987 se dicta la Ley de Partidos Politicos y ahi lleg6 la 

hora para los mismos. En marzo se dicta la Ley de Partidos Po
liticos y el debate politico dura hasta finales de ese afio entre 

los partidos de oposici6n acerca de su inscripci6n en el regis
tro de partidos. 

Vamos a ]a inscripci6n, lo cual significa reconocer por lo 
menos sociol6gicamente ]a legitimidad de la institucionali
dad, o nos quedamos con "las manos limpias pero sin manos", 
segiin el dicho de Pegay. 

Esta disyuntiva es clara. 
Sociol6gicamente -no digo juridicamente- se legitima ]a 

situaci6n institucional existente y se entra en juego. LSe com
batia desde adentro, o se mantenia ]a estrategia politica que 
habia existido desde siempre: que era no recoivocer nada e ir 
a la protesta callejera, a la movilizaci6n popular, a buscar el 
paro de actividades para hacer caer un gobierno que ]a oposi
ci6n cantaba "y va a caer y va a caer", siguiendo el slogan ar
gentino? Los partidarios del Gobierno dcspu~s del 83 canta
ban con ]a misma entonaci6n "y no cay6 y no cay6", y lo siguen 
cantando. Y en ese momento comienza directamente ]a cons
trucci6n del triunfo del NO, porque se logra inscribir primero 
un partido de formaci6n heterog6nea, el Partido Humanista. 
Se inscribe el Partido Dem6crata Cristiano, se inscribe al mis
mo tiempo un Partido Instrumental mis bien de orientaci6n 
Social Dem6crata, izquierda, centro izquierda. En Partido por 
la Democracia y sigue en su vieja linea de no inscripci6n el 
Partido Comunista y ciertos sectores de los Partidos Socialis
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tas. Ylos partidos afines al rdgimen, l6gicamente, se inscriben 
desde ]a primera hora; para ellos esto no planteaba problema.
El Partido Comunista incluso no alienta la inscripci6n electo
ral, que era el otro problema. Al inscribirse un Partido, se 
alienta de inmediato la inscripci6n electoral misma, no sola
mente de los afiliados al partido sino tambidn de todas las per
sonas que tienen que inscribirse en los Registros Electorales. 
Ahi ya hay otro problema. Vean ustedes ]a astucia del rdgi
men. A pesar de que era muy fAcil establecer un patr6n com
putarizado de inscripci6n electoral, de manera que no fuera 
necesaria ]a inscripci6n manual, el regimen pide ]a inscrip
ci6n manual. Esto hace que ]a oposici6n tenga que luchar al 
mismo tiempo, por dar confianza de que se puede lograr el 
triunfo por esta via y a ]a par nedirle a la gente que se inscri
ba, lo cual significaba sacar nueva c6dula de identidad, pagar
]a, luego de obtenida ]a nueva, ir al Registro Electoral a rea
lizar ]a inscripci6n manual, etc., etc. Pero una vez tomada esa 
decisi6n, comienza ]a batalla polftica y la juridica.

La batalla juridica, que es de ]a que puedo dar testimonio 
mis directamente, se realiza en las siguientes etapas: ia pri
mera etapa se ubica a mediados de 1987. Por primera vez el 
Gobierno hace conocer el Proyecto de Ley de Elecciones (Ley 
de Votaciones Populares y Escrutinios), y lo hace publicar en 
los diarios. Previamente habia enviado a ]as Facultades de 
Derecho de las universidades este proyecto en consulta y ha
bfa recibido las observaciones. Es bastante sesgada esta con
sulta porque en nuestras universidades se ha practicado el 
spoil-system, por cierto adecuadamente durante quince afios, 
de manera que juristas catedr~iticos de oposici6n no hay mu
chos en las Universidades. MAs bien somos los negros de Har
vard, como se decfa en un momento determinado con respec
to a ]a Universidad de Harvard, que habfa sido muy partida
ria de no admitir a ciudadanos de color en sus aulas antigua
mente. De manera que los que quedamos somos pocos y bas
tante bien cuidados. Esa consulta a catedr~ticos iV,decia mu
cho, pero al publicar ]a Ley de Elecciones se desata l6gicamen
te una poldmica. El grupo de los 24, que es un grupo dejuris
tas que desde el 74 y 75 habia estado estudiando alternativas 
institucionales (pero siempre en este plano extra-institucio
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nal, sin entrar al sisterna para combatir desde ahi), tenfa mu
cho material sobre esto. Empiezan a salir los informes en de
recho de distintosjuristas de oposici6n, ligados directa o indi
rectamente a] grupo de los 24 para ir sobre ]a Ley, objetdndo
]a,viendo cudles eran ]as posibilidades de fraude que tenia esa 
Ley de Elecciones. 

El Gobierno acoge algunas de esas obser-vaciones, y el 14 
de enero de 1988, en plenas vacactunes, los chilenos recibimos 
oficialmente el proyecto aprobado por la Junta de Ley de Elec
ciones. En los diitimos dias de enero cuando nos preparibamos 
para ]asvacaciones. Ahi comienza un trabajo que no ha termi
nado hasta el dia de hoy. Varios de nosotros sacrificamos las 
vacaciones de febrero y se estudia detenidamente ]a ley. Por 
lo menos de cinco a seis constitucionalistas de oposici6n estu
diaron detenidamente ]a Ley de Elecciones, Ilamada tambi6n 
la Ley de Votaciones Populares y de Escrutinios, y el 31 de 
marzo de 1988 ]levamos al Tribunal Constitucional (un par
ticular en Chile no puede recurrir al Tribunal Constitucional), 
un escrito de "Tngase presente". 

Es el escrito que tiene menos valorjuridico, y seisjuristas 
de oposici6n presentamos este escrito, "tengase presente" el 
31 de marzo de 1988. Dos muy buenos amigos de esta casa, 
Francisco Cumplido y Humberto Nogueira y otros desconoci
dos, pero que ]a historiajuridica del pafs tendrd que recordar 
porque efectivamente aquf se desata un problema serio. En 
ese momento, y lo digo con un legitimo orgullo, alego que se ha 
incurrido en inconstitucionalidad por omisi6n, figura absolu
tamente inaceptable desde el punto de vista de ]as ortodoxias 
de los Tribunales Constitucionales. Pero me aferro al Art. 18 
de ]a Constituci6n Chilena que decia que ]a Ley Electoral es
tablecerd en todo ]o que no regulare ]a Constituci6n (esto es en 
forma completa), un Sistema Electoral PNblico. Se alega al 
Tribunal -solamente mediante un escrito, porque no hay ale
gatos orales- que debe regularse en todos los puntos esencia
les ]as materias electorales, y el Tribunal Constitucional 
acepta ese alegato y dice: "Sefiores legisladores, Uds. no han 
cumplido con el mandato de la Constituci6n en tales y cuales 
puntos esenciales y, por lo tanto, no acepto ]a Constituciona
lidad de la Ley Orgdnica Constitucional de Elecciones en tan
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to Uds. Junta de Gobierno y usted Presidente de ]a Reptibli
ca, no me envien un proyecto aprobado que regule estas ma
terias". Sin entrar en detalles, pero materias tan importantes 
como ia propaganda electoral, sobre todo por radioy televisi6n 
no estaba regulada, y ciertos aspectos del Tribunal Califica
dor de Elecciones. Tampoco estaban regulados el funciona
miento de las sedes de los partidos politicos el dia mismo de ]a 
elecci6n, materic, fundamental para Ilevar c6mput,-s parale
los y la vinculaci6n de los apoderados con los partidos en las 
mesas receptoras del sufragio; tampoco estaba regulado el sis
tema electoral para el plebiscito en una serie de aspectos in
cluso la fecha del plebiscito permanecia hasta ese momento 
incierta; el sistema era claramente incompleto. 

Y fue gracias al Tribunal Constitucional que acepta esto 
y dicta esta sentencia que el Gobierno se vio obligado a tener 
que enviar una ley modificadora de la Ley Orgdnica Constitu
cional. Esto crea un debate enorme a ]a par que otros organis
mos empiezan a trabajar desde el afio 87 fuertemente en ]a 
movilizaci6n electoral y en ]a formaci6n civica, entre ellos ]a
Cruzada por ]a Participaci6n Ciudadana. Estos movimientos, 
algunos ligados a la Iglesia Cat6lica y otros mis independien
tes, pero en general casi todos vinculados a la Iglesia Cat6li
ca realizaron una gran labor. En 1973 en Chile quedaron dos 
grandes actores politicos: las Fuerzas Armadas y ]a Iglesia 
Cat6lica. Esos dos grandes actores politicos tienen nombre, 
por un lado se llama el CapitAn General, don Augusto Pino
chet Ugarte y por el otro lado se llama Cardenal Silva Henri
quez, hoy dia Cardenal Em6rito, porque ha pasado a retiro. 
Este hombre Cue providencial y ]a historia lo va a sefialar no 
solamente en ]a defensa de los derechos humanos sino tam
bi~n en el mantenimiento de ciertos institutos e instituciones 
que luego juegan un rol clave en esta tarea de participaci6n, 
de formaci6n cfvica de ]a poblaciSn. Tienen ustedes que pen
sar que hay quince afios de r6gimen sin elecciones, un 40% de 
]a poblaci6n que no ha votado nunca y eso significa entonces 
una labor inmensa de formaci6n que hay que hacer en un afto 
y medio de plazo, desde ensefiar a votar, primero desde inte
resar por votar, de sefialar que ]a politica no es una cosa su
cia, de que los politicos no son todos unos cr~ipulas, (lo que ha 
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sido la prddica constante del regimen durante todos estos 
afios), y todo ello sin acceso a la televisi6n. Esa fue una tarea 
gigantesca que se logr6 gracias a la dedicaci6n inmensa de una 
serie de personas an6nimas que son los grandes hdroes coti
dianos, que sacrificaron sus horas para formar apoderados, 
los padres para formar a sus hijos, etc. Tambi6n los partida
rios del SI, tenian el mismo problema. Cuan lo el Miami He
rald sefiala en un editorial quc Chile es el gran ganador, creo 
que esa es la primera conclusi6n: Chile es el gran ganador. 
Nosotros hemos vuelto como pais a nuestras tradiciones elec
torales y es todo el pueblo el que se ha movilizado para ello. 
Desde ese punto de vista no podria decir que gan6 el NO o el 
SI. Yo soy partidario del NO, estoy muy contento con que ha
ya ganado el NO, pero estoy feliz de que haya ganado mi pa
is, de que haya vuelto a encontrarse con sus tradiciones elec
torales. Esa es ]a gran victoria, porque incluso el hombre que 
fue a votar por el SI, adoctrinado, tuvo que volver a despertar 
su conciencia civica. Fue un plebiscito lento, con un 40% de 
inexpertos vocales de mesa, quiz~is menos, pero con un porcen
taje importante de vocales qua por primera vez constitufan 
una mesa, que nunca habian votado, que tenian que estudiar 
los manuales, ]as instrucciones, que veian por primera vez 
una cddula, etc. etc. Ese trabajo fue fantdstico, el trabajo que 
ha hecho ]a Cruzada Civica, el Grupo Bel6n, los distintos par
tidos politicos, acerca de movilizaci6n de ]a formaci6n civica 
ha sido formidable, y desde ese punto de vista ha sido admi
rable el cornrjortamiento del pueblo chileno. 

Hasta la diltima hora la batalla juridica se mantiene, en 
primer lugar porque los juristas como muchos que estamos 
aquf, lo sabemos, somos como los griegos: tresjuristas, cuatro 
opiniones. Y entonces siempre hay algo dentro de nosotros 
mismos, que es medio esquizofr~nico, y estamos acostumbra
dos a aserrucharnos el piso nosotros mismos; es un deporte 
que practicamos masivamente. El hecho es que hay gran des
confianza de un lado y de otro, y por lo tanto quien hace la ley 
estA pensando en c6mo gana el SI, y quien critica ]a Ley estA 
tratando de buscarle pero todos los resquicios posibles para 
ver c6mo puede evitar que gane el SI y lograr que gane el NO. 
Desde este punto de vista en este momento no se puede pedir 
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un anilisis as6ptico de esto, pero ]a historia hard un anilisis 
objetivo respecto a esto. Todos losjuristas chilenos estuvimos 
en un momento en alguna trinchera. Ese era el clima, pero en
tonces como se trataba de una batallajurfdica, el Gobierno re
tarda la Ley Modificatoria de Elecciones y deja a la oposici6n 
con problemas. Solo el 30 de agosto se designa el candidato y 
se sabe que es Pinochet. En agosto se manda ]a ley modifica
toria y curiosamente, lo digo con cierta verguenza, el canal de 
televisi6n de mi Universidad, plantea un escrito de t6ngase 
presente al Tribunal Constitucional, objetando el sistema 
propaganda televisiva. De acuerdo a las tradiciones chilenas, 
ella es gratuita, quince minutos diarios por televisi6n. Quin
ce minutos para el SIy quince minutos para el NO, punto cla
ve para cualquiera que haya Ilevado una campahia electoral 
moderna. Y dice ese escrito que ]a propaganda tiene que ser 
pagada; alguien tiene que pagarle a mi canal, o le pagan los 
partidarios del SI o los partidarios del NO, y los partidos que
lo apoyan o le paga el Estado, pero pague... Si se hi.biera pa
gado, el SI hubiera ganado, estoy absolutamente seguro de 
eso, porque la oposici6n no tenfa como pagar espacios que al
canzaran sumas estratosfdricas. 

Por el impacto televisivo que despu6s hubo, nos reunimos 
los seisjuristas citados una noche de un viernes de agosto. El 
Tribunal Constitucional se iba a constituir a ]as 9:00 a.m. del 
dfa lunesy se sabia que iba a pasar ripidamente la aprobaci6n
de constitucionalidad de ]a Ley Modificatoria, porque el Tri
bunal Constitucional se encontraba entre ]a espada y ]a pa
red. El gran obsticulo para el plebiscito no iba a ser el Gobier
no que habfa demorado ]a Ley Modificatoria tres meses y me
dio, sino que iba a ser el Tribunal Constitucional que nueva
mente levantarfa objeciones de inconstitucionalidad, y enton
ces los Ministros no estaban dispuestos a jugar este riesgo,
iban a pasar la Ley, debfan hacerlo, porque ya habfan hecho 
lo suyo. Sabfamos que no les podiamos pedir mAs d3 lo que ha
hran hecho. El dfa martes sale Ia sentencia y 6sta por unani
midad dice hay que seguir tal como estA el proyecto del Ejecu
tivo, vale decir, quince minutos gratuitos de televisi6n para el 
SI y quince para el NO. Si el Tribunal Constitucional hubie
ra aceptado la otra postura hubiera hundido ]a campaha de la 
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oposici6n, y aqui viene ]a tercera y tiltima observaci6n que
quiero hacer. Sucede, que los publicistas del SI vuelven a in
sistir sobre un punto que creo les cost6 en gran medida el ple
bi-cito y que es lo siguiente pr~icticamente: el NO es ]a vuel
ta a] r6gimen de ]a Unidad Popular. Para grandes sectores de 
]a poblaci6n chilena, sobre todo el dltimo aflo del Gobierno de 
Allende, fue un afio a] cual no se quisiera volver. No se ]a per
cepci6n que se tiene en el extranjero, pero esa percepci6n en 
el extranjero es distinta a ]a que tiene una parte importante 
del pais que no quiere esa vuelta y esa pr6dica Ilega a ese sec
tor rauy fuertemente. Astutamente el Gobierno levanta el e
xilio, pocos dfas antes, el dia antes de la elecci6n y vuelven so
bre todo los exiliados de izquierda, entre ellos personeros del 
partido comunista, con un lengarje ideol6gico que realmente 
recordaba el lenguaje ideol6gico del aflo 1973, y eso fortalece 
esa campafia. Lo quieran o no, este es un dato a mi juicio de 
]a causa, en este sentido fortalecfa esa pr6dica. Se teme que es
to sea un punto fundamental para el plebiscito a favor del SI. 
Pero hay un sector muy importante que los publicistas del SI 
olvidan, el sector de la juventud, ese 40% que era niflo cuan
do Allende estaba en el poder, que las colas las hacian sus pa
dres o sus abuelos, pero no ellos, que el problema de lo que pa
s6 son cuentos de viejos, lo mismo que me pedirin a mi, mis 
nietos, dime que pas6 ese cinco de octubre, c6mo era Pino
chet... 
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Status constitucional y legal 
de los partidos politicos 

Dr.DanielA. Sabsay, 
Asesor de la Comisi6nde Asuntos Constitucionales 

de la Cdmarade Diputadosde la Repdblica Argentina 

I- Introducci6n 

La historia de los partidos politicos en el estado democri
tico presenta aristas sumamente reveladoras. Queremos de
jar aclarado que nuestra exposici6n se ubica dentro del mar
co de la democracia y del Estado de derecho que hace a ]a esen
cia de su funcionarniento. En raz6n de ello no abordaremos las 
problem~ticas del apartidismo ni del partido dnico; este tra
bajo apunta exclusivamente a aquellos regimenes politicos 
que presentan un sistema de partidos caracterizado por ]a
existencia de por lo menos dos agrupaciones de esta natura
leza. Hecha esta salvedad retornamos a ]a evoluci6n sufrida 
por los partidos politicos en el terreno del derecho constitucio
nal como instituci6n propia a un r6gimen pluralista. 

El constitucionalismo clsico no s6lo ignor6 la existencia 
de los partidos, sino que los consider6 como enemigos del Es
tado de Derecho. Su propio nombre inspiraba desconfianzaya 
que se trataba de enarbolar los intereses de una "parte" del 
'i-do", en oposici6n -a juicio de los iluministas- al bien gene
ral. Se los identificaba con la facci6n, la que constitufa una 
simple agrupaci6n de personas que perseguia ]a toma del po
der por el poder mismo y para la satisfacci6n de intereses par
ticulares. Ademds, como toda asociaci6n intermedia traia re
miniscencias de las antiguas corporaciones, las que se inter
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ponfan entre los individuos y el gobierno atentando contra ]a
libertad y el inter6s general.

No obstante esta repulsa los partidos politicos surgieron
sorprendentemente en los nuevos sistemas inspirados en elconstitucionalismo. Fue asi tanto en los Estados Unidos deNorteamdrica, como en Gran Bretafia y Francia. Recidn laaguda observaci6n de Tocqueville, importaria un primer reconocimiento de una instituci6n que aunque considerada como un mal, se imponia como una necesidad propia del Estado deDerecho, como un complemento obligado de la teoria de ]a re

presentaci6n. 
A partir de allf comienza una larga relaci6n entre ]a realidad politica que conlleva el partidoy el mundojurdico. Des

pu6s del rechazo categ6rico, viene un periodo de silencio, de tolerancia sin. que el Estado se de directamente por aludido de]a existencia del fen6meno, ni considere necesaria su norma
tivizaci6n. Pasarfan largos aflos hasta que terminada ]a Primera Guerra Mundial aparecieran en algunas de las nuevas
constituciones europeas disposiciones sobre partidos politicos. Este fen6meno que Mirkine -Guetzevich categoriza como
de "racionalizaci6n del poder", produce ]a definitiva incorporaci6n del partido politico al mundo jurfdico y su reconoci
miento como instituci6n fundamental de ]a democracia mo
derna. 

Esta evoluci6n que a vuelo de pdjaro acabamos de descri
bir, pone de manifiesto que el partido politico, contrariamen
te a ]a mayorfa de las instituciones, no es creado por ]a ley, sino que debe su existencia a la propia dindimica de las institu
ciones democr~ticas que le ha reservado 
un lugar de honor

dentro de su universo politico juridico. El partido se crea espontAneamente y el Estado frente a ]a importancia que toma se ve obligado finalmente a ocuparse de 6l encauzando su ac
tividad a trav6s de normas. Esta observaci6n debe ser medi
tada en el momento de decidir sobre el alcance de ]a reglamen
taci6n normativa, ya que la recepci6n por el mundojurdico defen6menos propios al mundo politico debe ser llevada a cabo 
con suma precauci6n.

Este trabajo comenzari por analizar el significado y lasfunciones de los partidos en ]a democracia, para luego sumer
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girse en los aspectos constitucionales y legales. Para ello se 
hard una compulsa de los principales ejemplos del derecho 
comparado y se tratarin de definir los aspectos a contemplar 
en ]a constituci6n y en la ley, como asi tambidn el contenido 
que debe presentar cada uno de ellos. 

Por diltimo, haremos algunas recomendaciones a manera 
de conclusi6n. 

II- Significado e importancia de los partidos politicos 
en la democracia 

Los partidos politicos parad6jicamente a pesar del recha
zo y de ]a desconfianza con que fueron recibidos por el ideario 
constitucional, cumplen un rol instituible en ]a democracia. 
Lejos de expresar el inter6s faccioso de un grupo, el partido co
mo intermediario entre ]a sociedad y el Estado actda como un 
canal de las aspiraciones de la opini6n pdblica. De este modo 
se erige en un medio insustituible como vehiculo del consen
so general existente en ]a base social. En el interior del parti
do se agrupan individuos que provienen de diferentes clases, 
grupos profesiones, intereses, es en esa puja, en esa interac
ci6n enmarcada en un ideario comdn de donde surgirin solu
ciones concertadas en las que se resumen acuerdos funda
mentales que de otro modo resultaria muy dificil conseguir. 

ZDe no existir los partidos politicos c6mo Ilegarfan al go
bierno las metas de los protagonistas del universo de fuerzas 
que pueblan alas sociedades modernas? Seguramente de ma
nera individual, desordenada, andrquica. Todo terminarfa en 
una puja de ]a cual surgirfan como gananciosas las partes mds 
fuertes del "todo" en detrimento de los m~s d~biles, de confor
midad con una dinimica politica reflida con ]a democracia. El 
gobierno serif una ficil presa de las presiones sociales, desa
pareciendo su papel fundamental de representante de la sobe
rania popular en su conjunto. 

Los partidos politicos permiten, tambidn que se concrete 
y canalice pacificamente algo esencial y que no puede estar 
ausente de todo r~gimen democritico que se precie de tal: ]a 
pluralidad de opiniones y el disenso. Pero esas opiniones ex
presan desde distintas 6pticas una cosmovisi6n que importa 
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soluciones a los problemas globales de ]a sociedad y del Esta
do en aras a ]a satisfacci6n del interds general. Estas son las 
funciones fundamentales que llevan a cabo los partidos poli
ticos en ]as democracias consolidadas asegurando asi desde el 
gobierno o desde ]a oposici6n -en una relacidn que importa la 
alternancia en el ejercicio de dichos roles por parte de los prin
cipales protagonistas -, opciones validas para el conjunto so
cial. 

Este ha sido el papel que ellos hanjugado exitosamente en 
todas las democracias consolidadas que nacen con ]a segunda 
post-guerra. Basta para ello con observar el desarrollo insti
tucional sufrido por paises como Italia, Francia o Alemania 
Federal; o m s recientemente ]a situaci6n vivida en los nue
vos estados sociales de derecho, como Portugal, Espafia y Gre
cia, para comprobar que Duverger tenia raz6n cuando ya a 
principios de la ddcada del 50 caracterizaba a las democracias 
modernas como democracias de partidos. 

Inclusive en nuestra realidad latinoamericana ]a vitali
dad de las democracias costarricense o venezolana, responde 
en gran medida a )a fortaleza del sistema de partidos politicos 
que en ellas impera. 

A esta altura de nuestra exposici6n observamos clara
mente el inter6s primordial que le asiste al Estado en regular
actividad de tan importantes actores politicos. Los partidos 
politicos a nuestro parecer son personas juridicas ptiblicas no 
estatales. Ello, en raz6n de las funciones eminentemente pii
blicas que ellos desarrollan. No estin dentro del Estado, per
tenecen a la sociedad, pero posibilitai al mismo tiempo ]a vin
culaci6n entre ambos. De la sociedad surgirin las plataformas 
y los hombres del gobierno a travds de los partidos. Ellos ac
tWan como un filtro indispensable en este proceso de interme
diaci6n sociedad-Estado. De este modo se erigen en un com
plemento de ]a teoria de la representaci6n, una de las tecnicas 
fundamentales del Estado de Derecho. Son los partidos poli
ticos los que posibilitan 4ue los representantes del pueblo ac
tien dentro del gobierno realizando una actividad que se le 
imputa al gobierno en nombre de los representados, y que es
to sea convertide, sca percibido como legitimo por ]a comuni
dad en su conjunto. 
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En consecuencia, consideramos agotada ]a discusi6n so
bre la naturaleza o condici6n juridica de los partidos. No son 
personas de derecho privado por las finalidades que persiguen 
y por las funciones que cumplen; debido a ello ingresan en el 
mundo de lo ptiblico, ya que su actividad interesa a todos por
igual y a que desarrollen aspiraciones y etapas fundamenta
les del Estado de Derecho. Tampoco son personas puiblicas es
tatales pues estdn fucra de ]a 6rbita del Estado, apesar de que
el partido o los partidos que ejercen el gobierno convierten a 
sus hombres en ocupantes de los poderes estatales. 

Aclarada ]a l6gicay deseable intervencion estatal en ]a re
glamentacion de los partidos politicos, se impone definir cud
les son los cauces mis adecuados para ello. 

Ante todo, debemos ponernos de acuerdo sobre el sistema 
de partidos politicos deseado. ZQueremos que sea vigorozo, 
que posibilite ]a mediaci6n de las aspiraciones sociales, que
coadyuve a ]a concreci6n de una acci6n de gobierno eficiente?, 
Zo nos contentamos con meros actores de ]a vida politica que
coparticipan en igualdad de condiciones con los demis grupos
sociales? Pareciera ser que el primero es el dinico camino vi
lido para ]a consolidaci6n del sistema democrfitico. Al menos 
asi lo demuestran ]as democracias mds firmes. 

En el continente latinoamericano, ]a cuesti6n cobra espe
cial relevancia, ya que en nuestro medio, salvo escasas excep
ciones, la vida politico-social, se ha debatido en un pdndulo 
que casi sin soluci6n de continuidad, ha importado ]a alter
nancia regular entre dos legitimidades, la democritica pro
ducto del sufragio, de ]a soberania popular y ]a autoritaria,
impuesta por ]a fuerza. Esta azarosa e inestable vida institu
cional ha coadyuvado a establecer en nuestros paises un sis
tema politico donde desde ]a sociedad resulta manifiesta ]a
fortaleza de las corporaciones. Por este tdrmino tan utilizado 
entendemos a aquellas asociaciones ogrupos que persiguen ]a
satisfacci6n de los intereses propios a sus respectivos miem
bros segiin cual sea ]a actividad que ellos realizan. En estas 
circurstancias, los partidos politicos aparecen como timidos 
protagonistas, s6lo durante los "interregnos" democriticos. 
Es alli donde deben luchar conjuntamente con poderosisimos 
grupos de interds y de presi6n, habituados a ocupar la escena 
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politica para la consecuci6n de sus intereses e inclusive para
ejercer directa o indirectamente las funciones de gobierno.

Es evidente que s6lo a travds de ]a superacip6n de seme
jante estado de cosas, lasj6venes democracias latinoamerica
nas, que con gran esfuerzo y esperanza han ido surgiendo en 
nuestro continente, podrtin consolidarse e interpretar y per
seguir el inter6s y el bienestar de toda ]a poblaci6n.

Lgicamente no creemos que ]a magia de la ley lo pueda
todo, menos atin sobre instituciones que como vidramos han 
sido el fruto de una creaci6n espontAneay no legal, pero sin lu
gar a dudas un adecuado dispositivo normativo puede favore
cer la instauraci6n de un s6lido sistema de partidos que logre 
estabilizar al r6gimen democrftico. 

Le atribuimos al sistema de partidos ]a calidad de conso
lidador de ]a democracia, pues consideramos a ]a participa
ci6n ciudadana como una de las garantias de su buen funcio
namiento. En tal sentido los partidos politicos constituyen in
valorables canales de participaci6n. En ellos los ciudadanos 
pueden actuar de manera org~inica, en ]a discusi6n de ideas, 
en ]a formaci6n de ]a futura clase dirigente, en ]a elaboraci6n 
de consensos sobre los temas fundamentales que interesan al 
devenir de cada pafs.

Allf donde la participaci6n flaquea, cuando como produc
to de la indiferencia, de ia desidia o del descreimiento popular,
los ciudadanos permanecen en sus casas sin identificarse con 
las instituciones democriticas, siempre ha aparecido la vio
lencia como un protagonista diab6lico, preludiando la instau
raci6n de distintas formas autocrdticas. 

Tambin desde el partido politico se cumple con una fun
ci6n que no debe estar ausente en un Estado de Derecho, ]a 
funci6n de control. 

La l6gica de todo sistema plural de partidos, posibilita que
el partido politico que gana gobierne, mientras que aquel o 
aquellos que pierden controlen. Este es el rol fundamental de 
]a oposici6n, vigilar, fiscalizar, criticary preparar propuestas 
de gobierno para el caso en que debe asegurar ]a alternancia 
en el ejercicio del poder. 
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III- La reglamentaci6n de los partidos politicos 

A. Alcance 

Contemplamos dentro de este ac~pite a los contenidos 
normativos que merece el funcionamiento de los partidos po
liticos, tanto de origen constitucional como legal. 

Una primera cuesti6n a tratar consiste en determinar qu6 
tdcnica legislativa se considera m~s apropiada para abordar 
el problema. Al respecto desconfiamos de ]a sobreabundancia 
legislativa; somos enemigos de aquella normativa que so pre
texto de regularlo todo termine fosilizando ]a vida partidaria, 
impidiendo ]a evoluci6n de una instituci6n que pertenece a ]a 
sociedad y de cuya vitalidad y buen funcionamiento depende 
en gran medida ]a salud del sistema politico en su conjunto. 

ZQu6 legislar? Para saber qud aspectos es necesario nor
mativizar se debe cornenzar por identificar cuAles son las fun
ciones que cumple el partido, que actividades comprometen 
cada una de ellas y qu6 incidencia tienen en el proceso polfti
co. Luego por tratarse de personas pdblicas no estatales debe
rin ser objeto de regulaci6n todas aquellas cuestiones que los 
incumban, que comprometan al inter6s general y respecto de 
]as cuales el estado considere que tiene que definirse. Para co
menzar, ]a norm ativa deberd determinar a qu6 tipo de asocia
ci6n le concede el caracter de partido, luego operard sobre su 
estructura y funcionamiento, el control a que debe estar suje
to, y asi sucesivamente. 

En segundo tdrmino se deberd definir qud materias deben 
incluirse en ]a constituci6n y cudles en ]a ley. La constituci6n 
como ley fundamental es dictada con la pretensi6n de que ri
ja por un lapso prolongado de tiempo. Por lo tanto, sus dispo
siciones deben superar ]a coyuntura. En funci6n de le antedi
cho, la ley fundamental -no obstante distintas tendencias del 
derecho constitucional comparado que luego analizaremos
debe contener ciertos preceptos generales; el reconocimiento 
de los partidos politicos, ]a igualdad que debe existir entre to
dos ellos, Ia libertad de afiliaci6n, el principio de control esta
tal y el de democracia interna, etc., dejando para Ia ley el tra
tamiento de las demis cuestiones. 
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Pensamos, coincidiendo con Vanossi que hay tres interrogantes fundamentales a definir en cuanto a] status de los par
tidos politicos, a saber: 

a) minimalismoymaximalismo:es decir, si el grado de intervenci6n del poder estatal en las e' [ructuras partidarias de
be reducirse a lo que ese poder practica con respecto a las demas manifestaciones del derecho de asociaci6n, o si, en cambio, debe profundizarse hasta alcanzarniveles de penetraci6n 
que son propios de las personas juridicas estatales;

b) controlcualitativoo controlcuantitativo:]a alternativa
entre ]a exigencia de una conformidad sustantiva de los partidos con los principios y creencias de una "superlegalidad
constitucional"; o, en su lugar, ]a limitaci6n de esa exigenciaa Ia reuni6n de requisitos numdricos, tales como un ndimero
minimo de afiliados o una cantidad minima de votos, cualquiera sea Ia ideologia que cubra el pabell6n convocante;

c)democracia"entre"partidoso democracia"de"partidos:]a humildad o modestia constitucional de aspirar a] libre juego de varios partidos politicos, sin entrar a contar con Ia conformidad democritica de su funcionamiento interno; o Ia posibilidad mis rigurosa de apuntar a la exigencia de partidos
politicos cuya coexistencia vaya acompatiada de pautas objetivas de vida democritica interna, a semejanza de las que sereclaman para Ia vida democrdtica toda del Estado.'

Ademis de estas definiciones es preciso determinar qu66rgano se encargard de controlar a los partidos y conforme aqu6 procedimiento, ]a problemitica del financiamiento, ]a
pertenencia de las bancas odisciplina partidaria, afiliaciones,

candidaturas, rol de la oposici6n, entre otras cuestiones. 

B. Los partidospoltticoscomo integrantesde un sistema 

En la actualidad existe criterio formado en el sentido de que el estudio de un rdgimen politico determinado, no se agota en el anilisis de Ia estructura del poder Estatal estableci
da en su constituci6n. 

I Vanosai, Jorge R.A.; 'El Estado de Derecho en el Constitucionalismo Social*, pe.

228/9.
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Se impone conocer, igualmente, las caracteristicas que 
presentan los grupos y asociaciones que actidan en ia sociedad, 
entre los cuales, en una democracia los partidos politicos ocu
pan un lugar de preferencia. For ello, el Estado regula el fun
cionarniento do los mismos y a travds de ]a normativa que pro
duce, influye sobre el disefio del sistema de partidos. Estos co
mo auxiliares del Estado cumplen, como ya hemos visto, la 
funci6n de intermediaci6n entre 6ste tiltimo y la sociedad, en 
lo relativo a ]a provisi6n de los ocupantes de los cargos de go
bierno. 

Este delicado proceso, ligado a la teorfa de ]a representa
ci6n, requiere que se defina la cues'i6n electoral. Es decir, el 
criterio que se utilizard para determinar -apelando al lengua
je de Nohlen- de qu6 modo los votos se convertirdn en bancas 
y en consecuencia cudl serA su reparto entre los distintos par
tidos actuantes. 

Este criterio, denominado f6rmula electoral surgiri de 
una ley distinta a ia de los partidos politicos, que tendrAi una 
influencia directa y determinante sobre esta illtima, en par
ticular, sobre ]a configuraci6n del sistema de partidos.

La ley electoral segiin aplique el principio mayoritario o el 
principio de representaci6n proporcional en todas las varian
tes en materia territorial o de listas que ellos presentan, pro
duciri un efecto inmediato sobre los partidos, en cuanto a su 
cantidad, vigor, posibilidad de constituir alianzas o confede
raciones, etcdtera. 

La ley electoral tambi6n a travds de otras cuestiones in
fluird sobre los partidos. Por ejemplo, estableciendo el cardc
ter directo o indirecto de las elecciones o determinando un
"umbral"minimo de votes que deberi obtener todo partido pa
ra poder acceder al reparto de las bancas en juego.

La forma de gobierno imperante en cada pais es otra no
ta determinante del sistema politico que el constituyente y el 
legislador deben tener especialmente en cuenta a ]a hora de 
dictar normas sobre partidos politicos. El papel de estos dilti
mos es muy diferente en el presidencialismo que en el parla
mentarismo, o en las formas mixtas. 

En el regimen parlamentario los partidos politicos desa
rrollan un papel de primeros protagonistas. Ello en raz6n de 
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la colaboraci6n existente entre los poderes politicos del Esta
do, que lleva a los partidos a influir directamente sobre el des
tino de los gobiernos, establecidndose una interacci6n muy es
pecial entre el gobierno y ]a oposici6n. 

C. Tendencias en el derechoconstitucionalcomparado 

Nuestro informe abordart exclusivamente la compulsa de 
!a cuesti6n en los textos constitucionales. La limitaci6n en 
cuanto a ]a extensi6n del trabajo nos impide abundar en las le
yes de los discintos paises, ya que ello, dada su longitud me
rece ]a redacci6n de un estudio particular. 

De todos modos ]a determinaci6n de ]a materia constitu
cional en los paises que hemos elegido como modelo nos per
mitird establecer por exclusi6n aquellas cuestiones que han 
quedado en manos del legislador.

El tratamiento de los partidos a nivel de las constituciones 
muestra en el mapa de las naciones democr~iticas las siguien
tes tendencias: 

1. Ignorancis en el mundo anglosaj6n, cuyas constitucio
nes guardan un silencio total sobre ]a cuesti6n. Al respecto re
sulta muy ilustrativo el hecho de que en Gran Bretafia reci6n 
en 1969 una ley ha establecido que las boletas electorales de
ben mencionar la filiaci6n partidaria de los candidatos. Es evi
dente que en estos paises se ha preferido interferir lo menos 
posible en ]a vida de agrupaciones consideradas como propias 
de ]a sociedad. 

Lo mismo ocurre en parses-que aunque no forman parte de 
este grupo, han sido muy influenciados por el constituciona
lismo britinico, como por ejemplo: Jap6n e Israel. 

2. La situaci6n es similar en aquellos paises que no perte
necen al universo anglosaj6n y que poseen constituciones san
cionadas en el siglo XIX, es decir totalmente fieles al constitu
cionalismo clisico. 

3.Por dltimo, cabe mencionar aquellos paises donde se ha 
producido una inclinaci6n hacia ]a "racionalizaci6n del poder"
de que nos hablara Mirkine-Guetzevich. En este proceso de 
institucionalizaci6n de los partidos politicos y su posterior 
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con stitucionalizaci6n fue determinante la influencia intelecu
tal de Kelsen quien afirmaba que: La democracia... s6lopue
de seriamenteexistircuandolos individuor,se agrupande con
formidadcon sus finesy afinidadespoliticas,es decir,cuando 
entre el individuoy el Estadose insertanesasformacionesco
lectivas, cada una de las cualesrepresentacierta orientaci6n 
comn a todossus miembros, unpartidopoltico.La democra
cia es por lo tanto necesariae inevitablemente un Estado de 
partidos.2 Asi es como aparecen normas sobre partidos politi
cos en muchaL constituciones posteriores a 1919, como las de 
Uruguay, B, asil, PanamAi, Guatemala, Cuba y en paises de 
Europa Oriental, entre las que se destaca por ]a originalidad 
de sus disposiciones ]a constituci6n checa.3 

Luego de la Segunda Guerra Mundial ]a mayorfa de las 
nuevas constituciones se ocupan de los partidos politicos (en 
el Anexo adjunto al presente informe se incluyen las normas 
constitucionales de varios de estos paises). 

El tratamiento de la cuesti6n en las leyes fundamentales 
es objet de dos modalidades diferentes. 

Un grupo de constituciones alude a los partidos politicos 
de manera gendrica, reconociendo su rol de intermediarios en
tre ]a sociedad y el Estado, do canalizadores de ]a opini6n y es
tableciendo los principios de igualdad entre las agrupacions, 
]a libertad de afiliaci6n y de publicidad de los actos partida
rios. Inclusive algunas fijan ciertas reglas minimas sobre fun
cionamiento interno democrdtico y financiamiento. 

Se deja para ]a ley ]a reglamentaci6n de los asuntos par
ticulares y de detalle. Entre los paises que han elegido este ca
mino podemos citar a Alemania, Francia, Italia y Peru. 

Otro grupo de constituciones, en cambio, se ocupa de los 
partidos politicos de manera detallada, dedicfndoles un im
portante catfilogo de disposiciones, dejando un espacio limita
do a ]a actuaci6n del legislador. Entre otros paises han adop
tado esta actitud, Colombia, Portugal, Suecia y Uruguay. 

2 Kelsen, H.; "Esencia y Valor do la l)emocracia", p.20. 
3 	Es do destacar quoen la Argentina cuya Constituci6n nada dice sobre partidos poll

ticos ya quo data de 1853, en muchas do ]as constituciones provinciales -la Argentina 
es un Estado fcderal- so han incluido normas relativas a ellos. La primera referencia 
)a encontramos en ]a ley fundamental do Ia provincia do C6rdoba do 1923. 
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IV- Conclusiones. Recomendaciones 

A. Los partidos politicos son instituciones fundamentales 
de las democracias modernas. En funci6n de ello resulta indis
pensable su inclusi6n en los textos con stitucionales. De este 
modo se le pone 6nfasis a una cuesti6n que hace al buen fun
cionamiento de todo el sistema y se establecen ciertos princi
pios b~isicos relativos a estas agrupaciones, quedando en ma
nos del legislador la reglamentaci6n pormenorizada. 

B. La normativa relativa a los partidos politicos debe es
tar inspirada principalmente en las caracteristicas particula
res que presenta cada pais. Sin embargo, se deben desechar 
las leyes excesivamente analiticas y adoptar, por el contrario, 
una normativa Agil y lo menos detallista posible, que defen
diendo el interds general, no interfiera en el libre funciona
miento y evoluci6n de las fuerzas politicas. Asimismo, las nor
mas sobre partidos politicos deben compadecerse con las dis
posiciones en materia de sistema electoral, forma de gobierno 
y demts elementos propios al r~gimen politico del estado. 

C. La democracia tiene a ]a libertad, en sus distintas ver
tientes, como una de sus piedras basales. Toda forma de con
trol, que invocando su defensa, impida que una asociaci6n
 
pueda convertirse en un partido politico, importa una grave

contradicci6n con 
ese principio. AdemAs, seguramente lejos
de "desactivar" de ese modo la actividad del "partido autosis
tema", se fomentari su crecimiento desde ]a clandestinidad y
sin que dste tenga que afrontar directamente las reglas que
imponen el pluralismo y la participaci6n en los poderes del Es
tado o desde ]a oposici6n legalizada. Desechada toda forma de 
control cualitativo, nos inclinamos exclusivamente por el con
trol cuantitativo a fin de posibilidar que el sistema de parti
dos sea eficiente y contribuya a vigorizar las instituciones pd
blicas. 

D. La legislaci6n no s6lo deberi ocuparse de ]a actuaci6n 
interna, sino que deberi introducirse en el interior de los par
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tidos a efectos de posibilitar que la democracia no sea ajena a 
su estructura y funcionamiento internos. 

En tal sentido se deberi contemplar, principalmente, que
los 6rganos partidarios actien conforme a] principio de sepa
raci6n de poderes y que se celebren elecciones internas donde 
participen en ign.aldad de condiciones las distintas expresio
nes partidarias a fin de elegir a las autoridades de los parti
dos. Para la elecci6n de los candidatos se podrdi recurrir a dis
tintos sistemas, siempre que los mismos garanticen una par
ticipaci6n genuinay efectiva de los afiliados, o dado el caso, del 
electorado en su conjiunto. 

E. Un 6rgano independiente actuari como autoridad de 
aplicaci6n de ]a ley sobre partidos politicos. Dicha autoridad 
sea judicial o administrativa deberA actuar conforme a los 
principios de igualdad y publicidad y deberd estar sujeta a un 
procedimiento donde se contemplen recursos y garantias que
hagan a ]a total transparencia de sus actuaciones. 

F. La ley deberd ocuparse igualmente del rol de la oposi
ci6n, de manera de que los partidos que no ocupen el gobier
no, posean ias mayores garantias que les permitan desempe
fiar con ]a mis amplia libertad tan destacada funci6n de con
trol. De esta manera se evitard ]a identificaci6n entre Estado 
partido, ya que ]a misma resulta totalmente ajena a la concep
ci6n del Estado de Derecho. 

G. Se deberdin instrumentar mdtodos eficaces de control 
del patrimonio y del financiamiento de los partidos politicos.
La creaci6n de una autoridad de fiscalizaci6n compuesta, en
tre otros, por representantes de todos los partidos reconocidos 
podria constituir un adecuado medio de acci6n. 

H. Por diltimo, resulta necesario recalcar el rol central que 
cumplen los partidos politicos en las democracias modernas. 
De su vigorizamiento depende, en gran parte, ]a consolidaci6n 
del Estado de Derecho. Esta observaci6n cobra un especial sig
nificado en los paises latinoamericanos, en muchos de los cua
les ]a recurrencia de los perfodos de facto ha traspasado las 
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funciones que deben cumplir los partidos, a otro tipo de aso
ciaciones intermedias, preocupadas exclusivamente por la sa
tisfacci6n de sus intereses particulares. En consecuencia, to
das las normas que se elaboren sobre partidos politicos debe
rtn tender al robustecimiento de los mismos. Temas como ]a
"disciplina partidaria" de los ocupantes de las asambleas o el 
monopolio en materia de candidaturas, s6Io deben sey resuel
tos en funci6n de este criterio; de lo contrario, soluciones que 
en abstracto podrian ser consideradas satisfactorias, tal vez
resultaran disfuncionales desde el punto de vista del sistema 
en su conjunto. 

Buenn., Aires, septiembrede 1988 
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Anexo 

Disposicionessobrepartidospolfticos contenidas 
en constitucionesde diferentespatses 

Constituci6n de Alemania: 

Art. 21: (Partidos) (1) Los partidos cooperardn en ]a for
maci6n de ]a voluntad politica del pueblo. Su creaci6n serA li
bre. Su organizaci6n interna deberA responder a los principios 
democriticos. Los partidos deberAn dar cuenta pdblicamente 
de la procedencia de sus recursos. 

(2) Los partidos que por sus fines o por actitud de sus ad
herentes tiendan a desvirtuar o destruir el r6gimen funda
mental de libertad y da-mocracia, o a poner en peligro la exis
tencia de ]a Repdblica Federal de Ahmania, son inconstitu
cionales. Sobre la inconstitucionalidad decidirA la Corte Cons
titucional Federal. 

(3) La reglamentaci6n se harA por leyes federales. 

Oonstitucin de Colombia: 

Art. 83: ParAgrafo transitorio: La derogaci6n o reforma de 
las normas constitucionales relativas a la alternaci6n de los 
partidos liberal y conservador en ]a Presidencia de ]a Reptibli
ca y a la paridad en el Senado y CAmara de Representantes, 
requerirdn hasta el 7 de agosto de 1974, el voto favorable de 
los dos ercios de los votos de los asistentes en una y otra cd
mara. Igual votaci6n se exigird hasta el 7 de agosto de 1978 pa
ra la derogaci6n o reforma de la paridad de los mismos parti
dos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado... 
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Art. 120:Corresponde al Presidente de ]a Repdiblica como 
Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: 

1-Nombrary separar libremente a los ministros del Des
pacho, los jefes de Departamentos Administrativos y los Di
rectores o Gerentes de loj Establecimientos Piblicos Nacio
nales. 

Parigrafo: Los ministros del Despacho serdn de libre 
nombramiento y remoci6n del Presidente de ]a Repdiblica, pe
ro la paridad da los Partidos Conservador y Liberal en los mi
nisterios, las gobernaciones, alcaldfas y los demds cargos de la 
administraci6n que no pertenezcan a ]a carrera administrati
va, se mantendrd hasta el 7 de agosto de 1978. 

Para preservar, despuds de ]a fecha indicada, con caric
ter permanente el espiritu nacional en la rama Ejecutivay en 
]a administraci6n ptiblica, el nombramiento de los citados 
funcionarios se hard en forma tal que se dd participaci6n ade
cuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del Pre
sidente de ]a Repdiblica. Si dicho partido decide no participar 
en el Ejecutivo, el Presidente de la Repdiblica constituirA libre
mente el gobierno en la forma que considere procedente.

Lo anterior no obsta para que otros partidos o miembros 
de las Fuerzas Armadas puedan ser liamados simultAnea
mente a desempefiar cargos en la administraci6n ptiblica.

La reforma de lo establecido en este pArrafo requerird los 
dos tercios de los votos de los asistentes de una y otra C ma
ra. 

Art. 172:A fin de asegurar la representaci6n proporcional 
de los partidos, cuando se vote por dos o mis individuos en 
elecci6n popular o en una corporaci6n pdblica, se empleard el 
sistema del cociente electoral... 

Pdrrafo transitorio: En las elecciones para Senado y CA
mara que se realicen en el aflo de 1970, y en las que estas cor
poraciones efectien hasta el 19 dejulio de 1974, si hubiere dos 
o mis listas de un mismo partido y los puestos que a este co
rrespondieran fueran dos omis, se aplicard para adjudicarles 
el cociente del sistema electoral, pero teniendo en cuenta iini
camente los votos emitidos por las listas de tal partido.

En las elecciones para asambleas departamentalesy con
cejos municipales que se verifiquen a partir del 1 de enero de 
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1974, dejari de regir ]a regla transitoria sobre composici6n 
paritaria de dichas corporaciones y en consecuencia, se apli
carA en toda su plenitud el sistema del cociente electoral pa
ra asegurar ]a representaci6n proporcional de los partidos po
liticos. 

Art. 173: Para los efectos del Art. 172 de ]a Constituci6n 
]a Corte Suprema, al elegir magistrados de Tribunal, el Pre
sidente al nombrar fiscales de Tribunales, y el Procurador a' 
nombrar fiscales de los Juzgados, tendrdn como base ]a pro
porci6n en que est6n representados los partidos en la respec
tiva Asamblea Departamental. La ley reglamentarti ]a mane
ra de hacer la elecci6n. 

Constituci6n de Costa Rica: 

Art.96: El Estado contribuirA ala financiaci6n y a los gas
tos de los partidos politicos para elegir los miembros de los Po
deres Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo con las sigwientes 
disposiciones: 

a)- La contribuci6n total no podrA ser superior al dos por
ciento (2%) del promedio de los presupuestos ordinarios de la 
Repdblica durante los tres afios anteriores a aquel en que se 
celebra ]a elecci6n; 

b)- La suma que aporte el Estado se distribuird entre los 
distintos partidos que tomen parte en la elecci6n, en estricta 
proporci6n al nilmero de votos obtenidos por cada uno de ellos, 
en favor de sus respectivas papeletas; 

c)- No tendrn derecho a recibir contribuci6n alguna los 
partidos que, inscriptos a escala nacional, no hubieran obte
nido un cinco por ciento (5%) de los sufragios vilidamente 
emitidos en el pais; olos que, inscriptos a escala provincial, no 
hubieren obtenido ese mismo porcentaje en los sufragios vd
lidamente emitidos en la provincia o en provincias respecti
vas. 

d)- Para recibir el aporte del Estado, los partidos estdn 
obligados a comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo 
de Elecciones. Cuando ]a suma aceptada por el Tribunal fue
re inferior a la suma que a un partido le correspondeiia de 
acuerdo con el inc. b) de este articulo, dicho partido s6lo ten
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drA derecho a percibir como contribuci6n del Estado ]a canti
dad que el Tribunal estimare como efectivarnente gastada por
el partido en su camparia electoral. 

e)- El Estado contribuirA a ]a financiaci6n previa de los 
gastos que demanden las actividades electorales de los parti
dos politicos, dentro de los montos de pago fijados anterior
mente y mediante los procedimientos que con tal objeto deter
mine ]a ley. Esta ley deberA ser aprobada por dos tercios de los 
votos de los diputados que forman ]a Asamblea Legislativa. 

Art. 98:Todos los ciudadanos tienen el derecho a agrupar
se en partidos, para intervenir en ]a politica nacional, siempre 
que estos se comprometan en sus programas a respetar el or
den constitucional de ia Reptiblica. 

Constituci6n de Ecuador. 

Art. 36: Se garantiza el derecho de fundar partidos politi
cos y participar en ellos en las condiciones establecidas en ]a 
ley. Los partidos politicos gozarAn de ]a proteccion del Estado 
para su organizaci6n y funcionamiento. 

Art. 37: Unicamente los partidos politicos reconocidos por 
]a ley pueden presentar candidatos para una elecci6n popular. 
Para intervenir como candidato en toda elecci6n popular, ade
mis de los requisitor exigidos por ]a Constituci6n se requiere 
estar afiliado a un partido politico. 

Art. 38: Para que un partido politico pueda ser reconoci
do legalmente e intervenir en ]a vida pdiblica del estado, debe 
cumplir con los siguientes reqaisitos: sustentar principios 
doctrinarios que lo individualicen y un programa de acci6n po
litica en consonancia con el sistema democrAtico; contar con el 
ndimero de afiliados, estar organizado a escala nacional y ob
tener en las elecciones el cociente electoral de conformidrad con 
la ley. El partido politico que no obtenga, por lo menos el co
ciente sefialado por ]a ley queda disuelto de pleno derecho. 

Art. 56, 29pdrrafo:Los diputados son elegidos entre los 
candidatos presentados por los partidos politicos reconocidos 
legalmente en listas que son calificadas por ]a Funci6n electo
ral de acuerdo con ]a ley... 
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Art. 57, 32pdrrafo: Para ser electo diputado provincial se 

requerirA... estar afiliacio a uno de los partidos politicos reco
nocidos. 

Constituci6n de Espafia: 

Art. 6: Los partidos politicos expresan el pluralismo poli

tico, concurren a la formaci6n y a la manifestaci6n de la volun
tad populary son instrumento fundamental para la participa
ci6n politica. Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son li
bres dentro del respeto a la Constituci6n y a la ley. Su estruc
tura interna y funcionamiento deber~in ser democridticos. 

Constituci6ii de Francia: 

Art. 4: Los partidos y las agrupaciones politicas concurren 

a la expresi6n del sufragio. Ellos se forman y ejercen su acti-

Nridad libremente. Deben respetar los principios de la sobera

nia nacional y de la democracia. 

Constituci6n de Italia: 

Art. 49:Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociar

se libremente en partidos para concurrir, con m6todo demo

critico, a determinar la politica nacional. 

Constituci6n de Mdxico: 

Art. 9 Ira.parte:No se podrA coartar el derecho de asociar

se oreunirse pacificamente con cualquier objeto licito; pero s6

lo los ciudadanos de ]a Repdblica podr~n hacerlo para tomar 

parte en los asuntos politicos del pais. 
Art. 35: Son prerrogativas del ciudadano: 
I.Votar en elecciones populares. 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci6n po

pular y nombrado par cualquier otro empleo o comisi6n te

niendo las calidades que establezca ]a ley. 
III. Ar:ciarse para tratar los asuntos'politicos del pais. 



100 DANIEL ALBERTO SABSAY 

Art. 41, 29parte:Los partidos politicos son entidades de in
tcrds piblico; ]a ley determinar6 las formas especificas de su 
intervenci6n en el proceso electoral. 

Los partidos politicos tienen como fin promover ]a parti
cipaci6n del pueblo en ]a vida democrAtica, contribuir a la in
tegraci6n de ]a representaci6n nacional y como organizacio
nes de cindadanos, hacer posible el acceso a estos al ejercicio
del poder ptiblico, de acuerdo con los programas, principios eideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, se
creto y directo. 

Los partidos politicos tendrdn derecho al uso en forma 
permanente de los medios de comunicaci6n social, de acuerdo 
con las formas y procedimientos que establezca ]a ley. En los 
procesos electorales federaies, los partidos politicos naciona
les deberAn contar en forma equitativa, con un minimo de ele
mentos para sus actividades tendientes a ]a obtenci6n del su
fragio popular.

Los partidos politicos nacionales tendrAn derecho a parti
cipar en las elecciones estatales y municipales. 

Constituci6n de Perd: 

Art. 64: Los ciudadanos tienen el derecho de participar en
los asuntos ptiblicos, directamente o por medio de represen
tantes libremente elegidos en comicios peri6dicos y de acuer
do con las condiciones determinadas por ]a ley. Es nulo y pu
nible todo acto por el cual se prohibe o limita a todo ciudada
no o partido intervenir en ]a vida politica de la Naci6n. 

Constituci6n de Portugal: 

Art. 10: (Sufragio Universal y Partidos Politicos):
1. El pueblo .jerce el poder politico a travds del sufragio

universal, igual, directo, secretoy peri6dicoy de las demAs for
mas previstas en ]a Constituci6n. 

2. Los partidos politicos concurren pars ]a organizaci6n y
para ]a expresi6n de ]a voluntad popular, con respecto por los
principios de ]a independencia nacional y de la democracia po
litica. 
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Art. 40: (Derecho de Antena):
1.Los partidos politicos y las organizaciones sindicales yprofesionales tienen derecho a tiempos de antena en ]a radio 

yen ia televisi6n, de acuerdo con su representatividady segiin
los criterios que sean definidos por ia ley.

2. LoF partidos politicos representados en la Asamblea dela Repuiblica, y que no formen parte del gobierno, tienen derecho, en los tdrminos de ia ley, a espacios en las publicaciones
periodisticas, pertenecientes a entidades ptiblicas o de las dependientes y a tiempos de antena en la radioy en la televisi6n,a prorratear de acuerdo con su representatividad, de dimen
si6n y duraci6n y en todo o mAs iguales a los concedidos al gobierno, bien como derecho de respuesta en los mismos 6rga
nos, a las declaraciones politicas del gobierno.

3. En los periodos electorales, los concurrentes tienen derecho a tiempos de antena, en la radio y en ]a televisi6n, regu
lares y equitativos.
 

Art. 51: (Asociaciones y Partidos Politicos):

1. La libertad de asociaci6n comprende el derecho de cons

truir y participar en asociaciones y partidos pol;ticos y a trav6s de ellos concurrir democriticamente para ]a formaci6n de]a voluntad popular y ]a organizaci6n del poder politico.
2. Nadie puede estar inscripto simultdneamente en misde un partido politico ni ser privado del ejercicio de cualquier

derecho por estar odejar de estar inscrito en algiin partido le
galmente cor stituido. 

3. Los partidos politicos no pueden, sin perjuicio de Ia f6losofia o ideologia inspiradora de su programa, usar denomi
naciones que contengan expresiones directamente relaciona
das con cualquier religi6n o glesia, asi como emblemas con
fundibles con simbolos nacionales o religiosos.

Art. 117: (Partidos Politicos y derecho de oposici6n):
1. Los partidos politicos participan en los 6rganos basados 

en el sufragio universal y directo, de acuerdo con su represen
tatividad democr.itica. 

2. Se reconoce alas minorias el derecho de oposici6n demo
critica en los tdrminos de la Constituci6n. 

3. Los partidos politicos representados en ]a Asamblea de]a Reptiblica, y que no formen parte del gobierno, gozan, desig
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nadamente, del derecho de los principales asuntos de interds 
pdblico. 

Art. 154: (Candidaturas): 
1. Las candidaturas son presentadas, en los terminos de 

]a ley, por los partidos politicos, aisladamente o en coalici6n 
pudiendo las listas integrarse con ciudadanos no inscriptos en 
los respectivos partidos. 

2. Nadie puede ser candidato por mis de un circuito elec
toral o figurar en mAs de una lista. 

Constituci6n de Suecia: 

Capttulo3- El Parlamento 

Art. 7: Las bancas se distribuirfn entre los partidos. To
da asociaci6n o grupo de votantes que aparezca en las eleccio
nes con una designaci6n especifica seri considerado un parti
do. 

S6lo un partido que haya obtenido por lo menos el cuarto 
por ciento de los votos emitidos en todo el Reino tiene derecho 
a participar en ]a distribuci6n de las bancas. Sin embargo, un 
partido que haya recibido menos votos puede participar en ]a 
distribuci6n de las bancas correspondientes a las circunscrip
ciones permanentes, ea aquella circunscripci6n en donde el 
partido haya recibido al rrenos el doce por ciento de los votos 
emitidos. 

Art. 8: Las bancas correspondientes a las circunscripcio
nes permanentes ser~n distribuidas proporcionalmente entre 
los partidos sobre la base de resultados de las elecciones en di
cha circunscripci6n. 

El resto de las bancas (adjustmentseats) serin distribui
das entre los partidos en tal modo que ]a distribuci6n de las 
bancas en el Riksdag, con ]a excepci6n de aquellas bancas co
rrespondientes a las circunscripciones permanentes que ha
yan sido adjudicadas a un partido con meno,; del cuatro por 
ciento de los votos emitidos, sea proporcional al nimero total 
de votos emitidos en todo el Reino para el respectivo partido 
participante. 
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Si a travds de la distribuci6n de ]as bancas de circunscrip
ciones permanentes, un partido en el Riksdag de acuerdo a larepresentaci6n proporcional, el partido ha obtenido mAs ban
cas que las que le correspondieran a dicho partido en el Riks
dag de acuerdo a la representaci6n proporcional, el partido y
las bancas de circunscripci6n que haya obtenido no serAn tenidas en cuenta para la distribuci6n de los adjustment seats.
Luego de que hayan sido adjudicados los adjustmentseats en
tre los partidos, ellos serin allocateda circunscripciones.

Art. 90: Por cada banca que un partido haya obtenido, se
rd designado un miembro del Riksdagy uno o mis sustitutos 
para 61. 

Constituci6n de Uruguay: 

Art. 58: Los funcionarios est~n al servicio de la Naci6n y
no de una fracci6n politica... No podrin constituirse agrupa
ciones con fines proselitistas utilizindose ]as denominaciones 
de reparticiones pdiblicas o invocindose el vinculo que ]a fun
ci6n determine entre sus integrantes.

Art. 77:Todo ciudadano es miembro de ]a soberania de ]a
Naci6n; como tal es electory elegible en los casos y formas que 
se designarin. 

El sufragio se ejercerA en ]a forma que determine ]a ley, 
pero sobre las bases siguientes: 

... 4) Los magistradosjudiciales, los miembros del Tribu
nal de lo Contencioso administrativo y del Tribunal de Cuen
tas, los directores de los Entes Aut6nomos y de los Servicios
 
Descentralizados, los militares 
en actividad, cualquiera sea 
su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categorfa,
deberein abstenerse, bajo pena de destituci6n e inhabilitaci6n 
de dos a diez afios para ocupar cualquier empleo pdbiico, de
formar parte de comisiones o clubes politicos, de suscribir ma
nifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y en gene
ral e ecutar cualquier otro acto pdiblico o privado de carfcter 
politico, salvo el voto. 

No se considerarA incluida en estas prohibiciones, ]a con
currencia de los Directores de los Entes Aut6nomos y de los 
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Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos 
que tengan como cometido especifico el estudio de los proble
mas de gobierno, legislaci6n y administraci6n. 

Serdi competente para conocer y aplicar las penas de estos 
delitos elecLorales, la Corte Electoral. La denuncia deberA ser 
efectuada ante dsta por cualquiera de las Cdlmaras, el Poder 
Ejecutivo, o las autoridades nacionales de los partidos... 

5)- El Presidente de ]a Reptiblica y los miernbros de la Cor
te Electoral no podrfn formar parte de comisiones o clubes po
liticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, 
ni intervenir en ninguna forma en ]a propaganda politica de 
carficter electoral. 

... 8)- La ley podri extender a otras autoridades por dos 
tercios de votos del total de componentes de cada CAmara la 
prohibici6n de los numerales 4) y 5). 

... 11) El Estado velar por asegurar a los partidos politi
cos ]a m ls amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los Partidos 
deberAn:
 

a) ejercer efectivamente ]a democracia interna en la elec
ci6n de sus autoridades; 

b) dar ]a mfixima publicidad a sus Cartas orgtinicas y Pro
grama de Principios, en forma tal que el ciudadano puedaco
nocerlos ampliamente. 

Constituci6n de Venezuela: 

Art. 114: Todos los venezolanos aptos para el voto tienen 
el derecho de asociarse en partidos politicos para participar, 
por mdtodos democrticos en ]a orientaci6n de la politica na
cional. 

El legislador reglamentard ]a Constituci6n y actividad de 
los partidos politicos con el fin de asegurar su caricter demo
critico y garantizar su igualdad ante ]a ley. 



105 PROCESO ELECTORAL Y REGiMENES POLITICOS 

Bibliografia 

Mirkine - Guetzevich, Boris: "Les Constitutionsde l'EuropeNouve. 
lIe", Delagrave, 1928. 

Vanossi, Jorge Reinaldo: "ElEstadodeDerechoen el Constituciona. 
lismo Social", EUDEBA, 1987. 

Avril, Pierre: "Essaissur les Partis",L.G.D.J., 1986. 

Duverger, Maurice: "Sociologiedes partispolitiques",P.U.P., 1960; 
"Les PartisPolitiques",A. Colin, 1951. 

Epstein, Leon D.: "PoliticalPartiesin Western Democracies",Tran
saction Books, 1980. 

Lazarsfeld, Berenson, Gaudet: "The People's Choice", Columbia 
U.P., 1944. 

Triepel: "DieStaatsverjaEsungund diepolitischen Parteien", Berlfn, 
1927. 

Kelsen Hans: 'Esenciay Valorde la Democracia", Ed habor, Bare?
lona, 1934. 

Blondel, Jean: "Introducci6nal EstudioComparativ9de los Gobier. 
nos", Revista de Occidente, Madrid, 1927. 

Sartori, Giovanni: "Partidosy Sistemas de Partidos, Alianza, Ms
drid, 1980. 

Von Beyme, Klaus: "LosPartidosPoliticosen lasDemocraciasOcci
dentales",Centro de InvestigacionesSociol6gicas, Madrid, 1986. 



107 PROCEso ELECTORAL Y REGfMENES POLITICOS 

Incertidumbres de la transicion 
en America Latina' 

FranciscoC. Weffort,
CentroBrasilehode Andlisisy Planeamiento 

El proceso de transici6n, por sus cualidades y por sus propias caracteristicas, estd repleto de incertidumbres. Podemos
considerar esta idea casi como algo obvio. Hasta podemos irmds alli, bajo ]a misma 16gica y Pstar de acuerdo con AdamPrzeworski en algo que no es de v,,ny'na manera obvio y quees, a fin de cuentas, esencial: la incer i,:, rnbre constituye unode los aspectos esenciales del juego democrtitico. La democracia dice Przeworski, surge como un contingentoutcome ofconflicts, "un resultado contingente de conflictos". En este sentido, la preocupaci6n por ]a certeza en los resultados del juegopolitico puede ser un rasgo de ]a mentalidad autoritaria. Como dice el sugestivo titulo de la traducci6n brasilefia de un artfculo, justamente celebrado, de Przeworski, "ama ]a incerti

dumbre y serdis democritico.2
 

I Este texto, en su forma inicw ' r irvi6 de apertura para las discusiones del 'IV Encontro do Forum Cone Sul', realizado, ov o tema general de 'Democracia: Zc6mo se participa?', del 13 al 15 de novicynbi-'de 987, en Santa Catarina, Brasil. Participarondel Encuentro, patrocinado p.,:- ILDES, politicos e intelectualee democrA ticoo y socialistas de Argentina, BraaiI, Chil:, Paraguay y Uruguay. En una segunda oportunidad, eate texto fue discutido en un Seminario del CEDEC (22.04-1988). Agradez.coa todos loo colegasycompafleroe que, en estas reuniones, me ayudaron con sus criticas y comentarios. Agradezco en particular,a Maria Victoria Benavidef y Guiller.mo O'Donnell que revisaron eate trabajo en su 'penlltima* redacci6n y me ayudaron a legar haste su forma actual.N. de E.Original en portugu s. Traducci6n y revisi6n de Eva Schnell y Eva Abreu.2 Przeworski, Adam, 'Ara a incerteza e serds democrdtico',revista Novos Estudos,
CEBRAP. 

" • " e* ". 
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Sin embargo, razonamientos como estos no deben, (ade
m~is de que no lo pretenden) Ilevarnos a tomar en forma lige
ra ]a atm6sfera en que ocurren las transiciones politicas que 
presenciamos hoy en el Cono Sur. Me parece evidente que, por 
lo menos en algunos casos, existen motivos para tener mucho 
cuidado. Una cosa es ]a incertidumbre que se entiende como 
algo normal y necesario en eljuego democritico y otra es i:que-
Ila que acompafia a] proceso hist6rico de paises recidn salidos 
de regimenes autoritarios y que da cuenta de las posibilidades 
mismas de implantar un regimen democritico. 

Tampoco cabe, me parece que por lo menos todavfa no, 
identificar esta atm6sfera de inseguridad, en relaci6n con el 
curso de ]a transici6n, con el desencanto que se observa en al
gunos paises, como Espafia. El desencanto puede significar, 
en el caso de Espafia, decepci6n, desinteres, desmovilizaci6n, 
etc., ante un cuadro institucional democr~itico que se puede 
considerar como algo no s6lo adquirido sino tambi6n consoli
dado. Si quisi6ramos una definici6n, tal vez podamos ver en el 
desencanto ]a decepci6n de ]a participaci6n, o la decepci6n de 
los participantes. Son los suenos democrtticos -muchos de 
ellos sin base real, ni en la experiencia ni en ]a teoria, pero afio
rados desde hace mucho tiempo- que se desmoronan ante los 
primeros fracasos y las muchas dificultades, tan comunes en 
las etapas iniciales de ]a consolidaci6n de las democracias. 

El desencanto agrava la incertidumbre pero no es lo mis
mo. No niego que ya se pueda encontrar un poco de desencan
to en algunos parses del Cono Sur, especialmente en Argenti
nay en Brasil. Pero esto tiene en todo caso, un sentido diferen
te. Aquf, las personas no se desencantan con ]a democracia a 
]a que se Ileg6 sino que, al con trario, parecen creer cada vez 
menos en las posibilidades de liegar a ]a democracia. En otras 
palabras: las preocupaciones con ]a suerte de ]a democracia en 
el Cono Sur arrojan luz sobre ]a posibilidad misma de ]a con
solidaci6n de los procesos de transici6n democrAtica en curso. 

De este modo, la cuesti6n central en otros contextos, de c6
mo participar en ]a democracia, no es todavia para nosotros ]a 
de c6mo participar en una democracia con solidada. Este es un 
problema en si muy importante, '-ue podemos reconocer en las 
democracias mis firmes y tradicionales del mundo, entre 
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ellas, ]a de la propia Inglaterra. El punto central aqui es, an

tes bien (en algunos casos, como en Chile yen Paraguay), el de 

conquistar ]a democracia o, como en Brasil y en Argentina, de 

construirla. Ni siquiera en el caso mds avanzado del Uruguay, 

donde se trata de reconstruir la democracia, podriamos decir 

que estamos ante una democracia consolidada. La cuesti6n de 

']a participaci6n en ]a democracia' en Am(rica Latina nos lle

va a la pregunta sobre ]a posibilidad de la propia democracia. 

De este modo, aqui ]a incertidumbre tiene que ver no solo con 

los resultados eventuales delju(,go democrdtico sino, sobre to

do, con la posibilidad de que este juego se consolide. 

Existen numerosos escritos sobre las luchas por ]a demo

cracia y sobre los procesos de transici6n hoy en curso en Ame

rica Latina, en particular en el CL-1o Sur. No pretendo hacer 

aqui un balance bibliografico sobre el tema, lo que hubiera exi

gido mucho mas lectura de lo que me fue posible en el tiempo 

que tuve para preparar este texto. 
Pero si no puedo hacer un balance de los escritos, preten

do, eso si, hacer un balance de los temas a los cuales ellos se 

refieren, por lo menos, los inis importantes. Por lo tanto, lo 
es, un trabajo preliminaryque el lector tiene en sus manos 

confieso que inconcluso. 
Creo que la atm6sfera de la incertidumbre en que se de

senvuelve ]a transici6n exige de los investigadores, en lugar 

de conclusiones, Ia capacidad de formular las preguntas per

tinentes. Es estala intenci6n de este trabajo. Si en este esfuer

zo Ilegdramos a algunas conclusiones definitivas, tanto mejor. 

Y seria todavia mejor si, ademis de un cuestionamiento que 

satisfaga nuestra curiosidad intelectual, Ilegdramos tambidn 

a examinar las perspectivas de acci6n que contribuyan al per

feccionamiento de Ia orientaci6n de nuestra lucha por ]a de

mocracia o, donde esto se haya logrado, entonces a su conso

lidaci6n. 

I-	 Las incertidumbres de la tbansici6n y la orden
 

de retroceso
 

En el simposio sobre la transici6n brasilefia, realizado a 

principios de 1987 en ]a Universidad de Sao Paulo, Guillermo 
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O'Donnell afirm6 que la transici6n brasilefia estarfa amena
zada de "muerte lenta" y, al hacerlo, expres6 una inquietud
compartida por muchos de sus colegas brasilefios. Podemos 
decir de paso que, adem~is de pesimista en relaci6n con el pro
ceso brasileflo, O'Donnell no Ilega a ser exactamente optimis
ta en relaci6n con las posibilidades que tiene ]a transici6n en 
su propio pais, Argentina. En el caso del Brasil -lo que intere
saba en forma mhs directa en las discusiones realizadas en la 
Universidad de Sao Paulo- era que las razones por ]a preocu
paci6n de O'Donnell son, sobre todo, de naturaleza politica.
Son razones politicas diversas que empiezan por el alto grado
de control que tienen los herederos del r6giiren anterior sobre 
el proceso de transici6n, ]a continuidad de las prActicas patri
monialistas y clientelistas predominantes en el escenario po
litico brasileiij, ]a heterogeneidad y ]a desorganizaci6n de los 
sectores popula, es que facilitan ]a existencia de una "simbio
sis"entre ]a burguesfay el Estado haciendo, de este modo, m6s 
dificil el camino hacia ]a modernizarti6n y ]a democratizaci6n
 
de las relaciones sociales en el pais.a
 

Observadores brasilefios de ]a politica del pais, en espe
cial cuando estAn situados a ]a izquierda (ocerca de alguna po
sici6n de izquierda), han sido todavia m6s duros al evaluar las 
perspectivas actuales de ]a transici6n. Hace ya algun tiempo 
que empezaron las criticas a ]a transici6n brasilefia, sefialan
do insuficiencias e impases que tenderian a Ilevarla 
a un fa
tal inmobilismo y, a una subsiguiente regresi6n autoritaria. 
Quien pretenda captar ]a situaci6n desde el principio, haria 
bien en leer una farnosa entrevista que le hicieron a Raymun
do Faoro en 1985, bajo el sugestivo y polkmico titulo de "El Es
tado Nuevo del PMDB". Faoro se refiere a ]a continuidad del 
autoritarismo en el mismo centro de ]a transici6n democriti
ca, cuando asocia ]a Nueva Repdblica al recuerdo del Estado 
Novo, o sea a ]a dictadura Vargas de 1937-1945, y cuando re
cuerda las im~igenes del regimen de 1964 como habiendo sido 

O'Donnell, Guillermo, "Transikoes, Continuidadese Alguns Paradoxos", preser. ia
ci6n en elSimp(iio sobr. Transici6n, 'SP, abnl 1987. Un cxtnso resumcn de es
ta presentaci6n puede ser encontradcrn elpc.-i6dice "O Estado de Sao Paulo", 20
09-1987, con eltftulo, por dcerto muy sugcstivo, de "ADicladurn Pode Voltar Sem 
Golpo'. 

3 
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el "EstidoNovo de la UDN".4 Hay quienes tambidn, como Lu
ciano Martins, critican la propia noci6n de una "transici6n de
mocrdtica", afirmando que al pretender ser"democr~itica" una 
transici6n cuyo fin no se puede conocer de antemano solo se lo
gra hacer un ejercicio de wishful thinking.5 

Poldmicas, siempre pol6micas e inevitablemente pol6mi
cas. Los juicios sobre ]a transici6n surgen en todos los secto
res de ]a izquierda brasilefia. jTenemos que considerar o no ]a 
posibilidad de que haya retrocesos? Ante pregu itas como 6s
tas, son frecuentes en ]a izquierda observaciones de este tipo: 
"Iatransici6n estd parada", "congelada", "podrida". etc... En 
el PT (Partido Dos Trabalhadores), partido que siempre se ca
racteriz6 por una nitida oposici6n al regimen militar y al go
bierno de ]a Nueva Reptiblica, la opini6n predominante es la 
de que estamos ante una transici6n conservadora que, ade
m~s, acentdia cada vez mis sus rasgos conservadores. Evalua
ciones pesimistas tambi~n se encuentran en los partidos em
pefiados, desde el principio, en sostener ]a Nueva Republica, 
como el PCB (Partido Comunista Brasileiro), el cual busca, 
desde hace alf-in tiempo mantener distancia, al menos, en re
laci6n con el goberno. Otro ejemplo es ]a ola de criticas que se 
origin6 en el PMDB contra el gobierno federal cuando fue 
aprobado el presidcncialismo y el mandato de cinco afios pa
ra los Presidentes de I"Reptiblica. Desde entonces se agrava
ron las divisiones dentro del PMDB, con el surgimiento del 
bloque disidente de los "hist6ricos", dando inicio a un movi
miento que llev6 a la creaci6n del PSDB (Partido Da Social De
mocracia Brasileira). 

Como era de esperarse, las evaluaciones oscilan con la3 co
yunturas y con ]a posici6n que adopten las fuerzas politicas en 
determinado momento. Pero el pesimismo es generalizado en 
cualquiera de ]as posiciones del espectro politico. Si las eva
luaciones de los politicos sirven de criterio para determinar la 
antenticidad del proceso, podriamos concluir que estamos en 
Brasil frente a una transici6n sin salida. Y si tal conclusi6n 
puede parecer precipitada, estariamos, en todo caso, ante una 

° 
4 Faoro, Raymundo, '0 Estado Novo do PMDB , revista Senhor, didembre, 1985. 

5 Yo me refiero a un scminario de Lu iano Martirs, en el CEDEC, 1987. 
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transici6n que, a] menos aparentemente, no satisface las ex. 
pectativas de nadie. 

Vale ]a pena tomar muy en cuents las evaluaciones de algunos de los "herederos del rdgimen anterior". Dice, por ejemplo, Mario Henrique Simonsen, ex-Ministro del Gobierno delGeneral Ernesto tUeisel y todavfa boy ligado a grupos polftirosy economicos que apoyaron al rdgimen militar en Brasil: "conel gobierno super endeudado, con Ins politicos concentrados endistribuir puestos sin trabajo y con la idea de que los slogansIlenan el est6mago de los pobres, estamos camino al retroceso". Esta frase se encuentra en un artfculo publicado, por cierto muy realzado, en ]a revista de mayor circulacion del pais.En este articulo, donde Simonsen se Ianza a una ambiciosa reflexi6n politica sobre las dificultades de ]a situaci6n econ6rnica brasileiia, 6l inclusive encuentra ]a posibilidad de hacer
comparaciones a nivel internacional.6 

Adem~is de mencionar a Espafia, ia China, URRS, Estados Unidos, etc. siempre sobra espacio para algunas referencias a Amdrica Latina aunque, como de costurnbre entre losneoliberales brasilefios, negativamente, como el ejemplo queno se debe seguir. Desputs de afirmar que estamos camino alretroceso, dice Simonsen: "No nos hagamos ilusiones: el hecho
de que hayamos crecido el 7% a] afio en los tiltimos cuarenta
afios no significa que estemos destinados al progreso y que ]a
hazafna 
se vaya a repetir en los pr6ximos cuarenta afios. Estamos amenazados por un estancamievito, semejante al que elpopulismo peronista implant6 en ]a Argentina desde 1945". 7 
Es decir, despu6s de tanto crecimiento, siempre puede apare
cer algdin irresponsable que eche todo a perder. En otras palabras, el riesgo del retroceso radica, precisamente, en ]a posibilidad de que el Brasil de hoy vaya a imitar a ]a Argentina
de hace 40 ai.os. 

3 Sinonsen, Mario Henr;que, '0 risco de se optarpeloatrazo, revista Veja, # 997,
14-10-1987.

7 Adn tomando en cuenta ]aintenci6n polmica de Simonen, intenci6n no siemprecomprometida con ]aprecisi6n hist6rica, no se puede pasar par alto una equivoca-Cid6n Cronol6ica evidente. La Argentina de 1945 viv"a una
dur,-, 6pn-n de afluencia quepar |omenoa, hasta elprincipio de los afias 1950. 0 sea, no se ve cmo podrfaPerdn, ert otras condiciones, llevara Ia prfictica una polfticadeaumentosalarial realde lostrabajadores y de redistribuci6n de la rnnta. 
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Tratemos de colocarnos por encima de las disputas pol6
micas circunstanciales, para captar io que ellas pretenden de
cir en el forido. Simonsen no entra en detalles, pero no creo que 
esta relerencia a una posible "argentinizaci6n" del Brasil sea 
simplemnente casual. Referencias ala America Latina siempre 
tienen W)fuerte significado simb6lico en la historia politica 
brasilefia. Sea cual fuere la opini6n de cualquier argentino so
bre el significado de Per6n en 1945, en ]a opini6n de un neo
liberal brasilefio el significado es de redistribuci6n de Ia ren
ta (o, si sc quiere, el distributivismo desenfrenado y demag6
gico), de e,,timulo a la organizaci6n sindical (ode implantaci6n 
de una "repdiblica sindic.lista") y de presencia de masas en )a 
politica (ode dernagogia populista). 

Para que no haya equivocos, tengamos presente, desde 
luego, que una imagen como 6sta, verdadera o falsa, atribui
da al Per6n de 1945, puede asustar a los neoliberales brasile
i.os casi tanto como ]a notable ruptura representada por el 
Presidente Alfonsin en relaci6n con el regimen militar argen
tino. Aunque muchos argentinos consideren que el proceso so
bre la responsabilidnd de los militares quedari por debajo de 
lo requerido, en el Brasil, losjuicios de los militares hicieron 
eco, especialmente para los "heredei os del regimen anterior", 
como un ruido insoportable. La imagen de ruptura, de sobera
nfa popular y de altivez del podei civil, representada por Al
fonsin, puede parecer si es transferida al Brasil, como el deva
neo radical de alguin dem6crata enloquecido. Cualquiera de 
las posibles salidas democriticas de ]a Argentina -sea nor el 
peronismo, sea por el radicalismo, si hablar de las alternati
vas maIs a ]a izquierda- aparece para un neoliberal brasilefio 
como un ejemplo temible. 

Pero hay algo que merece un comentario especificamente 
brasilefio en el articulo de Simonsen. Estd Ileno de alusiones 
hist6ricas, personalizadas unas, impersonales otras, a los 
grandes conflictos politicos de la historia brasilefia de este si
glo. El evoca- apenas evoca- ]a figtra hist6rica de Getulio Var
gas, aunque sin Mencionar el nombre. El Getulio de 1945 en 
definitiva pero tambidn el de 1950 y, evidentemente tambi6n 
sin decirle el nombre, ]a figura de Joao Goulart, 4no fueron 
ambos representantes de un nacionalismo, de un distributi
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vismo y de una aproximaci6n a los medios sindicales que uneconomista neoliberal tendra que considerar tanto como noviables asicomo indeseables? El gran riesgo que ve Simonsenes-en sus propias palabras- que Brasil vaya a "ratificar simultAneamente una opci6n irracional por el atraso tecnol6gico,por la xenofobia, por el estatismo y por el mas nefando de lostipos de capitalismo cartulario que ya se haya precipitado sobre su Historia. Todo eso a nombre de un "progresismo" quenadie sabe qud significa porque, en realidad no significa nadaque no sea un progresivo estado de tumulto mental". Para Simonsen, ]a izquierda es el atraso y ]a confusi6n mental. ZEstaria 61 pretendiendo decir que la derecha significa ]a moder
nidad y la claridad? 

Todo estejuego de alusiones busca ciertos efectos. Tratando de asustara algunos brasilefios con el pasado argentino, enrealidad, Simonsen estA buscando argumentos parajustificarun retorno a su propio pasado, o sea a la politica neoliberal que61, Campos y Delfin ejecutaron en Brasil. Con las peculiaridades de ]a situaci6n brasilefia que impiden los excesos de desindustrializaci6n a los cuales se lleg6 en )a Argentina y en Chile, ]a politica de estos neoliberales brasilefios se inspira en criterios familiares, aquellos que dictaron las politicas de losChicago boys en Chile y de Martinez de Hoz, en Argentina.T6mese el problema por ]a izquierda o por la derecha, parece claro que nuestros paises del Cono Sur pasaron por una6poca de ajuste de cuentas con el pasado, como una forma de
decidir cuAl camino tomar para construir el futuro. Y no creo
que se trate apenas de una metAfora para politicos y para intelectuales, sino de un sentimiento que alcanza, sin duda, a
amplios sectores de ]a sociedad. 

Del pasado podemos sacar lecciones y motivos de inspiraci6n, tanto en relaci6n con ia inseguridad como con el miedo.Es en este punto que puede tener efecto, tanto en la Argentina como fuera de ella y, en este caso, particularmente en Brasil, una alusi6n a ]a trigica historia de ]a inestabilidad socialy politica, posterior a 1955 y, peor todavia, posterior a 1966.0, bien, mucho peor todavfa, posterior a 1976. Una historia detragedia a ]a cual no se debe querer regresar, ni en Argentina
ni en Brasil. 
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Pero debe quedar claro tambien que si buscamos ejemplos 
de inestabilidad, tendremos muchos en cualquier pais de 
Am6rica Latina. El caso argentino es apenas un caso. Se pue
de prever que, dentro de algtin tiempo, los neoliberales dejen 
de hablar mal de Per6n para volver a hablar mal de Allende. 
El efecto que se busca, del lado de la derecha, con ejemplos co
mo 6ste, es siempre el mismo. El otro lado de la incertidumbre 
no es exactamente una bilsqueda ansiosa del orden, de algin 
orden. De nuevo, Espafia es un ejemplo interesante: ]a memo
ria de la guerra civil no impidi6 que la mayoria quisiera ]a de
mocracia pero, como ya se ha dicho, "Iaquerian al menor cos
to posible". iY entre nuestros pueblos del Cono Sur cudntos no 
seran los que, despues del largo periodo de inestabilidad por 
el cual pasamos o estamos pasando, anhelan la perspectiva de 
un orden politico estable? ZCuintos no serdn, entre los pue
blos del Cono Stir, los que temen los conflictos que un proce
so mis profundo de democratizaci6n reforzara inevitable
mente? ZQuidn puede, por ejemplo, ignorar el hecho de que el 
propio proceso de democratizaci6n ponga en debate el tema 
del socialismo, con su reconocida capacidad para polarizar el 
cuadro politico, movilizando a unos cuantos y asustando a 
otros tantos? 

Quien arguya en nombre del orden no estA impedide pa
ra hablar tambidn de democracia y de progreso. Tal vez se pue
da tomar al neoliberal brasilefio, Mario Henrique Simonsen, 
como un ejemplo que, en este aspecto, vale para muchos neo
liberales latinoamericanos. Aparentemente habiendo olvida
do que habia sido servidor de un regimen de fuerza -donde el 
neoliberalismo en Ia economia se combin6 bastante bien con 
Ia doctrina de seguridad nacional en Ia politica, que hizo uso 
abundante del sigilo, de Ia politica secreta (sin olvidar Ia 
policia secreta) y de Ia violencia- el anda ahora por ahi, dispa
rando alegremente sus lecciones de democracia. "Sin trans
parencia, la democracia es una farsa" -he aquiun concepto que 
hace sentir envidia a muchos dem6cratas. Ldistima que 6l dis
pare contra Ia farsa y haga blanco en Ia democracia, como el 
quejuega a nifio con el agua del bafio. "Un r6gimen democrd
tico, montado en la maquina centralizada, farisaica, gastado
ra e irresponsable que se encastill6 en el Estado, tendri el mis
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mo destino que su antecesor: el colapso". ZEstamos frente a 
una advertencia o una amenaza? El matrimonio del neolibe
ralismo con la doctrina de seguridad nacicnal, de los tecn6cra
tas con los militares, tuvo como lo sabemos, su fase de fariseis
mo que pretendfa ser democrAtico. ZA prop6sito, no fue tam
bin lo que ocurri6, en diferentes momentos hist6ricos, en Ar
gentina, Chiley Uruguay? ,Estaremos volviendo a eso en Bra
sil? 

Evidentemente, no debemos creer que el malestar ante 
las posibilidades de un retroceso se limite al caso brasilefio.
Argentina, que marcha frente al Brasil y, en general, a un pa
so mucho mds ripido en el prrceso de transici6n, podria tal vez
sugerir otros ejemplos. Tomando el caso argentino desde el 
punto de vista optimista, empiezo por sefialar que las expe
riencias electorales recientes de los argentinos indican ]a pre
sencia, si no de un sistema partidario consolidado, por lo me
nos de dos grandes partidos (4,o dos grandes "movimientos his
t6ricos"?) empefiados en luchar por el poder en el terreno de ]a
opini6n pdiblica, de ]a sociedad civil y de ]a democracia. No pre
tendo ignorar ]a contribuci6n de los partidos minoritarios, en
general de perfiles ideol6gicos mAis nftidos y ubicados mAis ha
cia ]a izquierda. Pero entiendo que, del mismo modo que en las
primeras elecciones de ]a fase de transici6n, ]a gran novedad
hist6rica fue ]a victoria del radicalismo sobre el peronismo,
mostrando la vi~alidad polftica que tiene ]a sociedad civil ar
gentina para buscar alternativas, por medio de ]a creaci6n de 
una nueva mayoria y de una nueva fuente de legitimidad pa
ra el reinicio de ]a democracia, -sefiales semejantes de salud 
democritica se manifestaron despuds con ]a formaci6n de una 
nueva mayorfa en el campo opuesto. Me parece claro que las 
dos grandes fuerzas democrdticas, osea el radicalismo y el pe
ronismo, llegaron, o estAn liegando a ese punto de reconoci
miento y legitimacidn reciprocos que, a pesar de todas las di
vergencias sobre otros aspectos, permite que ]a convivencia 
democritica sea posible. Aunque opacada por ]a victoria de
Menem, ligado al lago mis tradicional y autoritario del pero
nismo, Argentina parece indicar una posibilidad de reorgani
zaci6n de las fuerzas politicas segdin criterios democr~ticos. 
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Es poco, pero, con todo, es mas de lo que tienen otros paises, 
inclusive, el Brasil. 

Pero no todo es color de rosa. Existen los "de afuera" en re
laci6n con el proceso democrAtico: los "herederos del regimen 
anterior" continian siendo lo suficientemente fuertes como 
para crear problemas. No se puede omitir la obL :rvaci6n de 
,que la transici6n argentina -caso tipico de una transici6n por 
ruptura, donde el nuevo regimen democr~itico fue capaz de 
marcadas e incontrastables afirmaciones sobre la soberania 
del poder civil -deja un sabor amargo despuds de las dos olas 
recientes de manifestaciones militares. Soy de los que piensan 
que las primeras manifestaciones, en torno a ]as discusiones 
politicas sobre ]a ley de "obediencia debida", acabaron por 
obligar al Presidente a hacer ]as concesiones que afectaron su 
autoridad y ]as propias instituciones. Fue solo en ]a oportuni
dad que brind6 la segunda amenaza de golpe del Coronel Ri
co, que el gobierno de Alfonsin tuvo condiciones de darle a los 
rebeldes el tratamiento debido. En el caso del Brasil, los '"he
rederos del regimen anterior" amenazan con ]as palabras, en 
Argentina usan ]as armas directamente. En los dos parses, el 
clima de incertidumbre tiene similitudes, ]o que menoscaba ]a 
confianza popular en los politicos civiles yen las instituciones 
democrfiticas. 

ZExisten posibilidades de un retroceso en Argentina? 
ZExisten posibilidades de un retroceso en Brasil? Por lo me
nos, un aspecto parece claro: en el clima de incertidumbre en 
que vivimos todos, los fantasmas del pasado se mezclan con 
los fantasmas del retroceso. Los argumentos son, evidente
mente, diferentes segtin el paisy segiin la posici6n politica que 
se prefiera. Son diferentes tarnbidn ]as soluciones que se pro
ponen. Pero se siente, en medio de ]a discusi6n, que algo no an
da bien, y que las incertidumbres sobre ]a tranzici6n son de in
dole muy diferente de la que se esperar/a como normal en el 
juego democritico. 

Por ho menos, hasta donde se puede very prever, no hay 
ni en Brasil ni en Argentina posibilidad de un golpe militar. 
Tal vez amenazas, pero sin mayores posibilidades de 6xito. En 
Argentina, debido a que ]a ruptura de ]a sociedad y de los par
tidos con los militares fue ho bastante profunda como para ha
cer que las tentativas de golpe no sean viables y, que, si exis
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ten o si existieron, estas se manifiestan como fen6menos ais
lados, tanto en al piano militar cuanto, y Jo que es m s rele
vante ain, en el piano de ]a sociedad y las fuerzas politicas 
predominantes. En Brasil es por ]a raz6n opuesta: es tanta ]a 
continuidad entre el antiguo regimen military el actual que 
las tentativas de golpe militar ni parecen necesarias. Eso, sin 
embargo, no ha sido suficiente para eliminar ]as nubes que se 
ciernen sobre el horizonte. En los dos paises, ]a transici6n de
mocrtica se encuentra en ]a misma situaci6n que ]a de un 
ej6rcito que debe proseguir ]a marcha en terreno pantanoso. 

Entre los paises del Cono Sur, el Uruguay, como ya varios 
lo han observado es el que mis se aproxima a una democracia 
consolidada, hasta porque es, junto con Chile, el pais de ma
yor tradici6n democritica. Si el Brasil es un pais de cr6nica 
inestabilidad partidaria, Uruguay (al igual que Chile o tal vez 
mds) tiene una historia de estabilidad de partidos. Blancos y 
Colorados habrdn cambiado en el transcurso del tiempo, des
de una 6poca distante en que eran bandos armados en dispu
ta por el poder de una sociedad agropastoril, pasando por la fa
se en que fueron las organizaciones de poder de las oligar
quias, hasta ia 6poca actual en que aparecen como grandes or
ganizaciones politicas (sobre todo electorales), de una socie
dad urbana y moderna, que enfrenta ia necesidad de buscar 
un nuevo modelo de desarrollo bajo un regimen democr~tico. 
Los "partidos tradicionales" cambiaron pero siguen presen
tes. Tal vez se hayan modernizado. En todo caso, si bien es 
cierto que los "partidos tradicionales" no se modernizaron, el 
sistema partidista si se moderniz6, o empez6 a modernizarse 
con el reconocimiento de los partidosy los liderazgos que com
ponen el Frente Amplio, como el "tercero" del juego. 

La posible modernizaci6n de los partidos y del sistema 
tradicional no basta, sin embargo, para descaracterizar su 
continuidad. Los "partidos tradicionales" son una construc
ci6n especffica de la historia uruguaya y, segdin parece, son 
bastante eficaces, al menos para organizar elecciones. Como 
dice Juan Rial, ellos componen un sistema de partidos con dos 
instancias: una bipartidista y otra polipartidista, pero ambas 
ocurren simultAneamente. Se trata de dos grandes partidos 
(...)que en realidad constituyen confederaciones de fraccio
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nes partidarias casi totalmente aut6nomas, unidas tinica
mente para ]a acci6n electoral. En este tipo dejuego, estos dos 
partidos sobrevivieron al regimen autoritario de 1933-1942 y 
al de 1973-1985, convirti6ndose, en las dos ocasiones, en im
portantes soportes de ]a redemocratizaci6n del pais. Desde 
1971, surge por ]a izquierda una tercera fuerza, con los gru
pos, partidos y liderazgos que se colocan bajo ia bandera del 
Frente Amplio, representando cerca del 30% de los votos en 
Montevideo y cerca del 20% en todo el pais. ZPodriamos decir, 
junto con alg-unos investigadores del juego politico uruguayo, 
que Uruguay habria pasado de un sistema bipartidista tradi
cional a un sistema tripartidista moderno? 

Esta es una importante duda sobre el caso uruguayo: 
Tendrin los partidos uruguayos, ademis de su reconocida 

capacidad para organizar elecciones, ]a necesaria capacidad 
tambidn para formar gobiernos? 

Ademis de los partidos, ia modernidad de Uruguay se re
fleja en las circunstancias en que transcurre ]a transici6n. En 
1980, Uruguay aparece como un caso excepcional de victoria 
de ]a democracia en un plebiscito organizado por la dictadu
ra. Y las huelgas generales del periodo final del r~gimen mi
litar son prueba suficiente de que el fen6meno de la moderni
zaci6n puede incluir tambidn el crecimiento de ]a capacidad de 
organizaci6n de ]a sociedad civil, en especial la de los trabaja
dores. Que queden estas rapidas notas sobre una pequefia so
ciedad moderna y de cultura politica acentuadamente demo
crAtica para registrar la excepci6n que, esperamos, pueda con
vertirse en regla en el Cono Sur.8 

Pero si el proceso va en forma tambaleante en Brasil y en
cuentra dificultades en Argentina, en circunstancias en ]as 
que no se ven grandes sefiales de cambio en Chile y Paraguay, 
Zc6mo, entonces, definir las perspectivas de la transici6n de
mocritica del Cono Sur? Esta pregunta tambi6n puede ser for
mulada en los siguientes t6rminos: ZEstariamos entrando, co

8 	 RialJuan, PartidosPolticos,DemocraciayAutoritarismo (tomo l), CIESU, Edicio
nes de Ia Banda Oriental, Montevideo, 1984. VWase tambidn Gillespie, Charles, 
Uruguayiantransitionfrom collegial military.technocraticrule, capitulo del libro 
colectivo Transitions,organizado por O'Donnell, Schmittery Witehead, The Johns 
Hopkins University Press, USA, 1986. 
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mo esperamos, en una nueva etapa hist6rica en America Latina, marcada por ]a revalorizaci6n de la democracia, y rompiendo, por lo tanto, con un pasado de tradiciones autorita
rias? ZO es que ]as transiciones que vemos ante nosotros senan apenas algunos ejemplos de mAs de una historia latinoamericana marcada por ciclos alternados de aperturas y decierres? ZLa historia de America Latina estarfa condenada aser un movimiento pendular, un movimiento de "sistole yditistole", para usar las expresiones del principal estratega

polftico del r6gimen militar brasilefio, el General Golbery doCouto e Silva? ZEsterian las transiciones actuales destinadas 
a quedar sumidas en otro periodo autoritario? 

De eso es que se habla cuando se mencionan las incertidumbres de ]a transici6n en Latinoamdrica. Si es verdad quela democracia nace de los conflictos emergentes en ]a sociedad 
y que tiene que ser entendida como un sistema de administra
ci6n de conflictos, ,sepodrAi excluir ]a posibilidad de que, una vez mis en nuestra historia, ella vaya a morir por los mismosconflictos que, en teorfa, deberfan darle vida? Tengo mis dudas en cuanto a que si ]as incertidumbres que rodean ]as transiciones del Cono Sur serfan de ]a misma saludable naturaleza de aquellas que Przeworski define como inherentes a ]as reglas del juego y a las instituciones de ]a democracia. Hasta

donde yo puedo ver, ellas reflejan m~is el sentimiento de angustia de quien ve aumentar en el horizonte las nubes oscuras de una tempestad que puede Ilegar a imposibilitar las reglas y las instituciones que ]a democracia desearfa establecer.
No hay, evidentemente, c6mo decidir ex-ante en torno a esteasunto, pero creo que serfa, por lo menos, imprudente ignorar
]a posibilidad de un riesgo tan grave.

Haremos a continuaci6n un esbozo sobre el conjunto de ia
situaci6n econ6mica y social de los pafses del Cono Sur. Creo
 que se percibirAi, 
en las lIfneas del cuadro, tan gendrico e indicativo como lo permitan las limitaciones de espacio, que nuestras incertidumbres sobre el rumbo de la transici6n no sonsimplemente subjetivas. Los riesgos existen. Si es asf, ]a cuesti6n central de ]a lucha por ]a democracia en esta parte delmundo debe ser entendida como ]a de continuar el proceso detransici6n y ver c6mo consolidar la democracia. Y pienso que 
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continuar y consolidar ]a democracia requiere una perspecti
va que permita profundizar ia democracia, darle raices en el 
terreno social y econ6mico de los paises del Cono Sur. Esto con 

el fin de mencionar aquellos paises, como Brasil y Argentina, 
donde ia transicidn todavfa no ha Ilegado a una democracia 
consolidada. Es evidente que en los casos, tap.diferentes en
tre si, de Chile y de Paraguay, las dificultades son todavia ma
yores. En estos dos paises, las expectativas democr~iticas se 
concentran hoy en dia en ]a esperanza de un desenlace feliz en 
las sucesiones (ial fin previsibles!) de Stroessner y de Pino
chet. 

II- Proyectos hist6ricos: los de ellos y los nuestros 

Despdes de los grandes cambios en los afios 20 y 30, los 
afios 60y 70 surgen estos como otro gran momento deinflexi6n 
en ]a historia de Am6rica Latina. Y si estos dos "momentos" 
hist6ricos pueden ser considerados como de grandes embates 
politicos es porque, para bien o para mal, han puesto a la or
den del diade las decisiones politicas las grandes perspectivas 
de cambio (o de conservaci6n) de las sociedades latinoameri
canas. Las d6cadas de 1920y 1930 sefialan ia crisis general de 
las sociedades agrarias tradicionales de los paise-s del Cono 
Sur. Las d6cadas de 1960 y 1970 recogen lus frutos de ]a cri
sis y asisten a los primeros embates tratando de determinar 
]a direcci6n de la modernidad y de la democracia en esta par
te del mundo. De modo general, en Am6rica Latina y, en lo que 
interesa a este trabajo, de modo especifico en los paises m~is 
modernos del Cono Sur, se buscaba por todos lados darle res
puesta a las necesidades reales y objetivas del desarrollo his
t6rico de las sociedades latinoamericanas. Parte importante 
de los temas de esas 6pocas hist6ricas sigue vigente en el "mo
mento" actual. 

El ejemplo del Paraguay, aparentemente tan diferente a 
los otros paises del Cono Sur, vale tal vez mids que los demis, 
para ]a percepci6n de los rasgos de continuidad que persisten 
entre estos diferentes"momentos" hist6ricos. Apesar de estar 
mis pr6xima a la tfpica sociedad tradicional latinoamericana 
(o tal vez por eso mismo), Paraguay se anticipa, de algtin mo
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do, a los otros paises. La dictadura del General Stroessner, im
plantada en 1954, puede ser considerada como una anticipa
ci6n, en algunos aspectos, de los regimenes militares de las d6
caaas de 1960 y 1970, de los paises del Cono Surf 

Stroessner Ilega al poder dentro de un cuadro internacio
nal de fuerte presi6n norteameriPana sobre Am6rica Latina. 
Termina, en los afios 50, bajo el clima pesado de ia guerra fria 
(agravado por ]a guerra de Corea), algunos de los intentos na
cionalistas-populares qur; surgieron en algunos paises, en el 
seno de ]a crisis de ]a sociedad agraria. Es ]a 6poca de ]a po
hItica estilo big stick, de Foster Dulles, que contribuy6 a la ca
ida de Getdilio Vargas en 1954, en Brasil, de Per6n en Argen
tina, en 1955y de Rojas Pinilla en Colombia, en 1957. Llegan
do al poder en estas circunstancias, Stroessner se consolida 
bajo la sombra de las dictaduras emergentes de Brasil y
Argentina, en el nuevo marco de los afios 60. La dictadura 
Stroessner, ]a de mis larga duraci6n en Am6rica Latina, apa
rece, por consiguiente, como un puente entre dos grandes 6po

° cas hist6ricas. 
En los afios 60, los debates politicos en todos los parses

presentaban, con las variaciones de 6nfasisy de estilo que las 
diferentes circunstancias nacionales imponfan, los gra.,des
temas del cambio de ]a estructura de ]a sociedad, de ]a econo
mfa y del Estado. El tema de ]a democracia estaba presente 
pero, en ]a mayoria de los casos, en una rposici6n de menor re
levancia. M~is importante para la mentalidad de ]a 6poca eran 
los temas de ]a estructura agraria, del crecimiento (odesarro
llo) econ6mico nacional, de los desequilibrios regionales, de ]a
formaci6n del mercado interno, de las desigualdades sociales,
de ]a distribuci6n de ]a renta, de ]a marginalizaci6n social. La 
cuesti6n de ]a democraciay de ]a modernizaci6n del Estado es
tarfan, tal vez, al final de esta lista. Busco una forma neutral, 

9 Acevedo, Euclidese Rodriguez, Jo6Carlos, ManifiestoDemocrdtico. UnaPropuesta 
parael combio, Editorial Aravera, Asunci6n del Paraguay, 1987.

10 Acompaiio, en las anotaciones sobre Paraguay, el anllisis de Acevedo y Rodrigues, 
op. ci:.. Cuando a las 'derribadas' de cste pertodo, conviene no olvidar que la ,;me
ra fue ]a de Jacob Arbenz, en Guatemala, con el apoyo manifiesto y comprobado deel gobierno de los Estados Unidos. El gobierno americanoya tenla, entonces, defini
da para ]a Amrica Central, una politica que sigue hasta hoy prActicamente igual,
con todas las consecuencias que se conoren en aquella regi6n. 
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si es que existe, de formular estos temas precisamente para 
sugerir que ellos surgian como puntos centrales dentro,,Tc dis
putas y de grandes conflictos hist6ricos sobre los camino a se
guir por Amrica Latina, y que podrian recibir soluci~nes, 
buenas o malas, que vendrian de cualquier parte dentro de las 
fuerzas presentes tn el juego politico. 

A prop6sito, Manuel Antonio Garret6n sugiere una idea 
interesante para di scutir el significado de las grandes decisio
nes de aquella 6poca. Sobre los i-egimenes militares implanta
dos en los afios 60 y 70 en el Cono Sur, dice el soci6logo chile
no que ellos tuvieron y que todavia tienen, como parece ser el 
caso de Chile, algo mds que una dimensi6n de reacci6n a los 
movimientos popularesy a los regfmenes democrdticos enton
ces vigentes. La evidente excepci6n es la de Paraguay, donde 
]a dictadura militar-civil de Stroessner sucede a la dictadura 
civil del Partido Colorado, sin surgir, asi, del cuar'ro de un r6
gimen democrdtico en crisis. En los demos paises, adenids de 
reaccionar, en general de modo represivo y con extrema vio
lencia, a los "proyectos hist6ricos" de la izquierda y de la de
mocracia, los regimenes milit.ares tambi6n habrian formula
do su propio "proyecto hist6rico", en general de sentido neoli
beral y modernizador. 

Garret6n recuerda que los regimenes militares tenian (y 
tal vez, todavfa tienen, en algunos casos) un proyecto de reor
ganizaci6n de la sociedad, de modernizaci6n de sus vinculos 
con el sistema capitalista internacional. En el caso de Chile, 
con su frustrada experiencia de transici6n socialista, el piu
yecto militar tendria, como base insertar al pais otra vez den
tro de los marcos del sistema capitalista. En algunos casos, co
mo es notoriamente el de la Argentina posterior a 1976, el 
"proyecto hist6rico" de los militares se basa en ]a idea sinies
tra, de resonancias por cierto, nitidamente totalitarias, a pe
sar de sus origenes supuestamente liberales, de que ellos es
tarian frente a una sociedad enferma y que, como tal, merecia 
tratamientos de choque y de un esfuerzo de regeneraci6n ba
jo la direcci6n de las Fuerzas Armadas." 

11 Garreton, Manuel Antonio, 'The Politicalevolution ofthe Chileanmilitaryregime 

and problem, in the transitionto democracy', capttulo de Transitions, ya citado. 

Para un an~1isis del caso argentino, Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismay Democra

cia (1955-1983), Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires, 1983. 



124 FRANcisco C. WEFFORT 

Aquf se ubican algunos problemas bastante significativos 
para el conocimiento de ]a realidad de los paises del Cono Sur.
En todo caso, son problemas muy importantes para analizar 
el tema de ]a transici6n democriticay sus perspectivas de con
solidaci6n. El primero de estos puede ser formulado de ]a si
guiente manera: Zhasta qu6 punto tuvieron 6xito los regime
nes militares en sus proyectos de cambiar ]a sociedad? ZCam
biaron ellos ]a sociedad segin sus propios proyectos o fracasa
ron en sus propios proyectos? En el piano econ6mico, al menos, 
creo que se puede admitir que hay un claro caso de 6xito: el de
Brasil. Y hay un claro caso de fracaso: el de Argentina. jQud
decir de los demos pafses? ZQu6 decir del plan social y del plan
politico e ideol6gico? 

Sefialo, a prop6sito, que ]a dimensi6n de "proyecto hist6
rico" de los regimenes militares fue, en el inicio, un proyecto
anti, no un proyecto afirmativo, de derecho propio. En el len
guaje de ellos, fue un proyecto antiestatista,anticomunista,
antipopulista y antirevolucionario. Fue tambi6n, aunque en 
momentos muy especificosy como bandera de minorias menos 
significativas, un proyecto confesadamente antidemocritico,
de cuio fascista o corporativista. Como se sabe, y como es pro
pio de ]a l6gica perversa de los movimientos reaccionarios,
ellos derribaban ]a democracia en nombre de ]a defensa de ]a
democra ,ia. En todo caso, lo que importa sefialar aquf es que
los proyectos de los regimenes militares fueron, en su origen, 
una reacci6n a] proyecto hist6rico (o a los proyectos hist6ricos, 
porque en realidad, eran y siguen siendo diferentes) que los
movimientos nacionalistas-populares, los movimientos revo
lucionariosy los partidos democrAticosy socialistas les propu
sieron a las sociedad~s del Cono Sur en los afios 60 y, en algu
nos 	casos, a principios de los aflos 70. 

Eso significa que ]a pregunta anterior sobre los proyectos
de ellos se reduce a una pregunta sobre nuestrosproyectos. En
el actual "momento", o sea en los afios 80, en esta fase de las 
transiciones del Cono Sur, ,qud permanece de nuestros pro
yectos de los afios 60? En ]a bilsqueda de respuestas a estas 
preguntas tal vez podamos encontrar los cabos sueltos que nos
permitirian desenredar el nudo de nuestras incertidumbres 
actuales en cuanto a ]a direcci6n del proceso de transici6n de
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mocrAtica. Hay que hacer un balance hist6rico para poder de
finir cudnto cambiaron las c -!iedades del Cono Sur y cuAnto 
tales cambios pesan, para bien o para mal, sobre Ias posibili
dades de ]a democracia y de las perspectivas de cambio de es
ta sociedades. 

En primer lugar hay que hacer una observaci6n impor
tante: ]a unidad posible de los pafses del Cono Sur se ubica en 
el terreno de la cuesti6n de ]a democracia. Esta observaci6n, 
felizmente obvia hoy entre los dem6cratas y las izquierdas de 
los paises de ]a regi6n, dice una verdad relevante.12 Es una 
verdad que no define apenas objetivos sino que tambidn des
cribe realidades. Decir que ]a unidad posible de los paises del 
Cono Sur se ubica en el terreno del tema de ]a democracia, sig
nifica decir tambi6n que los regimenes militares nos legaron 
estructuras autoritarias de Estado mucho mdis consolidadas 
que las que existian antes de ellos, estructuras autoritarias 
que nos toca cambiar. Pero significa algo mAs: que, despu6s de 
las experiencias de los regimenes militares, el tema de ]a de
mocracia adquiri6, en el pensamiento de lc,s dem6cratas y de 
]a izquierda en general, una relevancia que no se conocia en 
los afios 30 ni en los afios 60. 

Esta similitud de ]a condici6n politica implica una altera
ci6n del propio concepto del Cono Sur, con ]a inclusi6n de Pa
raguay y de Brasil en el club. Evidentemente, cuando decidi
mos con siderar a Paraguay y Brasil como paises del Cono Sur, 
perdimos algo de ]a claridad sociol6gica de ]a dpoca en que po
dfamos hablar del Cono Sur como constituido por Argentina, 
Chile y Uruguay, precisamente los paises mis urbanizados, 
industrializados y modernos de Am6rica del Sur y, en reali
dad, de toda Am6rica Latina. Esperemos que lo que se pierde 
en claridad sociol6gica pueda ser compensado por una mayor 
claridad politica. 

Se trata, en todo caso, de una claridad amarga. Si el Pa
raguay tiene el discutible privilegio de haberse anticipado a 
los demfis con el cesarismo militar-civil de Stroessner, Brasil 

12 	 Sp erer, Scrgio, "Evoluci6nsocio-politicaen el Cono Sur', revista Leviatan, n#23/ 
24, 1986, p,1g. 96. Este autor observa queen los pafses del Cono Sur, "pese a )a di
versidad de situaciones nacionales- hay un tema comtin y prioritario: Indemocra
cia" (pdg. 96). 

http:relevante.12
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tiene el privilegio, no menos discutible, de inaugurar ]a fase de 
las dictaduras latinoamericanas de corte moderno. Empiezan 
alli, en 1964, los tristemente conocidos regimenes burocr~ti
co-autoritarios, los cuales se apoyan mAs en el poder burocrd
tico y en ]a capacidad de violencia de las instituciones milita
res que en el poder personal y discrecional de un jefe militar 
de estilo caudillista tradicional. Fue despu6s del golpe de Es
tado de 1964, en Brasil, que tales regimenes burocritico-au
toritarios se extendieron tambi6n P ]a Argentina (1966), Chi
le (1973), y Uruguay (1973).13 

Si estamos en una situaci6n semejante en cuanto a un cri
terio politico fundamental- la lucha de ]a democracia contra ]a 
dictadura- no creo que se pueda decir lo mismo de los criterios 
econ6micos y sociales. Cuando se consideran los aspectos ecc
n6micos y sociales, ]a diversidad del Cono Sur aparece con 
gran nitidez. Y aquf no se puede minimizar los resultados del 
an~lisis comparativo de los 6xitos y de los fracasos de los re
gimenes militares. Despuds de tanto tiem:o de dominaci6n 
militar, ]a realidad de estos paises es, en buena medida, para 
bien o para mal, "fruto" de ]a dominaci6n militar. 

Fernando Fajnzylber, en un excelente trabajo presentado 
al Foro Cono Sur, realizado en Uruguay, en 1986, destaca im
portantes diferencias en el proceso de crecimiento del Brasil 
cuando se le compara con Argentina, Chile y Uruguay. Seg.in 
el autor, estas diferencias Ilevan a caracterizar, en el caso del 
Brasil, el dinamismo econ6mico y en el caso de los paises mo
demos del Cono Sur, el estancamiento. Y las explicaciones pa
ra estas diferencias deberfan buscarse en los regfmenes mili
tares. "El primer aspecto a destacar en ]a politica neoliberal 
aplicada a los paises del Cono Sur (61 se refiere especificamen
tea la Argentina, Chile y Uruguay) seria ]a dram~itica erosi6n 
de ]a posici6n con relaci6n tanto al Brasil como al conjunto de 
]a regi6n (61 aquf se refiere a Am6rica Latina): en 1950, Argen
tina, Chile y Uruguay generaban el 32% del producto interno 
bruto de Am6rica Latina, superando casi en un 50% Ia dimen

13 Existe amplia litera tura sobre cLtA)s regments, tantu de ls de Am rica latina co
mode lc; de Europa dcl Sur. VWasc O')onncll, El Estado BurocraticoAutoritario, 
Editorial de llelgrano, Buenos Aire, 1982. Tambi6n O'Donnell, Schmittery Whi
tehead (organizadores), Transitions, ya citado. 

http:1973).13
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si6n econ6mica del Brasil; en 1983, su gravitaci6n relativa se 
habia reducido al 16% con relaci6n a Am6rica Latina y equi
valia pricticamente a ]a mitad del Brasil. En 1950, Argenti
na tenia una participaci6n en el PIB regional levemente supe
rior a ia de Brasil y, en ]a actualidad, dste diltimo pais pricti
camente la triplica". 11 

En un estudio especffico sobre el Brasil, Wanderley Guil
herme dos Santos Ilega a conclusiones semejantes en cuanto 
a la intensidad del ritmo de industrializaci6n y de urbaniza
ci6n brasilefias en los diltimos treinta afnos. El crecimiento in
dustrial brasilefio solo es comparable al de ]a URSS, entre los 
afios 20 y los 50, al de los Estados Unidos en la 6poca de cam
bio del siglo XIX al siglo 'O(y a] de ]a Inglaterra de la revolu
ci6n industrial. 1' 

Constatada ]a diferencia de ritmo, t6mese nota de que ello 
conduce a la parad6jica aproxirnei6n entre esos paises. Hay 
un acortamiento de las distancias estructurales entre Brasil 
y los tres paises de modernizaci6n mAs "avanzada" -Argenti
na, Chile y Uruguay. Segdn sugieren algunos indicadores so
cio-econ6micos de la CEPAL, tal vez el mismo razonamiento 
valga tambien para otros paises comparables al Brasil, o se
a paises de modernizaci6n "atrasada"- o, si se quiere, de mo
den-izaci6n reciente y rdpida- como Colombia o Mdxico. 

Es necesario afiadir que tambidn existenjunto a las dife
rencias, semejanzas estructurales muy significativas. Para 
empezar, todos los paises de ]a regi6n estdn afectados grave
mente por ]a deuda externa. Todos ellos, asi como los demis 
paises de Amdrica Latina, sufren el peso de ]a depresi6n ac
tual, de 1987 y 1988, asi conio sufrieron fuertemente los efec
tos de la de 1980-1983. Seg-dn ]a CEPAL, esta iltima fue la 
peor de este medio siglo, reduciendo los niveles de vida, en 
1983, a los niveles de 1977. Adn m6s: el PIB por habitante ca
y6 en un 16% en Uruguay, 12% en Argentina, 11% en Chile, 

14 	 Fajnzylbcr, Fernando, "Reflixi6n sobre Imiies y polencialidadesecon6micas de la 
dem,-ratizacit5n', Fn)r Cono Sur, 11I)IS,juliu, 1985. 

15 	 Sa:..: , Wanderley Guilhcrme, "Ap6s.Revolucao lrasileira, capitulo en libro co
lectivo organizado por Hclio Jaguaribe, Brasil, Sociedade Democrdtica, Editora Jo
st Olympio, Rio de Janeiro, 1985. Vase tambitn de Wcndcrley Guilherme dos San. 
tos, Crise e Castigo. 
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y 9% en Brasil. Seg~in datos de 1985, presentados por Fajnzyl
ber, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, estin casi en el mis
mo nivel en cuanto a ]a renta por habitante, entre $2,240 y
$2,650 (la mitad de la renta por habitante en Espafia, 1/4 de
]a renta por habitante en Jap6n e Inglaterra, 1/6 de ia renta 
por habitante en los Estados Unidos y Suecia).

Mis que una aproximaci6n estructural, se trata de una
aproximaci6n relativa a los efectos de ]a crisis. Persisten dife
rencias importantes entre los paises del Cono Sur en cuanto 
a los indices de desigualdad social, que es mucho mayor en
Brasil que en los demis paises. Lo que no impide, al consta
tar una nueva diferencia importante, el reconocimiento de 
que el 6xito econ6mico del r6gimen militar brasilefio estable
ci6 tambidn las prernisas de los cambios culturalesy de las po
liticas relevantes. Leios de tener una cultura politica demo
critica al estilo de Uruguay, Brasil adquiri6, no obstante, co
mo efecto del intenso proceso de crecimiento econ6mico, as
pectos de una cultura econ6mica de tipo capitalista. Como lo
sefiala Luciano Martins, el Brasil de las tiltimas dos d6cadas 
fue presa de una notable e hist6ricamente sorprendente gene
ralizaci6n del ethos capitalista. 6 A pesar de las restricciones 
al acceso de ]a poblaci6n a] rEgimen militar, el sistema econ6
mico capitalista alcanz6, en este periodo, unagran aceptaci6n
popular y, de este modo, una legitimidad mucho mis notable 
que en cualquier otra 6poca de la historia del pais.

Es obligatorio reconocer que se trata de un 6xito politico 
y econ6mico del regimen militar brasilefio, cuando se le com
para con sus congdneres latinoamericanos. Es cierto que se 
trata de un 6xito relativo, en mis de un aspecto. Como obser
va Wanderley Guilherme dos Santos, el crecimiento econ6mi
co-industrial brasilefio, de corte moderno, no empieza con el
r6gimen militar, sino que viene desde los afios 50, por lo me
nos, desde Juscelino Kubitshek. A prop6sito, los cdilculos so
bre el ritmo de crecimiento brasilefio nos retrotraen, habitual
mente, a los tiltimos cuarenta afos, empezando, por consi
guiente, no con ]a dictadura de 1964, sino con ]a retomada de
]a democracia durante ]a segunda postguerra. Pero esta ob

16 luciano Martins en Seminario dcl CE[)EC, 1987. 
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servaci6n, importante en si misma, no impide reconocer, de 
nuevo secundando a Wanderley Guilherme, que ]a intensifi
caci6n del crecimiento econ6mico ocurre en las d~cadas de los 
60 y 70, o sea durante el r~gimen militar. 

El desempeflo de los regimenes militares en los demis 
paises signific6 el desastre total, como en caso de Argentina, 
o bien, sefiala 6xitos menos patentes. Se registr6, para el ca
so de Uruguay, un crecimiento del 4,2% entre 1974 y 1980, y
hay datos semejantes tambidn para Chile, en diferentes mo
mentos. Hasta hay quien diga que el periodo de Pinochet fue 
como una "revoluci6n invisible" en el plano econ6mico. 17Esto, 
sin embargo, no cambia el cuadro general de fracaso de los re
gimenes militares de aquellos paises en su propio proyecto de 
darle un nuevo perfil a ]a economia y a ]a sociedad. Sobre Uru
guay, dice Juan Rial: "No estamos en Uruguay como en el ca
so del Brasil, donde el dindmico sur costanero rompi6 el ante
rior estilo de desarrollo de industrializaci6n sustitutiva de im
portaciones y donde ]a industrializaci6n aliada al capital 
transnacional conmovi6 profundamente la sociedad". Algo se
mejante se podria decir sobre Chile. 

Esto quiere decir que los pequefios dxitos no cambian, por 
consiguiente, el cuadro general indicado por Fajnzylbery por 
otros autores sobre las pesadas consecuencias de la represi6n 
a escala de masas y de las politicas econ6micas de los neolibe
rales sobre los paises mAs modernos del Cono Sur. 

Existe amplia concordancia entre diversos autores en 
cuanto a estas consecuencias: reducci6n de la importancia de 
los sectores productivos, en especial de la industria, creci
miento del sector terciario y de las actividades financieras, re
ducci6n de los gastos del sector ptiblico, reducci6n de los gas
tos en salud y educaci6n, concentraci6n de ]a riqueza y del ca
pital productivo, penetraci6n del capitalismo en el campo, ma
yor dependencia de los bancos internacionales, desempleo 
(sin embargo; con algunas variaciones, mAs en Chiley en Uru
guayy menos en Argentina), reducci6n y empobrecimiento de 
]a clase obrera, aumento del ndimero de trabajadores indepen
dientes y de los trabajadores no manuales.'8 

17 Mereficroa Chile, Revolucidn Silenciosa,de Ricardo Lavin, Editorial ZigZag, 1987, 
Santiago, Chile, que describe aspectos de ]a modernizaci6n de Chile bajo Pinochet. 

18 Ios nOmcmro y anotacioncs de cartcter econ6mico vienon de Carret6n, Spocror y 
Fajnzylhcr, articulos citados. 
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No se puede, evidentemente, dejar de considerar las dife
rencias, en particular, en el caso de Brasil. Y estas diferencias 
contribuyen a un cuadro en el cual las similitudes econ6micas 
entre los paises del Cono Sur aparecen menos niftidas que sus 
similitudes politicas. Ademds, hay que conside-iar que trata
mos con nineros demasiado agregados, los cuales pueden di
simular diferencias entre cada uno de estos paises y dentro de 
cada uno de estos paises y dentro de cada uno de ellos. Con to
das las salvedades del caso, permenece, sin embargo, ]a idea 
de que los paises de ]a regi6n tienen para unirlos mucho mis 
que la cuesti6n, de suyo extremamente importante, de la de
mocracia. Ademdis del elemento democracia, el Cono Sur estfi 
unificado tambidn por ]a crisis, ]a deuda externa, el estanca
miento econ6mico (que ahora es general, afectando incluso al 
Brasil), inflaci6n, crecimiento del desempleo y aumento de ]a 
desigualdad social. Nada de lo que se pueda alegar contra el 
caricter general de los datos utilizados puede disminijir su 
significado come indicadores de condiciones estructurales ex
tremadamente graves. Son ellos los quejunto con las circuns
tancias politicas e ideol6gicas, dan el tono y el sentido de los 
grandes moviirientos y de las grandes olas que seiialan la dpo
ca en que vivimos. 

Volviendo a los t~rminos de Manuel Antonio Garret6n, es 
evidente que nuestra participaci6n en Ilevar adelante ]a tran
sici6n hacia ]a democracia no puede presentar apenas una di
mensi6n "reactiva", frente a las miserias politicas, culturales 
o sociales que los regimenes militares nos legaron. Tenemos 
que presentar tambi~n una "dimensi6n proyectiva". Creo que 
se le puede afiadir al andlisis de Garret6n sobre ]a "dimensi6n 
reactiva"y ]a "dimensi6n proyectiva" del lado de ellos, o sea del 
lado de los regimenes militares, un razonamiento sobre la"di
mensi6n reactiva" y la "dimensi6n proyectiva" de nue3tro ]a
do, o sea de los movimientos nacionalistas-populares y de los 
movimientosy partidos democriticosy socialistas. Quiero de
cir que es relevante con siderar ]a distinci6n entre ]a reacci6n 
y el proyecto, tambidn del lado de las perspectivas de nuestra 
participaci6n en el proceso de consolidaci6n de ]a democracia. 

Esta distinci6n analitica tiene un interns politico. La dpo
ca actual impone a los dem6cratas y a los socialistas del Cono 
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Sur construir (orecon struir) ]a democracia. Pero impone tam
bidn construir (o reconstruir) la economfa y ]a sociedad alli 
donde 6stas fueron desorganizadas o destruidas. Ademfs, 
donde, como en el caso de Brasil, los militares tuvieron 6xito 
en cambiar ]a economia y la sociedad en direcci6n hacia el au
toritarismo y el neoliberalismo, se trata de definir ia perspec
tiva de un nuevo modelo de sociedad y economia. 

Se trata, por consiguiente, de abrir un debate (y donde di
cho debate ya est6 abierto, entonces de profundizarlo) que per
mita revivir, renovar o cambiar, si fuese necesario, los "pro
yectos hist6ricos" que fueron, en los afios 60 y 70, los de los mo
vimientos nacionalistas-populares, de los dem6cratas y de los 
socialistas de los pafses del Cono Sur. ZSi Simcnsen y sus ami
gos en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, o donde 
quiera que estdn, vuelven a su pasado, y entonces, hasta qu6 
punto deberfamos regresar nosotros a nuestro pasado? Si 
nuestros "proyectos hist6ricos" tiene que ser proyecciones ha
cia el futuro, Ztendremos algo que recoger del pasado para 
construirlos? 

Si estos temas quedan en el tapete, que quede claro tam
bien que los nuevos "proyectos hist6ricos" de los dem6cratas 
y de ]a izquierda, en el Cono Sury en el conjunto de los paises 
de Amdrica Latina, deben dar cuenta de un conjunto de pro
blemas que ]a descripci6n, en extremo sucinta, que acabamos 
de hacer solo es capaz de sugerir. 

HI- Modernizaci6n, democracia y socialismo 

El hecho de que luchemos por ]a democracia politica como 
un valor en si no puede (ni debe) impedir que reconozcamos 
que ]a democracia politica tiene que poner a prueba su compe
tencia y eficacia. La construcci6n (o eventualmente, ]a recons
trucci6n) de ]a democracia poliftica no encontrarAi perspectivas 
s6lidas que no sea una visi6n del futuro que nos permita en
contrar respuestas para los graves problemas econ6micos y 
sociales de nuestros paises. Si salimos felizmente, de una 6po
ca hist6rica en la cual las izquierdas y los dem6cratas no fui
mos capaces de ver en la democracia, mis que su valor instru
mental, no hay ninguna raz6n para que dejemos de reconocer 
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que ]a democracia tambidn tiene un valor instrumental. En 
una 6poca como ]a nuestra que es tanto de democracia como 
de modernizaci6n, nada seria peor que si los dem6cratas (y las 
izquierdas) dejaran las banderas de la modernizaci6n en ma
nos de ]a derecha y de los autoritarios. 

Es evidente que ia construcci6n de la democracia politica 
tiene que estar relacionada con el desarrollo econ6mico y so
cial de nuestros paises. Pero tambi~n es necesario dejar en cla
ro que si entendemos ]a democracia como un valor en si, esto 
no quiere decir que ]a tomemos "en lugar de" alguna otra co
sa. No quiere decir que la tomemos como un valor que susti
tuirfa otros valores. No se trata de decir"si Ud. desea ]a demo
cracia, entonces luche por ]a modernizaci6n (desarrollo, etc.)", 
ni de decir "si Ud. desea la democracia, entonces luche por el 
socialismo (por ]a revoluci6n, por ]a igualdad social, etc.)". 
Quien desea la democracia, la desea por sus propios m6ritos, 
esencialmente vinculados a ]a dimensi6n politica. Pero, 4por 
qu6 raz6n deberia alguien desear ]a democracia por sus pro
pios m~ritos y dejar de desear tambi6n el desarrollo econ6mi
co? ZO dejar de desear tambidn la igualdad social o el socialis
mo? ZEi hecho de que valores como ]a libertad polftica y ]a 
igualdad social no sean intercambiables entre si, deberia sig
nificar que tendrian que ser, necesariamente, incompatibles? 

Podernos admitir que existieron a lo largo de ]a historia de 
Am6rica Latina circunstancias que dificultaron una asocia
ci6n entre ]a lucha por ]a igualdad social y la lucha por ]a li
bertad politica. Pero, Ztendria que seguir siendo asi? Yo creo 
que uno de los aspectos centrales de ]a 6poca actual y una bue
na parte de las circunstancias que explican las dificultades de 
consolidaci6n de ]a democracia politica, ayudan a explicar 
tambi~n las dificultades que en estos paises viene enfrentan
do el desarrollo econ6mico. Si es asi, este conjunto de circuns
tancias podria propiciar una combinaci6n entre ia lucha por ]a 
igualdad social y ]a lucha por la igualdad politica. Al menos 
desde el punto de vista de las izquierdas, ]a posibilidad de es
ta combinaci6n estA presente en estos afios 80, como en nin
guna dpoca anterior de nuestra historia. Es dentro de este con
texto que hablo de la necesidad de una eficacia de la democra
cia. Democracias politicas y frdgiles tendrdn que convivir con 
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una situaci6n de crisis econ6mica y social de las mds graves de 
la historia roderna. Digamos con toda claridad que, en situa
ciones de este tipo, sobrevivir, simplemente seguir vivo, ya es 
algo. Pero tanto mejor si, ademfs de sobrevivir a la crisis, 
nuestras democracias polfticas son capaces de -como resulta
do de una lucha que las amplien, las consoliden y profundicen
crear los espacios politicos que permitan reso!ver ]a crisis. No 
estA escrito que tiene que ser asi, ZPero por qud excluir, de an
temano, la posibilidadde que pueda ser asi? 

Quien habla de ]a dpoca actual, habla del mundo actual. 
Si los partidos socialistas, los Movimientos nacionalista -po
pulares y los dem6cratas en general tienen alguna oportuni
dad de combinar en forma competente ]a cuestidn de la demo. 
cracia(politica) con las grandes cuestiones sociales y econ6mi
cas de nuestro tiempo, eso quiere decir que ellos no pueden ig
norar ]a realidad de los procesos actuales de redefinici6n del 
orden econ6mico internacional, tanto en el irea de influencia 
de los Estados Unidos, en que nos encontramos, cuanto en el 
irea de influencia de ]a URSS, y en el mundo socialista en ge

neral. La democracia resurge en nuestros paises en las condi
ciones de una crisis y de un proceso de cambios que caracteri
zan al mundo contemporfneo en general. 

Estamos en el dmbito de una crisis internacional y en el 
6imbito de un proceso de cambio econ6mico de carfcter mun
dial. En ,ncuadro como dste, no s6lo las viejas industrias pue
den ser chatarrcadas como, de hecho, lo estfn siendo en mu
chos lugares. Existe, inds que eso, el riesgo de que paises en
teros vayan a ser chatarreados. Es que con ]a crisis interna
cional se mezclan los efectos de un proceso de reorganizaci6n 
de las relaciones econ6micas que algunos califican como una 
verdadera revoluci6n econ6mica dentro del marco del sistema 
capitalista. Tenga o no el significado de una revoluci6n, es evi
dente que el capitalismo comprueba- a travds de una capaci
dad de renovaci6n tecnol6gica que muchos socialistas, comu
nistas y otros criticos de izquierda crefan agotada- su hegemo
nia en el plano internacional. Asistimos, en el piano mundial, 
a un intenso proceso de modernizaci6n del szstema capitalis
ta, al menos en aquellas partes que estfin revelando su capa
cidad de sobrevivir a la crisis. Es una modernizaci6n, hasta 
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aquf, de signo conservador, que reproduce, en una escala am
pliada aquello que ocurre, desde ya hace tiempo, en el interior 
de muchos paises de Amdrica Latina y de otras partes del 
mundo. En el Cono Sur, el ejemplo mAs evidente es el de Bra
sil. 

Si en el interior de nuestros paises ]a modernizaci6n con
servadora se inicia a partir de mediados de los afios 50, con las 
derrotas de los gobiernos y de los movimientos nacionalista
populares, como tambi6n de sus politicas de desarrollo capita
lista-nacionalista- a escala inernacional, ]a modemizaci6n 
conservadora empieza en los afios 70 con las derrotas de ]a so
cial-democracia europea, en los paises en que 6sta venia ejer
ciendo funciones de gobierno. Empezando por Suecia (aunque 
en este pais ha habido una recuperaci6n) y, despuds de modo 
mis permanente, por las derrotas de ]a social-democracia en 
Alemania yen Inglaterra. Como este proceso se hizo acompa
fiar de una caida todavia mayor de ]a influencia de los parti
dos comunistas en paises como Francia y, aunque en menor 
grado, en Italia, las alternativas a ]a crisis de ]a social-demo
cracia europea surgieron, casi siempre, del lado de ]a derecha. 
En ese mismo periodo, los Estados Unidos salhan de las inde
cisiones del gobierno Carter y entraban en la Ilamada "6poca
Reagan". Agreguemos a esto el resurgir de ese campe6n del ca
pitalismo autoritario, (no de hoy, sino desde hace mucho tiem
po) que es el Jap6n. Emergen, tambi6n en los aflos 70, los 
"NICS", los "nuevos paises indusLrializados". Son verdaderas 
plataformas de ]a politica de exportaci6n del capitalismo in
ternacional, como Corea del Sur, Formosa y Singapur, y que 
a los neoliberales les gusta presentar como ejemplos a ser 
emulados por Amdrica Latina. 

En el plano internacional, son dstas tal vez las sefiales 
mis evidentes de una crisis del Estado de Bienestar (Welfa
re State)y de un sorprendente renacimiento del liberalismo e
con6mico. Parece terminada ]a 6poca de la gran influencia de 
los reformismos inspirados en Keynes (o en los te6ricos de la 
social-democracia), y empieza ]a era de ]a "economia de mer
cado", a] estilo de Milton Friedman. Desde los paises mds im
portantes del mundo capitalista, se ve una reorientaci6n de ]a
politica econ6mica en un sentido neoliberal y un fuerte impul
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so de la modernizaci6n tecnol6gica del capitalismo, con con
sencuencias en toda ]a economia mundial. Despuds de ]a gran 
ola hist6rica que viene de los afios 30, en el sentido del creci
miento del Estado en ]a economia, ]a nueva direcci6n es la de 
la revitalizaci6n de las funciones del mercado y de ]a disminu
ci6n de los controles del Estado. Se trata de un proceso de am
plin alcance, de cuyas consecuencias no escapan ni siquiera los 
pafses socialistas, empezando por l s ejemplos ofrecidos por la 
China y la URSS. 

Andr6 Gorz, tratando de sugerir la necesidad de oponer 
una perspectiva de izquierda (61 prefiere Ilamarla utopta) a la 
perspectiva conservadora, presenta una interesante imagen 
de los desaftos que presenta la revoluci6n tecnol6gica. Dice 
que esta revoluci6n, basada en la microelectr6nica, es ]a ma
yor de los tUltimos 200 afios. El crecimiento, desde la postgue
rra en adelante, habria Ilegado a un callej6n sin salida a prin
cipios de los afios 70, por medio de una crisis de ]a rentabili
dad del capital y de una crisis de ]a productividad de ]a mano 
de obra. Habria empezado asi, el proceso de ]a "tercea revo
luci6n industrial" que 61 prev6 capaz de eliminar ]a mayor par
te del trabajo asalariado y de tornar indtiles las ]eyes econ6
micas del capitalismo. 19 

Adam Schaff propone im~genes semejantes: "la revolu
ci6n tecnol6gica es m~is profunda que la revoluci6n industrial 
de ia transici6n del feudalismo al capitalismo. Crece el desem
pleo estructural: 40 millones en los paises del mercado comdn 
europeo, los cuales, sumados a los j6venes que buscan nuevo 
empleo, legan a 60 millones. Para finales de siglo, serdn 100, 
150 millones. En el Tercer Mundo son 400 millones, y serAn bi
lones para final de siglo". Y agrega: "En el fondo, se trata de 
esto: el trabajo esti desapareciendo gracias al fantdstico de

°sarrollo tecnol6gico de nuestro tiempo"3 
,Imagenes de visionarios? Tal vez. A Prop6sito, buena 

parte de lo que 61 dice .obre ]a crisis y los cambios tecnol6gi
cos de nuestra 6poca se parece mucho alas imigenes de los vi
sionarios. En ]a mayor parte de los casos, sin embargo, (y al 
contrario de los esfuerzos de Gorz y Schaff que buscan nuevas 

19 Gorz, Andr6, ElSocialismode Matlana*, revista Leviat, n, n# 26, 1986. 
20 Schaff, Adam, Rurno ao S~culoXX', entrevista ala revisLa Veja. 
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perspectivas) es la propia realidad ]a que parece ser u? kinvento de imaginaciones enfermizas y perversaJ. Para recordarapenas un "deliric" de nuestra realidad latinoamericana:
Zqui~n, en los afios 60, cuando se hablaba tanto del car~cterdependiente de los paises de Amriea Latina, hubiera podidoimaginar a cu~nto subirfa nuestra deuda externa bajo el impulso de las manipulaciones del gobierno y de ]as instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el mercado financiero internacional? Ain aquellos escritores que insisten en una visi6n optimista sobre las posibilidades de ]a dpoca actual, hablan de 6sta como ]a 6poca de"la muerte del industrialismo", lo que parece una exageraci6n, y tambi~n como sfntoma del surgimiento de una nueva civilizaci6n, lo que parecebastante probable.21 ,Qui~n hubiera podido, en los afios 60,imaginar que China, entonces sumergida en el igualitarismoradical de ]a revoluci6n cultural, Ilegaria a adoptar ]a polftica econ6mica de hoy, abierta hacia el mundo y ... al mercado?ZQui6n se hubiera imaginado en aquel momento, 1a polftica dejoint ventures, boy seguida por ]a URSS?

Las polfticas mis recientes en los paises socialistas ensefian de modo nitido, las dos caras de ]a 6poca actual. Y estasdos caras de ]a dpoca actual son ]a democracia y ]a modernizaci6n. De un lado el "glasnot", y del otro la "perestroika". Elrazonamiento que tales polfticas imp]ican tal vez tenga un caracter mris general de lo que haria suponer su aplicaci6n dentro de los limites del campo socialista. La pregunta general esla siguiente: en las condiciones del mundo contempardneu,
,seria posible modernizar una 0sociedad sin democracia?
mejor atin: en ]as condiciones del mundo contemporaneo Zpuede una sociedad modernizarse sin topar con ]a "cuesti6n de ]a
democracia", cualquiera que sea ]a soluci6n que se le encuentre? Corea del Sur y Brasil dieron pasos rumbo a ]a modernizaci6n capitalista bajo regfmenes autoritarios, los cuales, alcabo de cierto tiempo, no encontraron manera de evitar ]a"cuesti6n de ]a democracia". 

Esto parece indicar que cuando se quiere una sociedad concapacidad para competir internacionalmente en cualquier 
21 Que se mencione, por ejemplo, escritos a] estilo deA Terceira Onda,de Alvin Totier, Editorn Record, Rio de Janeiro, 1980. 

http:probable.21
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Area que se relacione con la tecnologia de punta, se tiene que 
modernizar la creaci6n de tecnologia y, para tal, se tiene que 
liberalizar los flujos de infornaci6n en ]a sociedad, lo que, en 
tiltima instancia, conduce a la liberalizaci6n politica. No es ne
cesario imaginar que las relaciones entre modernizaci6n y de
mocratizaci6n sean necesarias e inevitables. Parece claro, sin 
embargo, que en las condiciones de ]a dpoca actual, la moder
nizaci6n no puede evitar en determinado punto del proceso, ]a 
discusi6n de la democracia polihica, cualquiera que sea su sig
no (radical, conservador, socialista, liberal, etc, etc.) que tal 
democracia vaya a tener. Parece claro que es muy dificil con
tinuar modernizando una sociedad que permanece siempre 
cerrada. 

El otro lado de la moneda tal vez sea ain mis visible. Des
de hace mucho, la experiencia hist6rica ensefia que no se pue
de construir una democracia polftica s6lida qu, no sea en el te
rreno de una sociedad moderna. Y si 6sta no necesita ser siem
pre capitalista- o sea sometida a la hegemonfa de la propiedad 
privada capitalista sobre los medios de producci6n- parece 
claro que implica la competencia y vitalidad de las funciones 
del mercado. Las polfticas actuales de los paises socialistas in
dican que competencia y mercado son necesarios aiin cuando 
los medios de producci6n fundamentales se encuentran socia
lizados o sometidos al con trol de una planificaci6n central. Y 
que quede clare que no todo es color de rosa cuando se resta
blece el funcionamiento del mercado, aunque (todavfa) de ca
rcter marginal, en una sociedad socialista. Crecen la eficien
cia de Ia economfa y las posibilidades para la democracia. Pe
ro surgen tambidn problemas nuevos o, lo que es tal vez mdis 
probable, viejos problemas antes sumergidos en los ndmeros 
agregados de Ia planificaci6n central u ocultados por las som
bras de ]a burocracia. Por medio del "glasnot", o sea la 'trans
parencia', aparece tambidn el desempleo que la"perestroikae 
puede susc;tar. Significa decir que, ain en las sociedades so
cialistas, ]a modernizaci6n cobra su precio. 

Ante este cuadro, no se puede subestimar las dificultades 
que tiene por delante el proceso de consolidaci6n de las demo
cracias del Cono Sur de Amrica Latina. Como en los afios 20
30 y en los aflos 60-70, los problemas del desarrollo de la eco
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nomfa, de ]a sociedad y del Estado se presentan y exigen soluciones a quienes puedan ofrecerlas. Uno de los aspectos positivos de ]a situaci6n actual es que los dem'!cratas y las izquierdas ya no tienen muchvs dificultades en reconocer estarealidad. No estA escrito en ninguno de los libros sagrados de]a democracia y del socialismo que las respuestas aprobadas
por la historia tengan que ser ]as de los dem6cratas y las de los 
socialistas. 

Ha pasado ]a 6poca en ]a cual las izquierdas latinoameri
canas se autonombraron, tanto porvoluntarismo como por auto-complacencia, como las duefias del futuro. Sabemos que ]ahistoria se decide en luchas politicas, las cuales se pueden ganar operder. Y esto significa que si las respuestas exigidas por]a historia no vienen con ]a participaci6n popular, vendrin sinella. Si no vienen con el pueblo, vendrin en contra del pueblo.Si no vienen con las fuerzas que se definen en el campo de la

democracia, vendr~tn por ]a via autoritaria. Las exigenciashist6ricas, colocadas en el cuadro nacional como en el interna
cional, de crisis y de reorganizaci6n econ6mica, tienen que serenfrentadas con ]a m~is posible claridad. Por poco que nosagrade reconocerlo, la historia es siempre ]a historia de los 
vencedores. 

La cuestidn de la democracia se remite, entonces, a ]acuesti6n socialy otra vez, una vez mis, a ]a cuestidnnacional.
Guillermo O'Donnell, en ]a misma linea de razonamiento, insiste en uno de sus escritos en que la consolidaci6n de ]a demo
cracia exige ]a creaci6n de un sistema institucional representativo. "Esta tarea de construcci6n institucional representati
va (...) es absolutamente fundamental. Es el hilo central que
Ileva hacia una democracia consolidada; sin ella, cualquier

grado de democraticidad alcanzado 
es precario y potencial
mente explosivo".2 Es el mismo O'Donnell quien, en otro trabajo hecho con Philip Schmitter, insiste, con igual fuerza, enla articulaci6n entre ]a dimensi6n in stitucional y ]a dimensi6n
econ6mica y social. La construcci6n de ]a democracia comprende tambi6n ]a conjugaci6n entre el aumento de ]a libertad 
y ]a participaci6n politica y el aumento de ]as condiciones que 

O'Donnell, Transicoes,continuidadese algunsparadoxos,ya citado. 
22 
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favorezcan ]a igualdad social. Y quienes proponen el tema de 
]a igualdad social, legan siempre al tema del socialismo. Co
mo dicen O'Donnell y Schmitter, "en el mundo contempord
neo, estas dos transiciones -hacia ia democracia politica y ha
cia el socialismo- estAn simultineamente en ]a agenda".2 Y 
que quede claro que estos autores no estAn hablando de una 
necesidad hist6rica que vincularia las"dos transiciones" sino, 
simplemente, que ambas aparecen en los debates actuales. 

Para O'Donnell y Schmitter, el proceso de transici6n de
mocrdtica plantea los temas mdis variados a discutir, entre los 
cuales los de ]a liberalizaci6n,democratizaci6n y socializa
cidn. La liberalizaci6n -normalmente ]a primera fase de ]a 
transici6n-, significa ]a realizaci6n de ciertos derechos (ha
beas corpus,libertad de opini6n, de petici6n, derecho de defen
sa, libertad de asociaci6n, ausencia de censura en los medios 
de comunicaci6n, etc.) que protegen tanto a individuos como 
a grupos ante el ejercicio arbitrario del poder. La democrati
zaci6n significa participaci6n en las decisiones o sea, ejercicio 
efectivo de la ciudadania tanto en sus derechos como en sus 
deberes. Si ]a liberalizaci6n tiene el sentido "negativo" de sus
pender con strefiimientos ejercidos por el poder, ]a democrati
zaci6n tiene el sentido "positivo" de ]a participaci6n del ciuda
dano en ]a vida pdiblica. Como afirman O'Donnell y Schmitter, 
sin las garantias liberales, los derechos democrdticos se tor
nan una formalidad inditil; sin participaci6n democritica, los 
derechos liberales pueden ser manipulados. Una democracia 
polftica consolidada significa, entonces, que liberalizaci6n y 
democratizaci6n se refuerzan reciprocamente. Finalmente, la 
socializaci6n se refiere a ]a democratizaci6nde lasdecisiones 
en las empresas, escuelas,etc, llevando el principiode la ciu
dadanfaa la vida "real"de la fdbrica,de la empresa,de la es
cuela, etc. (democraciasocial)y laparticipacidnigualitariade 
los ciudadanosen los bienesy servicios generadosporla socie
dad (riqueza,renta, educaciin,salud, habitaci6n,informa
ci6n, recreaci6n,etc.). 

Debo afiadir, de mi parte, que el hecho de que estos proce
sos estdn simultAneamente en la agenda actual es, en si, sig

23 O'Donnell y Schmitter, Tentative Conclusionsabout UncertainDemocracies, Tran
sitions, ya citado. 
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nificativo en cuanto al cartcter de ]a 6poca actual. Al menos 
en ]a historia europea, ademis de ser procesos diferentes en 
su contenido, estos son fen6menos de 6pocas diferentes, no son 
de ]a misma "agenda", como ocurre con ]as transiciones actua
les.Y afiado algo mAs: particularmente en America Latina, ]a 
agenda de ]a construcci6n de ]a democracia comprende, jun
to a ]a construcci6n de un sistema representativo y el progre
so de ]a igualdad social, lo que es mts,la afirmaci6nde la so
berantade la Naci6n. La cuesti6n nacional, tan presente en 
los afios 60, qued6 injustificadamente olvidada en los afios 80. 
Pero a pesar de todo, ahi estA, m6s fuerte que nunca, las im
posiciones del imperialismo, hoy con su punto fuerte en el sis
tema financiero internacional y en ]a presi6n de ]a deuda ex
terna. Esto sirve para recordar que, en America Latina (y de 
esto no se escapan ni sus paises mtis modernos), ]a construc
ci6n de la democracia marcha a ]a par de ]a construcci6n de la 
Naci6n. 

Si quisi6ramos enfrentar el tema de la consolidaci6n de ]a 
democracia polftica en toda su amplitud, tenemos que hacer 
un esfuerzo para tratar de unir todos estos hilos.Son conexio
nes dificiles de lograr en el plano de las ideas y, ain mis to
dava, dificiles de realizar en el desarrollo de ]a acci6n. Pero no 
veo c6mo se pueda suavizar esta exigencia. Lo que supone, es
pecialmente en el plano de ia acci6n, que deberemcs tener una 
confianza en el futuro de nuestros paises conmo raram,.,'.", ]a 
hayamos tenido a lo largo de nuestra historia. 

Me parece claro que una de las sefiales de esta confianza 
radica en nuestra capacidad para formular proyectos. En 
nuestros paises, toda espontaneidad es engafiosa cuando se 
estA frente a ]a construcci6n de ]a democracia y ]a bisqueda 
de soluciones para los grandes problemas del desarrollo eco
n6mico y social. He ahi una virtud que los afios 60 exageraron 
hasta el equivoco opuesto del voluntarismo mAs extremado. 
Una virtud, sin embargo, que ;as ddcadas siguientes simple
mente olvidaron. Si tomamos la cuesti6n por el lado estricta
mente politico-institucional, el caso del Paraguay ofrece un 
ejemplo a seguir, en el tanto que existe ia necesidad de clari
dad en cuanto a Iaformulaci6n de los proyectos. 
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Mds que cualquier otro pais del Cono Sur, el Paraguay 
aparece, como dicen Acevedo y Rodriguez, como "sin6nimo de 
dictadura", expresi6n lamentable, creada por la historia de un 
pais que nunca conoci6 ningtin periodo de democracia. Fren
tea las circunstancias previsibles de ]a muerte de Stroessner, 
que Ilevanra al pais hacia las luchas deJ proceso de sucesi6n, 
vale felicitar la lucidez de los autores del Manifiesto Democri
tico cuando les propusieron un proyecto politico-institucional 
a las diversas fuerzas politicas, incluso a los sectores disiden
tes del Pairtido Colorado, hasta ese momento ligado con ]a dic
tadura. Ellos proponen un pacto politico, un compromiso de
mocrAtico de carActer politico, que permita definir las "reglas 
deljuego". Nadie puede tener ilusiones en cuanto a las dificul
tades que se encontrartn en el camino. Pero parece claro que 
s6lo ]a movilizaci6n de la voluntad politica de los dem6cratas, 
por medio de un proyecto hist6rico de amplio alcance nacional, 
podrAi abrir el camino hacia ]a construcci6n institucional de la 
democracia en Paraguay. Si Burkhardt ya lo habia dicho, ha
blando del Renacimiento italiano, que el Estado es una "obra 
de arte", estA claro que, en un pais como el Paraguay, ]a demo
cracia tendrA que ser, en buena medida, una obra de ]a volun
tad politicamente organizada. Pero Zserdi asi s6lo en Para
guay? 

La capacidad para formular proyectos hist6ricos y de 
transfbrmarlos en fuerza eficaz en la politica no es exclusiva 
de ]a historia de Amdrica Latina. Pero es tipica de los paises 
de ]a regi6n. Es tipica tal vez del Nuevo Mundo, de Am6rica en 
general. Entre los proyectos mds significativos, menciono uno 
de principios de este siglo, en el pequefio Uruguay, del cual Jo
s6 Batfle decia en 1908, con notable lucidez, que deberia trans
formarse en un "pequefio pais modelo". Y Batlle, digase de pa
so, consigui6 transformar a] Uruguay en un "pequefio pais mo
delo", lo que tiene mucho que ver con el hecho de que hoy Uru
guay pueda ser considerado como una "transici6n modelo" en
tre los paises del Cono Sur. 

Las relaciones entre ]a democracia, el desarrollo nacional 
y lajusticia social exigen hoy una claridad en la definici6n de 
los proyectos futuros de nuestros paises del mismo gdnero que
]a claridad de Batlle cuando 61 establecia, en su dpoca, una no
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c;6n del Estado y del derecho que pudiera tornar posible ]a 
existencia misma de una naci6n moderna. Si se adaptan los 
thrminos del problema a la 6poca actual, el razonamiento per
manecerA ejemplar: "Si todo derecho protector fuese suprimi
do entre nosotros, no se podria sostener mds que una indus
tria: la pastoril. Y todos nuestros trabajadores que se dedican 
a otras cosasy que no pueden ocupa.-se del servicio de los pas
tores, tendrian que buscar un medio para vivir en los grandes 
centros de poblaci6n de otros pueblos que se adelantaron a no
sotros en el camino del progreso (...). El pais empezaria a des
poblarse poco a poco". La 6poca en que Uruguay empieza a 
convertirse en una naci6n moderna y democr~itica es tambidn 
]a misma 6poca en que, segtin el historiadorT. Halperin Dong
hi, habia una "confianza optimista en las posibilidades nacio
nales que pasaron a ser algo mis que u na fe politica y se trans
formaron en una linea de conciencia nacional".21Fue con el pa
trocinio de este proyecto nacional que Uruguay encontr6 su lu
garen el mundoy estableci6 las bases de sus cultura democrd
tica. 

Lo esencial en ]a Am6rica Latina de boy, especialmente en 
el Cono Sur, radica en ]a capacidad de formular perspectivas 
que puedan servir para formar una voluntad colectiva nacio
nal y popular en direcci6n a la construcci6n y consolidaci6n de 
]a democracia. Yesto, evidentemente, exige una visi6n que va
ya mis all del campo politico-institucional. Conviene repetir 
esta idea central: ]a disyuntiva ya celebre en Amrica Latina, 
entre el carticter "formal" de ]a democracia y su contenido 
"sustantivo", encuentra en ia 6poca actual el momento para 
una posible superaci6n. Ya no se puede mantener ]a separa
ci6n clisica y siempre lamentada, tanto en el campo del pen
samiento cuanto en el de ]a acci6n, entre las cuestiones socio
econ6micas y las cuestiones politico-institucionales. Podrl, 
ciertamente, permanecer en 6ste o en aquel caso, en 6sta o en 
aquella circunstancia, pero, bajo cualquier hip6tesis, ya no co
rresponderti alas condiciones y exigencias de ]a 6poca contem
porfnea. 

24 	 Las referencias a BatleesAn en Juan Rial, librocitado. La cita de Halperin Dong
hi estA en Spoerer, articulo citado. 

http:nacional".21


143 PROCESO ELECTORAL Y REGfMENES POLITICOS 

Lo importante es establecer, desde luego, que estamos ha
blando de perspectivas, de puntos de vista sobre la realidad. 
Porque en ]a dura realidad de los hechos, nunca existi6, en ]a 
historia politica latinoamericana ni en cualquier otra, la sepa
raci6n rigida que se supone que existe entre, por ejemplo, lo 
puramente "formal" de ]as ]eyes o de las instituciones y lo de
finitivamente"sustancial" de la economia ode las clases socia
les. Lo que sucedi6 fue que nuestros Estados y nuestras demo
cracias (donde 6stas existian) tuvieron origenes "sustancial
mente" oligdrquicos. Estuvieron dirante mucho tiempo fir
memente apoyadas en s6lidos y dominantes intereses sociales 
y econ6micos que se defendian y se organizaban por medio de 
las formas de una democracia que en aquel entonces aparecia, 
para todos los dem6s sectores de ]a sociedad, como puro dis
fraz, una simple fachada. 

Cada contenido tiene la forma que merece. Si los conteni
des sociales y econ6micos son oligtrquicos entonces, Zqu6 po
drfa ser la forma politica sino solo una fachada? Cuando se ha
bla del caracter formal de ]a democracia liberal-oligarquica, lo 
que se dice es que ella se rehusaba a absorber los contenidos 
sociales y econ6micos que provenian de ]a participaci6n popu
lar. Era forma exclusiva de los contenidos oligtrquicos. Y eso 
cs lo que viene cambiando, de varias formas, en la historia de 
los paises mis modernos de Am6rica Latina, en particular los 
del Cono Sur. 

Esta situaci6n empieza a cambiar a principios de este si
glo. Como ejemplos, tenemos las reformas de Jos6 Batlle en 
Uruguay, las de Irigoyen en Argentina, las de Alessandri en 
Chile, las de ]a revoluci6n de los 30 en Brasil. Tiene inicio, en
tonces, ia caracterizaci6n clsica de Gino Germani -una lar
gay dificil i-nsici6n de una democracia liberal- oligirquica, 
de dlites, de ph. "icipaci6n restringida, hacia una democracia 
de masas, de amplia participaci6n social y popular. La mayor 
parte de lo que llamamos etapa de inestabilidad politica del 
perfodo que viene de los afios 30 y que Ilega hasta los aflos 50 
y 60, puede ser entendida como parte de este recorrido. El pais 
que mds se adelant6 aeste proceso de cambios fue Chile. Tam
bidn es el pais de mds antiguas raices democrdticas en el Co
no Sur. 
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Como dice Garret6n, en Chile las cuestiones sociales tran
sitaron dentro del sistema institucional al menos desde los 
afios 30, uni6ndose asi ]a democracia formal y la democracia 
sustantiva que en otros paises permanecian separadas. Tal 
vez este mismo fen6meno -que Umberto Cerroni calificarfa, al 
mirar ]a historia de Europa, de "socializaci6n de ]a polftica", 
o sea, de apertura de los espacios institucionales de ]a demo
cracia para la acogida y el procesam:ento de las demandas so
ciales y de los conflictos que de el!as resultan- est6 volviendo 
a ocurrir ahora, como parte normal de las actividades demo
crdticas en Uruguay y en Argentina. Hasta en ]a transici6n 
brasilefia que transcurre mis despacio que ]as transiciones de 
Argentina y Uruguay, tal vez se pueda observar algo de esto 
en el interior de ]a actual Constituyente. 

Pero tambi~n es cierto que hasta muy recientemente, la 
"socializaci6n de ]a politica" no ha tomado, o no ha podido to
mar, los espacios normales, recnnocidamente legitimos, del 
sistema democritico. Con frecuencia, fue realizada por medio 
de liderazgos o de movimientos populistas y nacionalista-po
pulares que obien no buscaban un lugar reconocido como nor
mal en el juego democrtico o eran recibidos alli como intru
sos. El otro ejemplo de ]as dificultades del sistema institucio
nal en asumir los contenidos sociales, (o si se quiere, del mo
vimiento popular para presentar sus reivindicacicnes en el 
Ambito de la democracia) se encuentra en el tratamiento, 3is
temtticamente excluyente, dado en ]a mayor par~e de estos 
pafses a los partidos comunistas. Una vez mis, cono bien 
observa Garret6n, ]a excepci6n es Chile. 

Tal vez porque haya sida el pals que m6s se adelant6 en el 
camino hacia ]a "socializaci6n de ]a politica" o en el encuentro 
de la democracia formal con ]a democracia sustantiva, Chile 
ha sido tambidn, hasta ahora, el dinico pals de Amrica Lati
na en intpntnr construir un camino democrdtico hacia el socia
lismo. Es que ]a democracia allf apuntaba, como en todos los 
pafses modernos, hacia un posible cambio, hacia una posible 
transformaci6n de ]a sociedad. Tal vez tambi6n por eso, la dic
tadura militar tenga alli caracteristicas que no se encuentran 
en otros paises: es una dictadura (de organizaci6n)de las fuer
zas armadas pero que toma ]a forma de ]a suprema rigidez de 
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]a dictadura (personal)de Pinochet. Se tiene la impresi6n de 
que en Chile sobra muy poco espacio para mover laforma del 
r6gimen politico sin que se empiece, desde luego a sacudir to
do el edificic de poder, con todos sus inevitables contenidos y 
sustancias. Por todas estas razones, ]a transici6n chilena ten
dria que transcurrir m~s lentamente que en los demds paises 
del Cono Sur. 

Los thrminos de debate que acomparian la transici6n chi
lena ofrecen, asi, un enfoque mts amplio del que tambi6n se 
presernta en los dem6s pafses del Cono Sur, aunque, cierta
mente, de forma menos nitida. Mencionamos, en primer lu
gar, el ineludible compromiso de la forma poliftica con los con
tenidos sociales. Ejemplo de esto es el hecho de que se haya 
generalizado en los paises del Cono Sur una actitud nueva en 
relaci6n con el significado social y econ6mico de las institucio
nes formales de ]a democracia politica. Mencionemos, en se
gundo lugar, que el caso chileno, por su propia historia, mues
tra de modo mds nitido, que el tema del socialismo tiene algo 
que ver con la realidad, cualesquiera que sean las preferen
cias ideol6gicas, a favor o en contra del socialismo, de quien 
quiera que sea. El caso chileno muestra que los paises del Co
no Sur estdn Ilamados a decidirse sobre el socialisino, como 
uno de los posibles caminos, evidentemente no el dinico. 

Herederos de una tradici6n democrdtica de caracteristica 
liberal, elitista y oligirquica, estos paises pasan por un proce
so de democratizaci6n que supera los horizontes cldsicos del li
beralismo latinoamericano, especialmente de aquellos libera
les que, hasta ayer, estuvieron comprometidos con las dicta
duras militares. ,Podemos considerar ]a nueva ola neo-libe
ral, en curso en todo el mundo, como capaz, en ]a actualidad, 
de absorber contenidos sociales que los liberales al estilo lati
noamericano siempre han rech azado?; O ser(i que esta nueva 
ola, nueva en las partes mis modernas del mundo euroame
ricano, aparece en Amdrica Latina apenas como una cara ma
quillada de ]a vieja y conocida reacci6n liberal latinoamerica
na? En Am6rica latina no se habla de crisis del Estado de Bie
nestar por ]a evidente raz6n de que todavia no hemos Ilegado 
a 61. Estamos rumbo a una de-nocracia social de masas fren
te a ]a cual el liberalismo que conocemos en estos paises tien
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de a aparecer como en el pasado. Es en vista de las perspecti
vas de construcci6n de una democracia social de masas que elsocialismo aparece como una posibilidad. Una posibilidad hist6rica que se propone, pero no solo por nuestros deseos, sino 
como una posibilidad, por la propia realidad. 

IV- Por una nueva politica 

Si el tema del socialismo se torna obligatorio como imposici6n de ]a historia, tanto mejor si ]a discusi6n puede tomar en cuenta las realidades histdricas de los paises a los cuales serefiere. Se debe mencionar aqui dos puntos.
En primer lugar, parece claro que no hay ninguna formarazonable de discutir las perspectivas de ]a transici6n politi

ca en el Cono Sur de los afios 80 si mantenemos intocables ciertas ideas que persisten en conformar a estos paises a los patrones vigentes en los afios 60. Paraguay es, ciertamente ]a excepci6n. En cuanto a los demas, seria absurdo pretender ignorar todos los cambios, los buenosy los malos, tal vez hasta mtsestos que aquellos, que se acumularon en estos dltimos 20 6 30aios. Serfa absurdo, o al menos inconsistente, pretender pensar las perspectivas del socialismo en esta regi6n, tomando como paradigma lo que ocurre, por ejemplo, en Amdrica Central.En este punto, es necesario decir algo fundamental respecto
del Estado y de las nuevas condiciones para definir una estra
tegia de transformaci6n politica y social. 

Como dice Edelberto Torres Rivas, en Amdrica Central ]aviolencia es "coextensiva a ]a existencia y consolidaci6n del
Estado". Allf, el Estado es "Ia traducci6n en el poder de intereses econ6micos que impulsaron ]a reconstituci6n violenta
de ]a propiedad agraria, basada en el despojo campesino-indi
gena". Fuera del caso de Paraguay, pienso que es bastanteevidente que los demts parses del Cono Sur ya pasaron, bien o mal, por esta fase. El reconocimiento de que, aquf el Estado no puede ser entendido apenas como violencia ni apenas comojuego egofsta (y violento) de los propietarios, tal vez haya si

Torrcs.Rivas, Edelberto, *CentroAmfrica:guerra, transici6ny democracia', revis
ta Leviatn, #26, 1986. 

25 
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do el precio m~s alto que los pueblos de nuestros paises p iga
ron por los fracasos de las estrategias guerrilleras de Ia iz
quierda de los aflos 60. 

En los paises del Cono Sur, las dltimas formas de la ecua
ci6n Estado =Violencia fueron exactamente los regimenes mi
litares. Esperemos que, ademds de iltimas sean tambidn las 
fines. 

Hoy, algo mds tendria que afiadfrsele a esta ecuaci6n pa
r. .jue describa la realidad -on cierta aproximaci6n. Yen la in
vestigaci6n dte este "algo mIs", siempre seria dtil traer a cola
ci6n la vieja f6rqiula Estado = coerci6n + consenso creada por 
Antonio Gramsci. 

En todo caso, las experiencias de los aflos 60y 70 sugieren 
que, en estos paises del Cono Sur, la violencia tal vez sea mdts 
eficaz para conservar que para cambiar ]a sociedad. Ni los 
guerrilleros Ilegaron al poder para poner en prdctica los cam

ios revolur!cnaios en que crefan, ni fueron capaces los regi
menes militares de cambiar la sociedad en ]a medida en que 
lo des3eaban. Si lograron, en dste o en aquel punto, algtin cam
bio en la sociedad, fue porque, adem~is de ]a violencia, conta
ron en ciertos momentos con el expreso apoyo de sectores de 
la pr, pia sociedad. A prop6sito, ni los golpes de Estado que dan 
origen a los regfinenes militares en Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, habrian sido posibles sin un amplio apoyo de secto
res de la sociedad. Es tambi6n de este apoyo, o de su conquis
ta en nuevas' bases, que se habla cuando se afirma, con raz6n 
al menos para el caso de Brasil, que el r6qmen militar consi
gui6 consolidar en el pais un ethos capitalista. Buena parte del 
car~cter cnservador de la transici6n brasilefia seria dificil de 
comprender sin que consideremos las premisas econ6micaq y 
sociales creadas por el r6gimen militar. 

En segundo lugar, creo que es necesario dejar explicito 
que, entre los dem6cratas, los socialistas y los nacionalista
populares, se vueive imperioso transitarhacia una nueva con
cepci6n de la politica que tome en cuenta el grado de moder
nidad que nuestros parses ya alcanzaron y el proceso de demo
cratizaci6n en que se encuentran. Creo que las experiencias de 
los afios 60 y 70 declararon inviable, tal vez hasta indeseable 
en paises con el grado de modernizaci6n y democratizaci6n al
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canzado por nuestros parses, ]a concepci6n cldsica de revolu
ci6n, entendida como corte abruptoy violento, capaz de produ
cir, en corto tiempo, rupturas fundamentales en ]a sociedad, 
en ]a economia y en el Estado. Hablando de los "paises atra
sados", Fernando Claudin habla de una persistencia del leni
nismo, entendido como a "creencia en ]a vanguardia", en ellos 
"hay condiciones para que esta via leninista pueda tener dxi
to y, sobre todo, para que sea un modelo". Son situaciones se
mejantes a ]as de la vieja Rusia. Ya en los "paises modernos", 
tal concepci6n no encontraria las mismas justificaciones. 26 

Las experiencias de los afios 60y70 demuestran que nues
tras sociedades no son ficilmente modificables por decretos 
emitidos por el Estado, vengan estos por ]a derecha o por la iz
quierda. Tambidn nos ensefian que, bien pensadas las cosas, 
tenemos un trabajo de revisi6n intelectual (y politica) por ha
cer. Afin de cuentas, el concepto de revoluci6n que conocemos, 
actuante en ]a tradici6n latinoamericana, no es s6lo aquel for
mado en la historia de las revoluciones latinoamericanas, em
pezando por ]a revoluci6n Mexicana. Tambidn es el concepto

heredado de las grandes revoluciones europeas, ia Francesa y

la Rusa. Las dos, por cierto ocurridas en paises predominan
temente agrarios, cuyas estructuras de poder y de mando se
 
encontraban, como las nuestras en los tiempos de las oligar
quias, altamente concentradas en el aparato del Estado. Aquf
 
se ubica el meollo de esto que vengo Ilamando 'un necesario
 
cambio de nuestras concepciones politicas'. Si las revolucio
nes al estilo de "ia toma de la Bastilla" y "]a toma del Palacio 
de Invierno" (o "la toma de La Habana" y "la toma del bunker 
de Somoza") no son posibles, Zdeberfamos concluir que ninguna
revoluci6n es posible? ,o deb' rfamos empefiarnos en vislum
brar nuevos caminos de revoluci6n, es decir, de transforma
ci6n de ]a realidad de nuestros parses?

En un debate que con miras a renovar las concepciones po-
Ifticas de izquierda, las cuestiones son, en realidad, mis corn
26 	 Claudin, Fernando, "ReflexionarsobrelaExperiencia tistoria",revista Convergen.cia, Santiago, Chile n# 11,1987. Claudin ficlala, sin embargo, que Nicaragua, aunque "atrasada"buaca un caminodemocrdtico, loque significa que no admite ninglinautomatismo en su razonamiento. Segdn Claudin, las consecuencias dela experiencia rusa habrfan alo largo del timpo, apagado muchode su antiguo cardcter ejem

plar. 
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plicadas de lo que yo pueda haber sugerido hasta aqui. Si no 
sabemos bien lo que significan las revoluciones en paises co
mo los nuestros, la verdad es que ni siquiera las reformas an
dan tan claras como lo que se podria desear. No se trata aquf, 
por consiguiente, de sugerir un debate, tan anacr6nico cuan
to inditil, a] estilo del dilema "Zrevoluci6n o reforma?". Es ob
vio, o deberfa serlo, que una perspectiva revolucionaria no ex
cluye, necesariamente, las reformas. Siempre existen, por 
cierto, algunos sectores supuestamente radicales que se ima
ginan que tenemos una revolucio'n esperando a ]a vuelta de ]a 
esquina y que las reformas significarfan un desvfo en el cami
no. Me parece, sin embargo, que ni tenemos una revoluci6n a 
]a vuelta de ]a esquina ni tenemos reformas tan ficiles de rea
lizar cuanto se supone. Lo mis terrible de ]a situaci6n de los 
paises del Cono Sur y, posiblemente de toda ]a Amdrica Lati
na, con las excepciones evidentes de Cuba y de Nicaragua, es 
que las alternativas de derecha aparecen como mucho mis 
probables, al menos en el horizonte mis pr6ximo, de lo que 
cualquiera de las variantes, reformistas o revolucionarias, de 
izquierda ZEjemplos? Despu~s del fracaso del Plan Austral en 
Argentina, y del Plan Cruzado en Brasil, las alternativas de 
politicas que aparecen en el horizonte, en el 6rea del comba
te contra ]a inflaci6n, son todavfa mis duras o,si se quiere, to
davia m~is insuficientes. Es esta situaci6n, dificil hoy pero que 
amenaza volverse peor mahiana, lo que hay que cambiar. 

De tanto maltratar ]a idea de las reformas con una ret6
rica que pretende ser revolucionaria, buena parte de las iz
quierdas viene encontrando grandes dificultades en formular 
una poliftica de reformas. Mucha gente, entre los dem6cratas 
y las izquierdas, simplemente perdi6 de vista el grado de cla
ridad polftica y de esfuerzo organizativo que unas "mfseras" 
reformas pueden exigir. Tal vez sea tiempo de que empecemos 
a percibir que existen reformas de reformas. 

Una cosa son las reformas en el campo institucional, o sea 
en el campo de los derechos polfticos y de los derechos socia
les, dindoles mayor capacidad de organizaci6n a los sectores 
mis pobres de ]a sociedad. Son ejemplos de esto las reformas 
sindicales de Per6n y los derechos sociales de Getdilio Vargas 
o, en los Estados Unidos de los afios 30 y en un contexto bas
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tante diferente, los derechos sociales y sindicales del New
Deal de Franklin Roosevelt. Otra cosa son las reformas es
tructurales, por ejemplo, en el campo de ]a propiedad (refor
ma agraria por ejemplo) oen el Airea de ]a distribuci6n de ]a
renta, en el irea de las posibles nacionalizaciones (o,si es el 
caso, estatificaciones) de monopolios ode empresas oligop6li
cas que actdian en sectores considerados estrategicos para el 
desarrollo. 

Retomemos, desde otro punto de vista, ]a explicaci6n an
terior. Una cosa es, por ejemplo, incrementar, por medio de re
formas institucionales, 1a capacidad de defensa de los traba
jadores y de los grupos m~s pobres para que ellos alcancen, por
sus propios medios, una mayor parte de las rentas de ]a socie
dad. Otra cosa es, por ejemplo, determinar, a partir del Esta
do, reglas para una distribuci6n progresiva de ]a renta. Estos 
son ejemplos de distinciones posibles en un irea en ]a cual se 
impone ampliar nuestros conocimientosy experiencias, con el
fin de capacitar a las izquierdas y a los dem6cratas para que
formulen politicas adecuadas a la situaci6n en ]a cual vivimos. 

En todo caso, me parece claro que hay mucho por hacer en 
esta Area de factores que nos permitan superar algunas he
rencias desactualizadas. A ]a par de una diferenciaci6n entre 
reformas institucionales y reformas estructurales, es necesa
rio tambidn distinguir entre reformas de efectos acumulativos 
en el sentido de una transformaci6n de ia sociedad y reformas 
cuyo significado se agota en su campo parcial de aplicaci6n.
Estoy lejos de afirmar que tales diferenciaciones sean fiiciles 
en ]a prActica de ]a lucha politica. En todo caso, el debate en 
torno a su posibilidad se hace hoy indispensable si quisi6ra
mos Ilegar a una politica de reformas que pueda contribuir a
]a transformaci6n de ]a sociedad asi como a ]a consolidaci6n y
profundizaci6n de ]a democracia. 

jTenemos en el Cono Sur una revoluci6n por delante? Tal 
vez. Pero si Ilegara serdi con toda seguridad, muy distinta a lo 
que las izquierdas tenfan en mente hasta los afios 60y 70. Se
rfa seguramente titil, en ]a investigaci6n de nuevas perspec
tivas politicas para las izquierdas del Cono Sur, que volvamos 
a examinar ]a vieja metdifora de Gramsci en torno a la "guerra
de posici6n" y a ]a "guerra de movimiento". Comparados con 
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los afios 60 u boy, con la America Central, parece claro que los 
paises del Cono Sur, con ]a excepci6n del Paraguay, se volvie
ron definitivamente "paises occidentales", en el sentido de ]a 
acepci6n de Gramsci. Nos transformamos o nos vamos trans
formando en sociedades modernas, articuladas en grado sufi
ciente como para convertir el aparato del Estado en apenas 
una fortaleza y, a lo sumo, en un campo de hlcha que incluye 
muchas otras fortalezas y fortines. 

Aqui, el Estado ya no es s6lo violencia. Es m6s, aqui el Es
tado ya no lo es todo. Ya no es el soberano absoluto de una so
ciedad amorfa y gelatinosa. Hay mucho m~is en ]a politica ade
mas del Estado, lo que, lejos de facilitar ]a tarea de definir una 
perspectiva para los cambios, ]a vuelve todavia mis comple
ja y dificil. Ya no es suficiente para el discurso que tiene como 
objetivo ]a transformaci6n de ]a sociedad, hablar de organiza
ci6n politica y de toma del poder del Estado. Es que el poder 
estA tambi6n en la sociedad, en lasorganizaciones privadasde 
la sociedad civil, sean estas de cardcter econ6mico, de cardc
ter social o de naturaleza cultural. Lo que significa que, en paf
ses con tales caracteristicas, nadie cambiard ]a sociedad si no 
es capaz de disefiar una perspectiva econ6mica, social, cultu
ral y tambidn, evidentemente politica, que sea capaz de refor
mar ]a sociedad y, como tal, de acumular fuerzas para movi
mientos mts amplios de cambio. Esto no significa que s6lo se 
debe acumular fuerzas para Ilegar, no dir6 que en forma final 
pero si eficaz, al Estado. No significa apenas que se acumulen 
fuerzas para la transformaci6n que ha de venir. Significa que 
tenernos que bosquejar perspectivas que hagan posible que 
las transformaciones empiecen desde ahora, dentro del Ambi
to -aunque restricto y gradual- de las Dropias reformas. 

Si una revoluci6n es posible en estos paises, ella tendrd 
que darse a lo largo de un lento proceso. En este sentido, ella 
no ocurrird como un corte abrupto en el tiempo, en algunos 
meses o en unos pocos aflos, pero cubrird toda una 6poca his
t6rica. Asi, o estd contenida, a.-nque apenas ep.germen, en ca
da acto, en cada lucha, en cada realizaci6n, ono vendrdjamds. 

Un texto coino este, destinado a abrir un debate, no podria 
termiriar con una conclusi6n. Quedan, sin embargo, algnas 
T.bservaciones a titulo de sugerencias. No estoy entre los que 
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piensan que todo lo pasado pas6. Ni entre los que piensan que 
el futuro es un punto distante de un tiempo que vendri y que, 
como tal, poco o nada tiene que ver con el tiempo en que vivi
mos. Entiendo apenas que ]a democracia politica s6lo alcan
zard su consolidaci6n en nuestros paises si camina a la par de 
una politica de reformas o, al menos, si propicia las condicio
nes polfticas e institucionales que hagan viables las reformas 
inmediatamente necesarias en ]a economia y en ]a sociedad. 
En cuanto a lo dem~is, yo me coloco del lado de aquellos que
pretenden tambi~n construir una perspectiva de transforma
ci6n socialista de ]a sociedad y del Estado. 

Estoy convencido de que la incertidumbre en que vivimos 
hoy en relaci6n con ]a direcci6n de la transici6n exige una ca
pacidad de definici6n de politicas globales que estA muy redu
cida dltimamente. El pensamiento politico latinoamericano 
todavia no ha sido capaz de sustituir sus apresuradas globa
lizaciones de los afios 60 y 70 por visiones m~s adecuadas. 
Pero hay algo adn peor: desconfiamos de las visiones globales 
y -obligados a una lucha de caricter defensivo (tanto en el pla
no politico cuanto en el plano econ6mico y social), y de carAc
ter fragmentario y de cortfsimo plazo, casi pedazo por pedazo,
milimetro por milfmetro- muchos lideres e intelectuales de ]a
izquierda perdieron tanto los vicios como las virtudes de los 
ahios sesenta. Creo poder afirmar que el pensamiento de ]a iz
quierda se vio gravemente afectado por las circunstancias 
creadas por los regimenes militares y por las propias luchas de 
resistencia. Y creo que esto se agrava como resultado de ]a cri
sis internacional que Ileva a movimientos populares en gene
ral a una lucha sectorialista y corporativista de tipo "sdlvese 
quien pueda", al mismo tiempo que refuerza el sentimiento de 
impotencia de los partidos y de los liderazgos democrdticos. 

En una situaci6n como dsta, las oportunidades para ]a re
flexi6n y andlisis no se pueden desperdiciar. Y tienen que ser 
utilizadas con ]a conciencia clara de que las nuevas preguntas 
que puedan surgir (y sobre todo y, principalmente, las nuevas 
respuestas) sienipre encontraran qui~n las acoja, qui6n ]as
critique y qui~n las desarrolle. Por modestas y limitadas que
puedan ser en una formulaci6n como 6sta, todavia preliminar,
ellas tal vez susciten ]a discusi6n que pueda conducir a algo
mejor. Fue con esta esperanza que me atrevf a escribir estas 
p6ginas. 



DISCURSOS 

DE CLAUSURA
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DR. FROnlAN TAVARES 

Presidente de la Junta Central Electoral 
de la Repfiblica Dominicana 

en nombre de los participantes 

Para la Repdblica Dominicanay para mf, en ]a calidad que 
ostento de Presidente de la Junta Central Electoral de ese 
pais caribeflo que aspira seguir disfrutando de una cada dfa 
m~s plena democracia, constituye una honra pronunciar unas 
palabras en el acto final de clausura de este II Curso Anual In
teramericano de Elecciones, organizado por el Centro Intera
mericano de Asesoria y Promoci6n Electoral (CAPEL), en re
presentaci6n de todos los paises concurrentes. 

Si es una honra es tambidn una satisfacci6n porque nun
ca mi pafs ni yo mismo, se han sentido mds espontAnea y pro
fundamente unidos a esta cruzada civica y humanista que no 
es otra cosa que la valiosa contribuci6n de CAPEL al robuste
cimiento, resurgimiento si cabe y consolidaci6n de las institu
ciones democriticas de nuestra regi6n y del continente, por
que ya con su abierta actitud, recoge cada dfa mis la contri
buci6n de toda America. 

Asi lo demuestra ]a presencia de nuestros colegas de toda 
Am6rica. 

Y es que CAPEL, como instituci6n, asombrosamente ya 
no es un simplemente niflo, dado su breve periodo de existen
cia. Ha desarrollado una precocidad connotada, con lo cual ha 
engendrado con sus ideas, tecnicas que se ban convertido en 
pricticas especfficas de gran utilidad en el devenir politico de 
nuestros paises. 

-r .o , . 

'I- f 
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A primera vista, se nota que se ha convertido en el prin
cipal foro abierto a ]a deliberaci6n, discusi6n, disensi6n y con
clusi6n de los temas electorales, siempre haciendo y creando 
fuerza para que no se olvide que las facultades de votar y vi
vir en democracia en un pais determinado son tambi6n dere
chos humanos irrenunciables. 

Pero esa criatura precoz tambidn camina por el mundo di
fundiendo sus ideas, tecnicas y pricticas, plasmadas en sus 
cuadernos y libros publicados que no s6lo son ya de obligada
consulta para el t6cnico avezado sino tambidn verdaderos tex
tos para el ne6fito o estudiante. 

Con esa promoci6n, CAPEL se estA consagrando como un 
noble adoctrinador de ]a teorfa democrdtica y un temible con
tendor de todo aquello que visible o solapadamente promue
ve lo contrario, por el medio m6s leal, ]a abierta presentaci6n 
de su proyecto de vida ciudadana, con respeto al derecho aje
no, Jo cual tambi6n eleva el nivel de ]a discusi6n en materia po
uitica. 

CAPEL, con sus actuaciones, en muchos aspectos ha crea
dojurisprudencia, como se dice en el lenguaje de abogado, si
no fijemos ]a atenci6n en el papel de los observadores interna
cionales, los cuales con el auspicio de CAPEL, han desborda
do su posici6n anterior de timidez y cardcter espor dico. No 
para intervenir sino para circunscribir tdcnicamente sus mi
siones pero a ]a vez tambi6n para expandir y regularizar la 
presencia del observador en las elecciones. Asf tambidn pue
den mencionarse los programas de capacitaci6n para los inte
grantes de las mesas electorales. 

Este, nuestro II Curso que hoy finalizamos, ha revelado 
que las tcnicas de CAPEL no s6lo prueban su eficacia en lo
grar fines prdcticos de aprendizaje y perfeccionamiento, sino 
que se afina el procedimiento al introducir el Taller, un medio 
directo de discusi6n y conclusi6n. 

He afirmado y este Curso lo demuestra una vez mdis, que
el secreto del dxito de CAPEL en ]a celebraci6n de sus eventos 
radica en buena medida en ]a selecci6n de sus conferencistas 
o exponentes amdn de su apego a una tdcnica administrativa 
correcta. 
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Todos sin excepci6n Ilenaron sus respectivos papeles a sa
tisfacci6n de nuestro auditorio y los temas fueron desarrolla
dos no s6lo con tdcnicas acabadas, sino que mantuvieron al 
mismo tiempo siempre atento e interesado, sin que en ningdn 
momento asomara el tan temido tedio de ]a cftedra magistral.

Evidentemente, el momento de las preguntas y respues
tas no s6lo enriqueci6 cada conferencia sino que demostr6 nue
va vez ]a calidad de los exponentes. 

,Qud nos Ilevamos nosotros los invitados y participantes 
en este Curso? 

En primer termino ]a conciencia cada vez mis firme de 
que esta uni6n para fines tan nobles ha creado una solidari
dad que cada dia se hace mis completa. Hemos saltado por en
cima de ]a tradicional diplomacia, que sin desmero de su va
lor e importancia, no engendra comi'nmente tanto calor hu
mano, como 6ste que sentimos cada vez que de lejos o de cer
ca vemos esa cara y figura amiga que sonrie. 

Creo que expreso el sentir generado de los participantes 
si afirmo que de este Curso regresamos con ]a conciencia de 
haber aprendido nuevas cosas, en cuya adquisici6n de conoci
mientos no ha intervenido ningtin maestro titulado. Cada uno 
en cada taller, ha sido maestro del otro, transmitidndose mu
tuamente sus experiencias y vivencias, como si renaciera 
aqueila universidad de ]a vida, eco de los que claman por ]a es
cela del practicismo. 

Hard una pausa antes de terminar para cumplir una pe
tici6n de los integrantes del Taller No. 3, quienes otorgaron 
mandato a su moderador Dr. Alfonso Cataldi para que hicie
ra menci6n del representante de Antigua y Barbuda, Dr. Col
vin Sobers, eomo un reconocimiento al participante de mis 
edad fisica en el Curso pero de menos edad en su empeflo, en 
convivir con nosotros y extraer beneficios de ]a misma. 

Retornamos a nuestros pueblos, los cuales recorren a pie
el trtnsito a ]a democracia, a veces con retrocesos porque cier
tamente aunque ellos saben d6nde van y qud quieren, suelen 
nuestros lideres opretensos lideres no enteder que sus respec
tivos papeles son transitorios y el de los pueblos permanentes, 
virtualmente eternos. Porque ademis el planeta Tierra toda
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vfa anida la ambici6n de lideres poderosos de nuestros paises 
y de otros que todavia viven en el pasado. 

Pese a ese volc~n ideol6gico y contradictorio con el cual te
nemos que convivir, nos sentimos alguien en nuestros queri
dos paises al servicio del bien comtin adin a riesgo de ]as pro
pias vidas. 

A nombre de todos los participantes, expositores e invita
dos, las gracias mis sentidas a CAPEL por habernos propor
cionado el honory el privilegio de estar aqui, en esta tierra ge
nerosa, ejemplo de democracia plena, de institucionalismo y 
solidaridad continental. 

Muchasgracias. 
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Lic. Luis ALBERTO CORDER ARIAS, 

Viceministro de la Presidencia 
de la Repfblica de CGsta Rica 

Conversaba esta tarde con el sefior Presidente Arias des
de Oviedo, Espafia, recidn Ilegado, para enterarlo no s6lo de 
los tiltimos acontecimientos desde su salida el domingo pasa
do, sino tambi~n para testimoniarle nuestra gran satisfacci6n 
por tenerlos aquf, acompafindonos en ]a clausura del Segun
do Curso Anual Interamericano de Elecciones, que al igual 
que el afio pasado se celebra en este mismo recinto, sede del 
gobierno de Costa Rica. Me pedia el Presidente Arias al igaal 
que el Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sinchez, 
-quien se encuentra de visita por ]a zona norte del pais-; que 
les expresara su mds c~lido afecto y una efusiva felicitaci6n 
por ]a clausura de este nuevo curso organizado por CAPEL. 

Centroam6rica sigue ain viviendo el producto de la into
lerancia y sigue sufriendo las causas de la desigualdad en to
do sentido. En cada momento en que repasamos la evoluci6n 
de un proceso iniciado en la ciudad de Esquipulas, hace poco 
mis de un aflo, ]a administraci6n del Presidente Arias siente 
que de ninguna manera puede desinayar en esta iniciativa, 
hecha tambi~r suya por sus colegas centroamericanos. Y que 
no puede claudicar en pretender del mundo entero apoyo, no 
solo para palear los efectos de ]a crisis centroamericana en lo 
politico, en lo social, en lo econ6mico, sino fundamentalmen
te, para discutir con franqueza y afrontar con hidalgufa, los 
errores que se han cometido y que se siguen cometiendo en es
ta regi6n. 
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La intolerancia se traduce por tanto de muy variadas for
mas. Se traduce en una desproporcionada distribuci6n de ]a
riqueza y de ]a propiedad de los medios de producci6n. Se tra
duce en ]a desigualdad manifiesta en el acceso a los beneficios 
del desarrollo. Se manifiesta tambidn en ]a falta de oportuni
dad de una participaci6n democrAtica en los procesos electo
rales. Y se manifiesta desde luego, en sus causas mds dramd
ticas, en los flujos de refugiados y desplazados por todo el drea 
centroamericana. 

Y las democracias, que en el pasado disfrutaron de inalte
rabies condiciones en el fuero interno, para desarrollar sus 
economfas y para proporcionar a sus ciudadanos el acceso pIe
no y el disfrute irrestricto de las libertades individuales; se 
sienten ahora nuevamente amenazadas por ]a intolerancia,
cuando no de ]a extrema izquierda, lo es tambi~n de ]a extre
ma derecha. 

Y en este pais, con una democracia casi centenaria, tam
bi6n en ocasiones sentimos los embates de ]as fuerzas deten
tadoras de la intolerancia y de !as que se creen poseedoras de 
]a verdad. En nuestro pais, !a extrema izquierda, de vez en 
cuando, bloquea ]as carreteras y demanda del gobierno solu
ciones inalcanzables. Por su parte, ]a extrema derecha, que en 
otros lugares aniquila a sus enemigos, en Costa Rica escribe 
editoriales. Sin embargo, tenemos esas fuerzas presentes,
conviviendo con nosotros, gracias a ]a voluntad sagrada del 
elector costarricense, del elector que sabe distinguir entre 
esos dogmatismos y entre esos extremos y que fija un punto de 
convergencia de los mejores intereses del costarricense. 

Es por ello que el costarricense comparte ]a ilusi6n, de que
todos los hermanos latinoamericanos puedan disfrutar plena
mente de sus libertades individuales, de ]a garantia de elegir 
a sus gobernantes y de que su voluntad mayoritaria, expresa
da en el voto, sea respetada con plenitud. Los costarrieenses 
por tanto, cada vez que se escoge a nuestro pais como sede de 
un Curso como 6ste, no hacemos otra cosa que agradecer a us
tedes que nos permitan compartir nuestras vivencias, expre
sarles el honor que representa para Costa Rica, tenerlos acd; 
no s6Io por el acontecimiento mismo del curso, sino tambidn, 
-abusando de su tiempo y de su paciencia- para poder reiterar 
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la satisfacci6n que sentimos de depositaren las manos delTri
bunal Supremo de Elecciones, no un simple escrutinio, sino ]a 
soberania plena del ejercicio de ]a garantia electoral, cuando 
cada cuatro afios elegimos a nuestros gobernantes. 

Yen ese ejercicio prdctico y no acad6mico de la elecci6n de 
nuestro destino reiteramos, nuestro respeto a la tradici6n 
inalterable ya por mucho tiempo, de elegir sin presiones, de 
escoger sin amenazas y de Ilevar a ]a Presidencia de ]a Repd
blica, a la Asamblea Legislativa y a los Gobiernos locales, a los 
hombres que, sin limitantes, han ofrecido sus nombres para 
ser electos por los costarricenses. 

Desafortunadamente esta realidad no es igual para toda 
Amdrica Latina. No es igual porque, ya no s6lo en el drea cen
troamericana sino en el resto del hemisferio, la intolerancia 
sigue perfilando la vida de sus conciudadanos, sigue manci-
Ilando peri6dicamente las mis elementales voluntades de sus 
pueblos. Y recordaba, a prop6sito del curso clausurado aqui 
mismo el afio pasado, unas palabras del Ministro de ]a Presi
dencia, expresadas en esa ocasi6n, cuando decia don Rodrigo 
Arias r ue habia tenido lugar este curso en un momento cru
cial para Amdrica Latina en general y para Centroam6rica en 
,articular. 

En efecto hace pocos afios comenz6 a despertar en estos te
rritorios una esplendorosa primavera democrdtica. Los pue
blos comenzaron a respirar el vivificante aire de los gobiernos 
civ istas y democriticos ain cuando el retorno a la democra
cia en Am6rica Latina y en Centroamdrica, no ha sido pleno. 
Todavfa subsisten gobiernos autoritarios, decia el Ministro 
Arias, que atentan contra las libertades de los pueblos. Por 
eso, toda lucha que se de en favor de procesos electorales au
tdnticos, libres, puros, fieles a la voluntad y a los derechos de 
los pueblos, representa un paso mts en la consolidaci6n del r6
gimen democritico para todo el continente americano. 

Un ejemplo claro, es la ciertamente vivificante experien
cia que ha vivido un pueblo hermano suramericano, muy re
cientemente. Una experiencia que a los dem6cratas nos llena 
de absoluta satisfacci6n. De c6mo, a pesar de un proceso de 
mjis de quince afios de restricciones ilegitimas al ejercicio de 
la voluntad electoral, finalmente ]a voluntad de ese pueblo 
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hermano suramericano pudo representarse, pudo manifes
tarse sin cortapisasy pudo realmente reivindicar Ia voz de los 
procesos democriticos, la voz de ]a democracia misma y ]a vo
luntad del pueblo limitada por tanto tiempo por ]a falta de ac
ceso a ]a libertad electoral. 

Eso nos demuestra entonces, que en cada lugar en donde 
haya oportunidad del ejercicio irrestricto del derecho electo
ral, debe siempre alzarse ]a voz del dem6crata para exigir, a 
cualquier precio y a cualquier costo, el disfrute pleno de ese 
ejercicio. Pero tambi6n como es triste e inaceptable no poder
ejercer libremente el derecho a elegir a nuestros gobernantes,
tambidn es inaceptable que teniendo ese derecho no se ejenza
plenamente, como ocurre y ha ocurrido recientemente en de
mocracias de naciones poderosas, que enfrentan o enfrenta
rhn en menos de treinta dfas, una nueva elecci6n y que sin em
bargo, mantienen en sus elecciones uno de los mis altos indi
ces de abstencionismo que conoce este planeta. Es entonces 
cuando uno se pregunta ,C6mo es posible que disfrutando de 
tantas libertades, entre ellas la electoral, ese pueblo herma
no, ese pueblo culto, ese pueblo desarrollado, se niegue volun
tariamente a mar: ifettar cu~ii es su decisi6n para elegir a sus 
gobernantes? 

Tampoco ahf, entonces, puede claudicar ]a voz del dem6
crata para exigir un ejercicio pleno, completo, mayoritaio de 
su libertad electoral. Porque tan imperdonabje es el no luchar 
por ]a recuperaci6n o el ejercicio del derecho, como lo es dejar
de ejercerlo plenamente cuando se ostenta. 

Ambos casos, el que acabamos de vivir en Amdrica del Sur 
y el que se vivirA muy pronto en una naci6n del norte, deben 
hacernos reflexionar a los dem6cratas de que esa tambidn es 
una forma de intolerancia. Porque intolerancia es en suma la 
convergencia ciel irrespeto del hombre al hombre en el no dis
frute pleno de sus libertades; pues cuando no se ofrece asimis
mo el ejercicio pleno de sus libertades, peca tanto, como cuan
do no lucha por recuperar aqullo que naturalmente le corres
ponde. 

Para terminar, no es s6lo en ]a vivencia acaddmica como 
esta en donde los pueblos y sus ciudadanos aprenden el ejer
cicio del derecho electoral. Es tambi6n en ]a manifbstaci6n en 
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las urnas, en los comicios de cualquier naturaleza, en donde 
al igual que en otras actividades el hombre debe demostrar 
que pelea dignamente por el ejercicio de sus derechos y no se 
pelea con dignidad por el ejercicio de esos derechos cuando vo
luntariamente se renuncia a ejercerlos plenamente, o cuando, 
a pesar de las circunstancias, se claudica en ]a lucha por recu
perarlos. Esto resulta adn mis importante ahora que nuestra 
Am6rica Latina vuelve, paulatinamente, de la tirania del pa

sado a la participaci6n pluralista del presente. Ahora que el 

suefio del Presidente Arias, transmitido, aceptado y acogido 
por sus colegas centroamericanos, se torna en la realidad de 
una sociedad mAsjusta, ms pluralista, absolutamente demo
crtica, en donde las injusticias sean una cosa del pasado, el 
irrespeto a ]a voluntad del hombre sea un asunto para los li
bros de historia, y la participaci6n plena en todos los procesos 
electorales, sea el norte que oriente ]a vida y destino de todos 
los ciudadanos latinoamericanos. 

Esto es un poco, con irrespeto de mi parte, ]a pretensi6n 
de haber interpretado el mensaje que el Presidente Arias des
de Oviedo, Espafia, les transmite esta noche, una vez mis rei
terAndoles el honor que 61 siente y que siente su Gobierno por 
haber sido nuestro pafs el anfitri6n de este II Curso, y ]a se
de del 'Tobierno de ]a Repib €ca, aqui en Zapote, ]a sede del ac
to de clausura. 

Muchasgracias. 
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