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Quie ro prin ci piar es tas re fle xio nes con un re cuer do afec ti vo y res pe tuo so 
de Artu ro Her bru ger, el pri mer pre si den te del Tri bu nal Su pre mo Elec to -
ral, quien fue uno de los per so na jes más im por tan tes en el di fí cil pro ce so
de tran si ción que ini cia mos di fi cul to sa men te en Gua te ma la en 1982, y
que to da vía no ter mi na.

Esas tran si cio nes que se pro du je ron en la dé ca da del ochen ta en
ca si to dos los paí ses, te nían un sig no va ria do, por que no se li mi ta ban 
a re tor nar a un ré gi men de mo crá ti co que en va rios ca sos, du ran te
mu chos años, no ha bía exis ti do. Era un pro ce so en va rias di rec cio -
nes: de la gue rra a la paz, por que en mu chos paí ses ha bía sur gi do
una in sur gen cia ar ma da an ti sis te ma; del mi li ta ris mo al res ca te y for -
ta le ci mien to del po der ci vil, por que las fuer zas ar ma das se ha bían he -
cho car go del go bier no, ejer cien do com pe ten cias que na die les ha bía
otor ga do, y del au to ri ta ris mo a la de mo cra cia, bus can do una nue va
for ma ins ti tu cio nal que re cu pe ra ra don de ha bía exis ti do, o que crea ra 
don de era ne ce sa rio una nue va ins ti tu cio na li za ción del Esta do de de -
re cho. Y pa ra no so tros, en Gua te ma la, ade más de to do eso, era im -
pe ra ti vo ter mi nar con el ré gi men de ex clu sión po lí ti ca que se ini ció
en l954 con la ab sur da in te rrup ción del ex ce len te ex pe ri men to que
es tá ba mos en sa yan do du ran te la Re vo lu ción de mo crá ti ca de l944-1954. 
Ré gi men de ex clu sión po lí ti ca que ha bía lle ga do a sus ex tre mos con
la Cons ti tu ción del peor ti po po si ble, en el sen ti do pla tó ni co, que fue la
Cons ti tu ción de l965, la que sir vió de mar co pro tec tor a un exa ge ra -
do y cruel ré gi men au to ri ta rio que se ins tau ró co mo con se cuen cia de
la in ter ven ción ex tran je ra de l954.

 *  Pri mer di rec tor de la Aso cia ción de Orga nis mos Elec to ra les de Cen troa mé ri ca 
y el Ca ri be.
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La po lí ti ca se pa re ce a la co ci na. No bas ta con un re ce ta rio bue no 
y nue vo, si no que se ne ce si tan bue nos co ci ne ros que no abun dan, y
Artu ro Her bru ger sí lo era. Den tro del irre pe ti ble ai re pú bli co que se 
res pi ró en los pri me ros años de la tran si ción en Gua te ma la, la fi gu ra
de Artu ro Her bru ger es la cla ve. Den tro del ma re mág nun que des de
la caí da del ré gi men de mo crá ti co en 1954 se pro du jo en el país, la
es ta tu ra in te lec tual y la en te re za que Her bru ger Astu rias pre ser vó
esos años, lo hi cie ron in dis pen sa ble en el pro ce so de la tran si ción. En 
el nue vo an da mia je le gal e ins ti tu cio nal que hu bo de for mu lar se, la
re for ma elec to ral es tu vo en el cen tro del pro ce so por que era in dis -
pen sa ble en con trar nue vas fór mu las que ga ran ti za ran el ejer ci cio de
los de re chos po lí ti cos y la rea li za ción de una com pe ten cia equi ta ti va
y le gí ti ma en el nue vo es pa cio po lí ti co, que se col mó rá pi da men te de 
nue vos ac to res. Y cuan do la Co mi sión de Pos tu la ción se reu nió pa ra
se lec cio nar a los in te gran tes del pri mer Tri bu nal Elec to ral y bus car
—no pa ra ca li fi car so li ci tu des— a los in te gran tes del pri mer Tri bu nal 
Elec to ral, la fi gu ra de Her bru ger apa re ció de in me dia to sin nin gu na
re ser va. Su pre sen cia le dio cre di bi li dad al Tri bu nal y res pe to a sus
ac tua cio nes. La dig ni dad de su ac tuar, su ele gan cia y pro por ción de
fun cio na rio, su au to ri dad mo ral e in te lec tual, su ade cua da per so na li -
dad y ca rác ter, su ha bi li dad en la ne go cia ción y en la de ci sión, ca li fi -
ca ron los lar gos y di fí ci les pri me ros años del pro ce so. Las pri me ras
con sul tas elec to ra les pa ra in te grar la Asam blea Cons ti tu yen te, pa ra
ele gir el pri mer pre si den te cons ti tu cio nal, el pri mer Con gre so de los
Di pu ta dos y las pri me ras au to ri da des mu ni ci pa les, es tán aso cia das a
su fi gu ra, a su en te re za y a su ex ce len te sen ti do del hu mor con el
que sor tea ba las si tua cio nes más con tro ver sia les.

El di rec tor eje cu ti vo del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu -
ma nos, el ju ris ta uru gua yo Héc tor Gros Espiel, so li ci tó un can di da to
pa ra pri mer di rec tor de la Aso cia ción de Orga nis mos Elec to ra les de
Cen troa mé ri ca y el Ca ri be (Ca pel) al rec tor de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, el tam bién re co no ci do ju ris ta Jor ge Car pi -
zo McGre gor, quien me pi dió acep tar el ofre ci mien to de ser el pri -
mer di rec tor de Ca pel, y ha cer uso de la au to ri za ción del Esta tu to de 
la ca rre ra do cen te de la UNAM, en la cual yo de sa rro lla ba mis ac ti -
vi da des co mo in ves ti ga dor de ca rre ra de tiem po com ple to en mi que -
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ri do Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ofre ci mien to, ca si or den
afec ti va, da da nues tra es tre cha amis tad, que acep té.

En mi via je des de Mé xi co, y so la men te con un ejem plar me ca no -
gra fia do de los Esta tu to del Cen tro, de acuer do con el li cen cia do
Her bru ger, hi ce una es ca la de tra ba jo en Gua te ma la pa ra cam biar
im pre sio nes so bre el pro gra ma con el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral e
in for mar lo de mi mi sión. Des de esa reu nión, el li cen cia do Her bru ger
se so li da ri zó to tal men te con el Pro gra ma del Insti tu to Inte ra me ri ca no 
de De re chos Hu ma nos y prin ci pió a co la bo rar con no so tros sin nin -
gu na re ser va, en una do ble vía de co la bo ra ción, so li ci tan do ase so ría
en as pec tos im por tan tes. Nues tra re la ción fue per ma nen te, es pe cial -
men te en al gu nos as pec tos cla ves: tec ni fi ca ción del re gis tro elec to ral,
ca pa ci ta ción de per so nal y nue vos cua dros, ob ser va ción de elec cio nes 
y coor di na ción en tre los Tri bu na les Elec to ra les. El ex ten si vo pro gra -
ma de ca pa ci ta ción lo for mu la mos con don Artu ro Her bru ger y el
en ton ces ma gis tra do del Tri bu nal Elec to ral, Johny Schwank Du rán, y 
des pués de apli car lo con gran éxi to en Gua te ma la en un con ve nio
con la Uni ver si dad Lan dí var, fue tam bién apli ca do en va rios paí ses con
las ade cua cio nes co rres pon dien tes.

Y en el mar co de la coo pe ra ción re gio nal, la crea ción de Orga nis -
mos Elec to ra les de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be cons ti tu yó un avan ce
tras cen den tal en una ma te ria que, por ra zo nes ob vias, ha bía si do de
las que me nos de sa rro llo te nía evi den cia do en el área. A las po cas se -
ma nas de que nos ins ta la mos en Cos ta Ri ca, una ins ti tu ción de la
cual nun ca más tu ve no ti cia, que Ro dri go Ca rre ra y su her ma no di ri -
gían en San Jo sé, el Cen tro de Estu dios de Pro ble mas Cen troa me ri -
ca nos y Ca ri be ños (Ce pro ce ca), in vi tó a fun cio na rios elec to ra les de
la re gión a una reu nión en ciu dad de Pa na má. Ahí apro ve cha mos la
opor tu ni dad pa ra pre sen tar por pri me ra vez el pro gra ma elec to ral de 
Insti tu to a tra vés de Ca pel. Y de las dis cu sio nes se evi den ció que ha -
bía un in ten to re gio nal en for mar una or ga ni za ción con fi nes de coo -
pe ra ción y con sul tas re cí pro cas, en ob ser var las nue vas elec cio nes del 
área y com par tir su ge ren cias y re co men da cio nes pa ra la me jor or ga -
ni za ción de los pro ce sos elec to ra les. En una lar ga reu nión, al fi nal de 
la con fe ren cia, en su ha bi ta ción del ho tel, Her bru ger Astu rias, su
com pa ñe ro de de le ga ción —el en ton ces ma gis tra do Luis Artu ro
Archi la— y yo, co mo di rec tor de Ca pel, con ve ni mos en co pa tro ci nar 
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una reu nión en Gua te ma la a la que in vi ta ría mos a los fun cio na rios
elec to ra les de la re gión con el ob je ti vo fun da men tal de fun dar una
aso cia ción re gio nal. Her bru ger re dac tó el pro yec to, que des pués se
lla mó Pro to co lo de Ti kal, que re vi sé a su pe ti ción, y que pre sen ta do
a los de le ga dos en la reu nión fue apro ba do por una ni mi dad, des pués
de pe que ñas y mar gi na les dis cu sio nes. El pre si den te del Tri bu nal
Elec to ral de Gua te ma la, re dac tor del pro yec to, afir mó que re co gía el
cri te rio ge ne ral ex ter na do en Pa na má, que con sis tía en que la Aso cia -
ción no im pli ca ra ni sig ni fi ca ra un tra ta do in ter na cio nal a ni vel de
go bier nos, si no una coo pe ra ción en tre or ga nis mos elec to ra les sin
com pro mi so al gu no pa ra las en ti da des gu ber na ti vas, y que con él se
bus ca ba só lo en con trar y apli car los me jo res mé to dos elec to ra les, fo -
men tar la de mo cra cia y no elu dir en ma ne ra al gu na la ob ser va ción de 
los co mi cios, en esa épo ca te ma po lé mi co; y que las in for ma cio nes
de tra ba jo que re cí pro ca men te se in ter cam bia ran en el fu tu ro se rían
esen cia les pa ra me jo rar, y si era po si ble, uni for mar los mé to dos elec -
to ra les del área. Así sur gió el Pro to co lo de Ti kal en Ciu dad de Gua -
te ma la, en sep tiem bre de l985, cu yo prin ci pal ob je ti vo era el de ser -
vir de ins tru men to ins ti tu cio nal pa ra el in ter cam bio de co no ci mien tos 
y ex pe rien cias en pro del per fec cio na mien to de los sis te mas elec to ra -
les, uno de los ins tru men tos pa ra lo grar re gí me nes au tén ti ca men te
de mo crá ti cos en los que los prin ci pios de igual dad po lí ti ca, so be ra nía 
na cio nal y plu ra lis mo ideo ló gi co fue ran su ba se de sus ten ta ción. Tu -
vo en Gua te ma la un im pac to es pe cial la reu nión, por que se ha cía en
el mo men to en que se rea li za ba el pro ce so de se lec ción de las pri me -
ras au to ri da des elec tas li bre men te des pués del co lap so del an ti guo ré -
gi men au to ri ta rio, y lo fir ma mos en las rui nas de Ti kal, nues tro mo -
nu men to prehis pá ni co más im por tan te, en un im pre sio nan te mar co
geo grá fi co y es pi ri tual, una cla ra ma ña na de sep tiem bre de l985. Ti -
kal, co mo di jo Jo sé Si lié Ga tón, en ton ces con sul tor ju rí di co de la
Jun ta Cen tral Elec to ral de Re pú bli ca Do mi ni ca na, “pa ra asom bro de 
quie nes tu vi mos la di cha de co no cer su es pec ta cu la ri dad, con tem pla -
mos lo sen sa cio nal que per ma ne ce co mo his to ria de la vi da de los
ma yas”, un mun do ma ra vi llo so de tem plos y pa la cios añe jos de nues -
tra cul tu ra, nues tra raíz esen cial, que ofre ci mos a nues tros in vi ta dos.

El Acta Cons ti tu ti va de la Aso cia ción de Orga nis mos Elec to ra les
de Cen tro Amé ri ca y el Ca ri be es un do cu men to de ex cep cio nal lu ci -
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dez. Par te de “la ne ce si dad de for ma li zar por me dio de un ins tru -
men to, la coo pe ra ción en tre las au to ri da des re gio na les en ma te ria
elec to ral”, in quie tud que se pu so de ma ni fies to en la Con fe ren cia ce -
le bra da en Pa na má. Y fi ja los ob je ti vos de la Aso cia ción:

Fo men tar la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra pro mo ver la de mo cra cia
re pre sen ta ti va, el vo to li bre, uni ver sal y se cre to; y sis te mas elec to ra les
efi cien tes y pu ros en sus res pec ti vos paí ses; con sul tar se re cí pro ca men te
cual quier cla se de pro ble mas re la cio na dos con el pro ce so elec to ral; in -
ter cam biar in for ma cio nes so bre los mis mos y so bre el de sa rro llo de las
elec cio nes; pro pi ciar la par ti ci pa ción co mo ob ser va do res de los or ga nis -
mos miem bros de la Aso cia ción, a in vi ta ción del país se de, pro por cio -
nan do las fa ci li da des ne ce sa rias; y emi tir re co men da cio nes de ca rác ter
ge ne ral so bre ta les asun tos.

El ór ga no su pe rior era la Aso cia ción de la Con fe ren cia de Órga -
nos Elec to ra les, que se de be ría reu nir pe rió di ca men te, pre si di da por
el pre si den te del Orga nis mo del país se de, y el ór ga no per ma nen te
se ría la Se cre ta ría Ge ne ral, lo que pro du jo la úni ca ob ser va ción al
do cu men to por la re ser va que el Con se jo Su pre mo Elec to ral de Ni ca -
ra gua pre sen tó, con jus ti fi ca das preo cu pa cio nes por la agre sión que el 
país su fría del ex tran je ro, pe ro que fue ron sal va das por el co no ci -
mien to pre vio de mi per so na, di rec tor de Ca pel, y por el pre si den te
del Con se jo Su pre mo Elec to ral, Ma ria no Fia llos, los dos an ti guos
pro fe so res de nues tras res pec ti vas uni ver si da des, y con am plio re co -
no ci mien to; tu ve ahí opor tu ni dad de ga ran ti zar le —lo que era co no -
ci do— mi ab so lu ta in de pen den cia per so nal, va lor que siem pre he de -
fen di do y pro te gi do, y la ga ran tía de que no per mi ti ría nin gu na
in je ren cia ex tra ña des de mi tem po ral car go, co mo efec ti va men te su -
ce dió. Se de cla ró que la Se cre ta ría es ta ría mien tras a car go de Ca pel, 
y que la en ti dad ten dría un ca rác ter no gu ber na men tal; ade más, que
sus miem bros no po drían arro gar se re pre sen ta ción na cio nal o in ter -
na cio nal al gu na. En otro te ma po lé mi co, en ton ces, se de ci dió que la
au to ri dad elec to ral del país an fi trión po dría in vi tar a los ob ser va do res 
que de ci die ra. En la fir ma del Pro to co lo, ha ce vein te años, en las
pro pias rui nas de Ti kal, el li cen cia do Her bru ger, se ña ló que el cri te -
rio adop ta do “con sis te en que la Aso cia ción no im pli ca ni sig ni fi ca
un tra ta do in ter na cio nal a ni vel de go bier nos si no una coo pe ra ción
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en tre or ga nis mos elec to ra les, sin com pro mi so al gu no pa ra las en ti da -
des gu ber na ti vas”, y que lo que se bus ca ba era “en con trar y apli car
los me jo res mé to dos elec to ra les, fo men tar la de mo cra cia y no elu dir
en ma ne ra al gu na la ob ser va ción de los co mi cios”, tam bién que “las
in for ma cio nes de tra ba jo que re cí pro ca men te se in ter cam bien en el
cur so del tiem po se rán esen cia les pa ra me jo rar, y si es po si ble, uni -
for mar los mé to dos elec to ra les del área”.

Con apo yo de lo pre vis to en los Esta tu tos del Cen tro, prin ci pia mos 
nues tro emo cio nan te tra ba jo en va rias di rec cio nes. En esa dé ca da
con vul sa en la re gión, el Pro to co lo de Ti kal sir vió pa ra un in ter cam -
bio ri quí si mo y per ma nen te en tre los di fe ren tes ór ga nos elec to ra les de 
la re gión. Ayu da re cí pro ca en di ver sos cam pos, asis ten cia a las elec -
cio nes pa ra in te grar se a mi sio nes de ob ser va ción y ase so ría es pe cí fi ca
en la re dac ción de do cu men tos le ga les. Estu vi mos en una per ma nen te 
co mu ni ca ción du ran te el pro ce so de cam bio que se pro du cía.

Nues tro tra ba jo ini cial fue en dis tin tos cam pos, que re se ña re mos
bre ve men te, y que dio orien ta ción en la ac ti vi dad del nue vo or ga-
nis mo.

En el cam po de la in ves ti ga ción, que por otra par te era mi ac ti vi -
dad pre di lec ta por ra zo nes pro fe sio na les, rea li za mos los si guien tes
pro yec tos que eran ne ce sa rios y se ha bían ol vi da do. En la le gis la ción
elec to ral com pa ra da di se ña mos dos pro yec tos. El pri me ro con un
gru po de paí ses de la re gión: Mé xi co, los cin co paí ses cen troa me ri ca -
nos, Pa na má, Co lom bia y Ve ne zue la, el cual fue or ga ni za do con la
co la bo ra ción de Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si -
dad de Mé xi co. E in me dia ta men te des pués, lo com ple ta mos con un
es tu dio so bre el res to de paí ses: Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le,
Ecua dor, Pa ra guay, Pe rú y Uru guay, en co la bo ra ción con la Uni ver -
si dad del Uru guay. Adol fo Cel si Bi dart, de ca no de la Fa cul tad de
De re cho de esa Uni ver si dad, en el pró lo go de es ta se gun da obra afir -
ma ba que “el ré gi men elec to ral y el ré gi men de los par ti dos po lí ti cos
son dos pie zas maes tras de es ta con ti nua ta rea po lí ti ca que los ju ris -
tas ex per tos en te mas ma te ria de de re cho pú bli co de ben es tu diar per -
ma nen te men te, te nien do pre sen te la rea li dad, po si bi li dad y as pi ra ción 
de los pue blos que in te gran”, y que de ben ha cer lo “pa ra per mi tir así
la efec ti va rea li za ción de un ré gi men de mo crá ti co acor de con el mo -
men to his tó ri co que vi ven nues tras na cio nes, sur gi das a la vi da in de -
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pen dien te con la vo ca ción ine quí vo ca de ela bo rar un sis te ma res pe -
tuo so de los de re chos hu ma nos y de la au tén ti ca par ti ci pa ción de
to dos sus in te gran tes en el queha cer so cial, eco nó mi co, cul tu ral y po -
lí ti co que les co rres pon de”. En el pró lo go del pri mer li bro, yo lla ma -
ba la aten ción de que el es tu dio de la le gis la ción elec to ral de be ha -
cer se den tro del con tex to al que per te ne ce: los pro ce sos so cia les, los
con flic tos po lí ti cos y los pro ble mas eco nó mi cos, y que las le yes elec -
to ra les es tán en el cen tro de la re la ción en tre el or den nor ma ti vo y la 
rea li dad po lí ti ca, en tre la Cons ti tu ción for mal y la Cons ti tu ción ma te -
rial; y que el apor te da do no te nía pre ce den te en la re gión. Co la bo -
ra mos en la pre pa ra ción e im pre sión del li bro Sis te mas elec to ra les y re -
pre sen ta ción po lí ti ca en La ti no amé ri ca, que se pu bli có en Espa ña, en
co la bo ra ción con la Fun da ción Ebert, sec ción de Espa ña, la que ha -
bía te ni do tan ta im por tan cia en la tran si ción en ese país a la muer te
de Fran cis co Fran co. Bus cá ba mos di ver si fi car las re la cio nes es truc tu -
ra les del Cen tro y for ta le cer su in de pen den cia.

Ini cia mos una co lec ción que ti tu la mos Cua der nos de Ca pel, que
re co gía apor tes de pro fe so res, fun cio na rios e in ves ti ga do res en el área 
elec to ral, que per mi tió co no cer y re troa li men tar el pen sa mien to más
mo der no que te nía mos a la ma no, co lec ción que tu vo va rias de ce nas
de co la bo ra cio nes.

Reu ni mos a los or ga nis mos elec to ra les de la re gión pa ra in ter cam -
biar opi nio nes y ex pe rien cias so bre el re gis tro elec to ral que ne ce si ta -
ba mo der ni za ción, en al gu nos ca sos or ga ni zar se en for ma per ma nen -
te y en otros reim plan tar se.

For mu la mos un pro yec to de in ves ti ga ción so bre los par ti dos po lí ti -
cos en la re gión, que des gra cia da men te se in te rrum pió al re gre sar yo
a Mé xi co, pe ro que de jó apor tes bá si cos co mo el úni co tra ba jo que
co no ce mos so bre los par ti dos en Be li ce, de Assad Sho man, y los tra -
ba jos de Héc tor Ro sa da so bre los par ti dos en Guatemala.

Po si ble men te en es te cam po, lo más im por tan te, se gún mi cri te rio, 
fue la ela bo ra ción del Dic cio na rio elec to ral, pri me ro en el mun do, que
rea li za mos con la co la bo ra ción del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal —del cual soy di rec ti vo— que fun da mos en Mé -
xi co en l975, y del Insti tu to de Estu dios Elec to ra les de Ale ma nia, con 
se de en Heil del berg, ba jo la di rec ción del me jor es pe cia lis ta en la
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ma te ria, el pro fe sor Die ter Noh len, quien era nues tro que ri do ami go, 
y a quien lo gre in cor po rar a los trabajos de nuestra institución.

En el cam po de la ca pa ci ta ción, tan ne ce sa ria en el mo men to de
la re cu pe ra ción de la ac ti vi dad elec to ral y el fun cio na mien to re cien te
de or ga nis mos elec to ra les de nue va fac tu ra, or ga ni za mos un pro yec to 
con el li cen cia do Johny Swanck Du rán, en ton ces ma gis tra do del Tri -
bu nal Elec to ral de Gua te ma la, que apli ca mos exi to sa men te en es te
país, y que des pués lo rea li za mos en Hon du ras, Ni ca ra gua y Bo li via.
Ahí se lo gró for mar a mu chos nue vos em plea dos y fun cio na rios que
des pués han si do apo yos im por tan tes de los or ga nis mos elec to ra les en 
sus paí ses. Y en es ta mis ma lí nea fun da mos el Cur so Anual so bre
Elec cio nes y Derecho Electoral que ha mantenido su continuidad
hasta hoy.

Ini cia mos tam bién, con mu cha pru den cia, la par ti ci pa ción del
Cen tro en las mi sio nes de ob ser va ción de elec cio nes en paí ses fue ra
del área cen troa me ri ca na. En ella, el Pro to co lo de Ti kal ha bía to ma -
do una de ci sión, y la pre sen cia de las mi sio nes de los otros paí ses en
las elec cio nes que se rea li za ron en ese pe rio do, fue ron una ga ran tía
pa ra la pu re za de los co mi cios, y sir vie ron de apo yo a los or ga nis mos 
nacionales.

En los otros paí ses la si tua ción era dis tin ta. En al gu nos, la po si ción 
de des con fian za a es tas mi sio nes res pon día a re ser vas na cio na lis tas
an te in ter ven cio nes in de sea bles del ex tran je ro, co mo en Mé xi co y
Co lom bia, y fui mos muy res pe tuo sos de la de ci sión de sus go bier nos
y or ga nis mos elec to ra les. A Chi le, don de ha bía mos or ga ni za do un
pro gra ma de con trol del pro ce so elec cio na rio, asis ti mos en ca li dad le -
gal de tu ris tas, y nues tra pre sen cia en el ple bis ci to que de ci dió el fin
del ré gi men mi li tar y abrió el ca mi no de re tor no al ré gi men de mo -
crá ti co fue de gran sig ni fi ca ción. Tam bién en Hai tí rea li za mos un
pro gra ma fa lli do pa ra co la bo rar en la de mo cra ti za ción del país,
envuelto entonces, como ahora, en un conflicto sin salida.

Cuan do ter mi na ron los per mi sos au to ri za dos, nos rein te gra mos a
nues tro Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad de
Mé xi co, de don de ha bía mos lle ga do a Cos ta Ri ca, y al po co tiem po
de nues tro re gre so de bi mos re gre sar a Gua te ma la, pa ra co la bo rar en
el pro ce so di fi cul to so de tran si ción, lla ma dos pa ra in te grar nos a la
Cor te Cons ti tu cio nal y des pués a la Pro cu ra du ría de De re chos Hu -
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ma nos. Estu vi mos y es ta mos sa tis fe chos del tra ba jo que se rea li zó, y
el Cen tro con ti nuó con sus ac ti vi da des de acuer do a las nue vas con -
di cio nes del pro ce so en Amé ri ca La ti na. Se ría con ve nien te rea li zar
un es tu dio que re co ja la im por tan te ac ti vi dad que Ca pel ha rea li za do 
du ran te to do ese pe rio do has ta hoy. La do cu men ta ción es tá en su se -
de, y los in for mes pe rió di cos, pre sen ta dos al Consejo Directivo del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, recogen la im por -
tantí si ma actividad.

Cree mos ne ce sa rio rea li zar una re fle xión so bre el con tex to his tó ri -
co y po lí ti co en que se ins cri be el tra ba jo de Ca pel en es tos 20 años.

En es te mo men to en que tra ta mos de pro fun di zar el lar guí si mo
pro ce so de tran si ción po lí ti ca —que ame na za con fra ca sar— se po ne 
en pri mer pla no el pro ble ma de la go ber na bi li dad en cri sis. La fa cul -
tad gu ber na men tal de adop tar de ci sio nes opor tu nas, efi ca ces, que
cuen ten con la acep ta ción de los ac to res del pro ce so pa ra pro du cir
le gi ti mi dad y estabilidad.

A la con so li da ción del ré gi men de mo crá ti co se opo nen va rios fac -
to res ene mi gos de la con vi ven cia de mo crá ti ca. Uno de ellos es de his -
tó ri co ata vis mo. Es la opo si ción al sis te ma de mo crá ti co, des de una
cul tu ra po lí ti ca au to ri ta ria, re sis ten te a la to le ran cia. La for ma ción de 
la cla se po lí ti ca la ti noa me ri ca na, que fue abre va da, en sus ini cios en
el si glo XVII, den tro del neo to mis mo, ha pe sa do en la his to ria y ha
he re da do una ac ti tud in tran si gen te, intolerante, resistente a la
concertación.

Cuan do lee mos los es cri tos de los au to res de nues tra ilus tra ción
—y pien so es pe cial men te en Jo sé Ce ci lio del Va lle— en el mo men to
de la in de pen den cia, o los es cri tos de la cla se di ri gen te de la re for -
mas li be ra les de fi na les de si glo XX, con cien ti za da en el po si ti vis mo
—y pien so es pe cial men te en Lo ren zo Mon tú far—, se en cuen tra una
gran si mi li tud con cier ta li te ra tu ra mar xis ta en bo ga en los úl ti mos
años y hoy mu cho me nos uti li za da, con los do cu men tos de los par ti -
dos de la ex tre ma de re cha, y con cier ta li te ra tu ra po lí ti ca de esa mis -
ma ten den cia, ac tual men te de moda, de orientación triunfalista
neoliberal.

Esa cul tu ra au to ri ta ria ha pe sa do mu cho pa ra evi tar que las ex pe -
rien cias de mo crá ti cas avan cen, que se lo gre un con sen so pa ra rea li zar 
cam bios sus tan cia les.
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Pa re ce ser ne ce sa ria la adop ción, lo que re quie re de un pro ce so de 
len ta se di men ta ción, de una nue va cul tu ra y es ti lo po lí ti co de com -
por ta mien to. En una reu nión, en Mon te vi deo, don de se dis cu tía el te -
ma, Fran cis co Cum pli do pun tua li za ba la cues tión en for ma de in te -
rro gan te:

He mos ha bla do de re for mas ins ti tu cio na les —de cía—, pe ro ¿qué lu gar
tie ne el pro ble ma de la cul tu ra po lí ti ca, no só lo en la so cie dad si no en
el com por ta mien to de los ac to res? El com por ta mien to de los po lí ti cos,
por ejem plo, el de los di pu ta dos, es un apren di za je, pe ro mu chas ve ces
las de mo cra cias pa re ce ser que se sui ci dan no só lo por el mal di se ño
ins ti tu cio nal si no por los com por ta mien tos de sus miem bros. En el fon -
do hay una vo ca ción de mo rir.

Y dra má ti ca men te concluía su reflexión, “¿de qué manera se
puede salvar la vocación democrática?”.

Otro fac tor ne ga ti vo es la fal ta de un ade cua do sis te ma de par ti -
dos. La es truc tu ra so cial es por na tu ra le za he te ro gé nea, co mo su ma
de mu chas rea li da des eco nó mi cas, so cia les, pro fe sio na les, ét ni cas, que 
mu chas ve ces ge ne ra in te re ses con tra pues tos. Un es ta do mo de ra do de 
con flic to es un ele men to na tu ral pa ra ca li fi car un sis te ma de mo crá tico
le gí ti mo. Y el plu ra lis mo sig ni fi ca el re co no ci mien to de esa di ver si dad 
y la ca na li za ción de su ex pre sión a tra vés de ins ti tu cio nes in ter me-
dias que rea li cen las fun cio nes clá si cas de ar ti cu la ción y agre ga ción
de las de man das so cia les, así co mo su con si guien te res pon sa bi li dad de 
re pre sen ta ción y me dia ción. La ne ga ción de esa rea li dad, el blo queo
de ex pre sión de esos in te re ses con tra pues tos en un sis te ma abier to de
com pe ten cia, pro du ce un ré gi men de ex clu sión que de vie ne en un ré -
gi men au to ri ta rio, no im por ta el sig no con el cual se im pon ga una
fór mu la de con vi ven cia por un mi no ría a los de más. Al re co no cer la
le gi ti mi dad del con flic to y es ta ble cer re glas de jue go cla ras por las
cua les se de ba dis cu rrir, se es ta ble ce un ré gi men real men te de mo crá -
ti co en el cual se acep ta el con flic to, se re co no ce el plu ra lis mo po lí ti -
co y so cial, se es ta ble cen me ca nis mos de in ter me dia ción y re pre sen ta -
ción, ca na les de con ci lia ción y for ma ción de con sen so, ins tru men tos
de mo vi li za ción y par ti ci pa ción de los miem bros de la co mu ni dad pa -
ra in fluir en la or ga ni za ción po lí ti ca. De otra for ma se ge ne ra una si -
tua ción de in tran si gen cia re cí pro ca, de di vi sión de la so cie dad en
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“ami gos” y “ene mi gos”, de irre duc ti bi li dad que im pi de la po si bi li dad
de la con vi ven cia so bre ba ses de mo crá ti cas, po la ri za la vi da po lí ti ca y 
es ti mu la la vio len cia que he mos su fri do en for ma es ta cio nal.

Los par ti dos po lí ti cos, en es te con tex to, cons ti tu yen un ele men to
ne ce sa rio de la vi da de mo crá ti ca, y su res pon sa bi li dad es in men sa.
No es po si ble, por hoy, con ce bir —fue ra de al ter na ti vas au to ri ta rias
que co lo can en ma nos de mi no rías ar ma das de di ver so sig no la de ci -
sión fi nal so bre el pro ce so po lí ti co— otras ins ti tu cio nes que su plan
las fun cio nes atri bui das a estas organizaciones.

El ré gi men de ex clu sión ter mi nó con el ini cio de la aper tu ra po lí ti -
ca. Pe ro no exis te, des gra cia da men te, un sa no ré gi men de par ti dos, y 
el nue vo es ce na rio se re cien te de la pre sen cia de mu chos ac to res ile -
gí ti mos, de una con duc ta vi cia da de otros que im pi de una ex pre sión
ade cua da de las or ga ni za cio nes y de la per ver sión del sis te ma, por lo
me nos en tres di rec cio nes viciosas:

1. La par ti di tis, que con lle va la exis ten cia de una gran can ti dad de
agru pa cio nes sin una ver da de ra orien ta ción ideo ló gi ca y sin ba se so -
cio ló gi ca, que ca na li zan in te re ses in di vi dua les, que más que co la bo rar 
en un pro ce so de ins ti tu cio na li za ción, in tro du ce ele men tos de dis per -
sión y con fu sión en el ré gi men po lí ti co: y que tam bién se ma ni fies ta
en la in de sea ble di vi sión de los vie jos par ti dos y en la pul ve ri za ción
de las co rrien tes históricas que tienden a desaparecer.

2. La par ti to cra cia, que ha con cen tra do y mo no po li za do las de ci sio -
nes y la de sig na ción de can di da tos en pe que ñas cú pu las de di rec ción
par ti da ria, que fun cio nan sin nin gu na cla se de con tro les.

3. El pa tri mo nia lis mo de la ac ti vi dad po lí ti ca, que se orien ta a ocu -
par el po der co mo bo tín po lí ti co y eco nó mi co, agra va do por la con -
ver sión de al gu nas cá ma ras em pre sa ria les en ver da de ros par ti dos irre -
gu la res.

Ade más exis te po ca par ti ci pa ción po pu lar. Par ti dos mi no ri ta rios de 
iz quier da y de re cha no tie nen or ga ni za cio nes que les den pre sen cia a 
ni vel na cio nal. Exis te una pro fun da des con fian za del ciu da da no co -
mún por la ac ti vi dad po lí ti ca y sus ac to res. Se pro du ce una ca na li za -
ción mi llo na ria ha cia par ti dos que se con vier ten en ver da de ros apa ra -
tos acu mu la do res de vo tos, con des di bu ja mien tos ideo ló gi cos. Más
que par ti dos, son má qui nas cap ta do ras de elec to res y no gru pos or ga -
ni za dos que plan teen pro gra mas de go bier no. Y por eso se da un en -
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tre mez cla mien to de los par ti dos que nos pre sen tan ese po co re con for -
tan te es pec tácu lo de “sal tos ideo ló gi cos acro bá ti cos” del que se do lía
Gio van ni Sar to ri. En mu chas oca sio nes, el go bier no y la opo si ción
son lo mis mo. Las di fe ren cias entre los partidos desaparecen, y sus
programas —cuando los hay— y sus prácticas se asemejan mucho.

En al gu nos pro ce sos de tran si ción, por otra par te, se per fi lan con
mu cha cla ri dad los pro ble mas que Juan Linz veía en la con so li da ción 
de un nue vo ré gi men de mo crá ti co:

1. Ten den cia a acu sar al ré gi men pre vio de to dos los pro ble mas
acu mu la dos, en vez de afron tar la com ple ji dad de los mis mos.

2. Eu fo ria ini cial, for ta le ci da por un am plio apo yo po pu lar es pon -
tá neo, acom pa ña da de la ilu sión de que con bue na vo lun tad se pue -
den re sol ver los pro ble mas, lo que con du ce a una frus tra ción so bre vi -
nien te.

3. Inex pe rien cia ad mi nis tra ti va de los nue vos lí de res, por mu cho
tiem po ex clui dos de la prác ti ca de la ges tión gu ber na men tal.

4. Sus ten ta ción de los nue vos go bier nos en coa li cio nes, en las que
has ta los gru pos más pe que ños, cu ya fuer za real no se co no ce, y
que han ob te ni do mí ni mo por cen ta jes en las vo ta cio nes sin lle gar si -
quie ra a la ba rre ra le gal, pre ten den ser es cu cha dos y par ti ci par en las 
de ci sio nes.

5. Un en tu sias mo, un fer vor le gis la ti vo que pro du ce un mar co ju rí -
di co di fí cil men te apli ca ble.

Por to do ello, los lar gos pro ce sos de tran si ción en que es ta mos in -
mer sos ca re cen de una ba se só li da, por que los in te re ses de las fuer zas 
in ter nas y ex ter nas que se les opo nen son fuer tes, im por tan tes, es tán
in tac tas y po lí ti ca men te son muy fa ná ti cas.

Se ría in ge nuo pen sar que es tos pro ce sos en de sa rro llo son irre ver si -
bles, pe ro ha que da do cla ro que el pue blo los apo ya por lo me nos
por dos in di ca do res: se ha pro du ci do una al ta par ti ci pa ción elec to ral
en los úl ti mos pro ce sos, y ade más se han da do mo vi li za cio nes po pu -
la res es pon tá neas, que su gie ren una vo ca ción cla ra de par ti ci pa ción
po lí ti ca, mu chas ve ces al mar gen de las dirigencias partidistas.

Pe ro en el otro la do de la me da lla, ha exis ti do siem pre una ten -
den cia per ma nen te en bus ca de la de mo cra cia. Un com ple jo te ji do
de ten den cias de mo crá ti cas y au to ri ta rias, en con vi ven cia y ten sión
per ma nen te, se ha cons trui do des de los años de la in de pen den cia y
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ha per sis ti do has ta nues tros días. Se da así una mez cla de con ti nui da -
des y cam bios en las ins ti tu cio nes y el com por ta mien to po lí ti co. Se
lla ma la aten ción en as pec tos ins ti tu cio na les y se pug na por re for mas
en el sis te ma elec to ral y el sis te ma po lí ti co glo bal, orien ta do a di ver -
sos ob je ti vos, se gún la co yun tu ra. En ca da país y co yun tu ra se po ten -
cia una de las po si bi li da des, pe ro to das ellas con du cen en un am plio
y ma ti za do es pec tro a las dis tin tas so lu cio nes, dentro del marco de
un objetivo común, que es la búsqueda de un régimen democrático.

Y la prác ti ca elec to ral es de vie ja da ta, ya que las pri me ras elec -
cio nes ju rí di ca men te or ga ni za das se pro du je ron en 1809, a pro pó si to
de la con vo ca to ria a ele gir re pre sen tan tes ame ri ca nos a la Jun ta
Central es pa ño la du ran te la in va sión na po leó ni ca a la pe nín su la, y
co mi cios —bue nos y ma los— se han rea li za do du ran te to da nues tra
ac ci den ta da his to ria re pu bli ca na. He mos vi vi do abo ca dos a una per -
ma nen te re for ma elec to ral. El sis te ma elec to ral que se adop te tie ne
con se cuen cias so bre el ré gi men po lí ti co en cuan to a su es ta bi li dad, le -
gi ti mi dad y con flic ti vi dad, aun que no en la for ma me cá ni ca y ab so lu -
ta en que al gu nos es tu dios, en go lo si na dos con ac ti tu des “so cial tec no -
ló gi cas”, en tien den. Los efec tos de los sis te mas elec to ra les de pen den
de es truc tu ras so cia les, con di cio nes ins ti tu cio na les y com por ta mien tos 
po lí ti cos, y tam bién de la for ma en que esos di ver sos ele men tos se in -
te rre la cio nan. Las com pa ra cio nes se de ben ha cer con cau te la, por que 
no in di can de rro te ros óp ti mos, no im pli can lec cio nes que apren der.
To dos los ele men tos in di ca dos de be rían re la cio nar se más bien con
otras va ria bles: cul tu ra po lí ti ca, his to ria de la re gión, mo de lo de de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial, de ci sio nes cons ti tu cio na les, ho mo ge nei dad
o he te ro ge nei dad de la po bla ción y ac ti tu des de los ac to res so cia les y
po lí ti cos.

En nin gu no de los pro ce sos de re de mo cra ti za ción que se han pro -
du ci do en Amé ri ca La ti na, se reim plan tó el an da mia je ins ti tu cio nal
de los re gí me nes au to ri ta rios, si no que se cons tru yó uno nue vo de
muy va ria dos ma ti ces, pe ro con el mis mo fin.

En el Pe rú se vol vió al ré gi men cons ti tu cio nal a tra vés de un cuer -
po cons ti tu yen te elec to con un sis te ma pro por cio nal pu ro, in te gra do
por 100 di pu ta dos en un so lo dis tri to, ad ju di can do los es ca ños por el
mé to do de la ci fra re par ti do ra. En el Uru guay, cuan do sa lie ron los
mi li ta res del po der, se vol vió a su tra di cio nal Ley de Le mas. En el
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Bra sil se adop tó un sis te ma pro por cio nal en dis tri tos plu ri no mi na les
de di fe ren te mag ni tud, con lis tas abier tas y ba rre ra ini cial, y se si guió 
así la tra di ción del ré gi men an te rior a los mi li ta res que se mo di fi có
en for ma po co sen si ble. En Gua te ma la se adop tó el vo to do ble del
mo de lo ale mán con dos lis tas, una na cio nal y otra dis tri tal con un
sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal de ad ju di ca ción por el mé to -
do D’Hondt, ba rre ra ini cial y ma yo ría ab so lu ta, con una se gun da
vuel ta pa ra la elec ción pre si den cial. El sis te ma ale mán co mo se sa be,
es una com bi na ción en tre el pro por cio nal con el vo to de lis ta por
par ti do y el sis te ma ma yo ri ta rio con el vo to del can di da to in di vi dual
en co le gios plu ri no mi na les; así, el es pí ri tu del sistema es el de
recuperar el principio participativo del mayoritario, pero ga ran ti zan-
do la lógica representativa del proporcional.

¿Cuál es el pa pel de las elec cio nes en los pro ce sos de tran si ción y
de con so li da ción de la de mo cra cia? En ge ne ral, las elec cio nes abren
al ter na ti vas, ca na li zan los con flic tos, fi jan ca na les de cir cu la ción de
las eli tes po lí ti cas y re gu lan ra cio nal men te las con fron ta cio nes. Al de -
cir de Ni klas Luh man, “la elec ción re pe ti da pe rió di ca men te se con -
vier te en un pro ce so, en el cual el sis te ma po lí ti co se pue de orien tar
por su pro pia his to ria... La elec ción se con vier te en un me ca nis mo por 
me dio del cual el sis te ma po lí ti co se au to san cio na y la de ci sión po lí ti -
ca ad mi nis tra ti va del pa sa do se con fir ma y se re cha za”, y por lo cual 
es el me ca nis mo de le gi ti ma ción por ex ce len cia.

Pe ro ade más, en los pro ce sos de tran si ción y con so li da ción de mo -
crá ti ca, las elec cio nes tie nen otros sig ni fi ca dos. Uno de ellos, de ca -
rác ter “sim bó li co fun da men tal”, el mo men to en que ca da ciu da da no
tie ne la po si bi li dad de ejer cer el de re cho de es co ger, al de cir de
Mario Fer nán dez Bae za, “es el mo men to de la de mo cra cia... aun
cuan do fal te mu cho ca mi no por re co rrer; con la ce le bra ción de una
elec ción li bre, no hay más tran si ción pa ra la ciu da da no. Hay de mo -
cra cia”. Una elec ción li bre, lim pia y aca ta da con tri bu ye más que mu -
chos años de es fuer zos de es tu dios o de arre glos.

En la re com po si ción del sis te ma po lí ti co, que tran si ta des de sis te -
mas au to ri ta rios de ex clu sión, que mar gi na ron de la par ti ci pa ción a
im por tan tes sec to res de la so cie dad, las elec cio nes jue gan el pa pel in -
te gra dor de nue vos ac to res que for ta le cen y es ta bi li zan el ré gi men. Y
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fi nal men te con tri bu yen a com pro me ter la ad he sión a los nue vos va lo -
res de mo crá ti cos basados en el consenso.

Con tra dic to ria men te, las elec cio nes, que por na tu ra le za en fren tan
a di ver sos con ten dien tes en su me cá ni ca for mal en una com pe ten cia
por el go bier no, en el fon do sir ven pa ra se llar un acuer do en lo fun -
da men tal, en las re glas del jue go de mo crá ti co. Los muy jus ti fi ca dos
lla ma mien tos rein vi di ca ti vos de una éti ca po lí ti ca, del res ca te de una
mo ral ciu da da na en cri sis, no de bie ran vin cu lar se con in ten tos de re -
gre sión au to ri ta ria, ni con con duc tas an ti de mo crá ti cas. Por el con tra -
rio, una bue na mo ral ciu da da na siem pre de be es tar re la cio na da con
la exi gen cia de una con duc ta de mo crá ti ca a nivel individual y de una 
democracia política a nivel global.

Una adi cio nal re fle xión fi nal. El te ma del fi nan cia mien to de los
par ti dos y de la po lí ti ca en ge ne ral, de la re la ción en tre el di ne ro y la 
po lí ti ca, es el te ma cen tral con el que en tra mos al si glo vein tiu no. La 
dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do, el si glo XX, se ini ció con un
di fí cil y pre ca rio pro ce so, que aún hoy se re co rre di fi cul to sa men te, de 
tran si cio nes de mo crá ti cas y aban do no de re gí me nes au to ri ta rios
suma men te du ros, que con ba se en la doc tri na de la se gu ri dad na cio -
nal, y per si guien do rea les y su pues tos ad ver sa rios de un ré gi men de -
mo crá ti co li be ral (tu te la do por las fuer zas ar ma das, par ti dos con ser -
va do res de ex tre ma de re cha, re pre sen tan tes de in te re ses eco nó mi cos
pri va dos y por in te re ses ex tran je ros) co me tie ron abe rran tes y dan tes -
cas vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.

Esas tran si cio nes te nían un sig no va ria do, por que no se li mi ta ban
a re tor nar a un ré gi men de mo crá ti co, que en va rios ca sos du ran te
mu chí si mos años no ha bía exis ti do. Era un pro ce so en va rias di rec -
cio nes; de la gue rra a la paz, por que en mu chos paí ses ha bía sur gi do 
una in sur gen cia ar ma da an ti sis te ma; del mi li ta ris mo al for ta le ci mien -
to del po der ci vil, por que las fuer zas ar ma das se ha bían he cho car go
del go bier no, ejer cien do com pe ten cias que na die les ha bía otor ga do;
y del au to ri ta ris mo a la de mo cra cia, bus can do una nue va for ma ins ti -
tu cio nal que re cu pe ra ra, don de ha bía exis ti do, o que crea ra, don de
era necesario, una nueva institucionalización del Estado de derecho.

En nin gu no de los pro ce sos de tran si ción que ca mi na ron to dos por 
con sul tas elec to ra les, mu chas de ellas elec cio nes de aper tu ra, se reim plan -
tó el an da mia je ins ti tu cio nal de los re gí me nes con ser va do res. Estas

CAPEL. DE LA IDEA A LA REALIDAD AC TUAL 413



elec cio nes, aun que fue ron li bres y lim pias, fue ron or ga ni za das por los 
vie jos re gí me nes au to ri ta rios y se miau to ri ta rios, y pro du je ron cam bios 
esen cia les, abrien do el ca mi no de la tran si ción y es ta ble cien do nuevas 
reglas del juego político.

Se dio una mez cla de con ti nui da des y cam bios en las ins ti tu cio nes
y com por ta mien tos elec to ra les, se lla mó la aten ción en as pec tos ins ti -
tu cio na les y se pro pug nó por re for mas esen cia les en el sis te ma elec to -
ral, orien ta das a ob je ti vos es pe cí fi cos y di ver sos en ca da país: su pe rar 
una hi po té ti ca in go ber na bi li dad; for ta le cer el sis te ma de par ti dos; ter -
mi nar con el ré gi men de ex clu sión po lí ti ca que im po si bi li tó la par ti ci -
pa ción de par ti dos y ten den cias, y blo queó la ex pre sión de la opo si -
ción; o evi tar la po la ri za ción ideo ló gi ca in de sea ble que im pe día
coa li cio nes es ta bles. El ob je ti vo común siempre fue la búsqueda de
un nuevo régimen auténticamente democrático.

En to do el pro ce so de tran si ción, que en al gu nos paí ses pa re ce ser
per ma nen te por lo pro lon ga da, he mos vi vi do abo ca dos a una per sis -
ten te re for ma elec to ral. Es que el sis te ma elec to ral que se adop ta, y
las de ci sio nes que den tro de él se to man en di ver sos as pec tos, tie nen
con se cuen cias so bre el ré gi men po lí ti co, en cuan to a su es ta bi li dad le -
gi ti mi dad y con flic ti vi dad. Los efec tos de los sis te mas elec to ra les, y de 
las de ci sio nes nor ma ti vas, de pen den de es truc tu ras so cia les, con di cio -
nes ins ti tu cio na les y com por ta mien tos po lí ti cos, y tam bién de la for -
ma en que esos di ver sos ele men tos se in te rre la cio nan. Las com pa ra -
cio nes se de ben ha cer con su ma cau te la, por que ellas no in di can
de rro te ros óp ti mos, no im pli can lec cio nes qué apren der. To dos los
ele men tos in di ca dos de be rían re la cio nar se más bien con otras va-
ria bles: cul tu ra po lí ti ca, his to ria de la re gión y de los paí ses, mo de lo
de de sa rro llo eco nó mi co y so cial, de ci sio nes cons ti tu cio na les, ho mo -
ge nei dad o he te ro ge nei dad de la po bla ción y ac ti tu des de los ac to res
so cia les y po lí ti cos.

En la dé ca da de los ochen ta y en par te de la de los no ven ta del si -
glo pa sa do, los te mas cen tra les de re for ma elec to ral tu vie ron co mo
ob je ti vo su pe rar el ré gi men de ex clu sión y crear el an da mia je ins ti tu -
cio nal que per mi tie ra una com pe ten cia equi ta ti va y le gí ti ma, ob je ti vo 
lo gra do en tér mi nos generales.

Un apor te la ti noa me ri ca no esen cial en es ta lí nea, po co sub ra ya do
to da vía, con sis te en la crea ción del Po der Elec to ral, rom pien do el
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vie jo es que ma de la di vi sión de po de res, y res ca tan do una vie ja idea
bo li va ria na. En el Uru guay, la Cons ti tu ción de 1934 “cons ti tu cio na li -
zó la exis ten cia de la Cor te Elec to ral, de di can do to da su sec ción
XVIII, ar tícu los 278 a 281, a la jus ti cia elec to ral”, Corte que dotada:

Cons ti tu cio nal men te de atri bu cio nes pro pias, crea da con la fi na li dad de 
re gu lar y con tro lar to do el pro ce so elec to ral, que den tro del sis te ma
cons ti tu cio nal, no se in clu ye den tro de nin gu no de los po de res re pre -
sen ta ti vos. Es un ór ga no sui gé ne ris, cu ya or ga ni za ción, fun cio na mien -
to y com pe ten cia es tán cons ti tu cio nal men te pre vis tas que no in te gra ni
de pen de de nin gún po der del Go bier no, y cu yos ac tos de fi ni ti vos es tán
al mar gen de to da po si bi li dad de re vi sión por cual quier otro ór ga no
ad mi nis tra ti vo, le gis la ti vo o ju di cial, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad
política penal o administrativa del servicio o de sus agentes.

Va rios años des pués el de cre to nú me ro 17 de la Jun ta Fun da do ra
de la Se gun da Re pú bli ca en Cos ta Ri ca en 1948, se es ta ble ció que el 
Tri bu nal Elec to ral se lla ma ra su pre mo por tra tar se de un Tri bu nal
“que dis fru ta rá de to das las ven ta jas de un po der del Esta do”; y en la 
Cons ti tu ción de Ni ca ra gua de 1987, en su ar tícu lo 7o., se in di ca ex -
pre sa men te que los ór ga nos de go bier no son: “El Po der Le gis la ti vo,
el Po der Eje cu ti vo, el Po der Ju di cial y el Poder Electoral”.

Ten den cia que pa re ce to mar for ma y fuer za al es ta ble cer se tri bu -
na les elec to ra les in de pen dien tes y con am plias atri bu cio nes en la ma -
yo ría de los paí ses. Esto ha per mi ti do que las elec cio nes sean li bres,
lim pias y com pe ti ti vas.

Hoy su pe ra da en gran me di da es ta eta pa, cree mos que la agen da
po lí ti co elec to ral ha cam bia do. El te ma cen tral es el del res ca te de
los par ti dos y de la éti ca po lí ti ca per di da, si que re mos sal var la de -
mo cra cia. La con so li da ción de la de mo cra cia, co mo que ría Sar to ri,
“tie ne el prin ci pal de sa fío en al can zar una me jor ca li dad de la po lí ti -
ca”. De be mos pen sar en el bien co mún y no só lo acom pa ñar el es pon -
ta neís mo sin re glas del mer ca do en bus ca de sa tis fac ción de in te re ses
per so na les y sec to ria les. Es ne ce sa rio res ca tar una es ca la de va lo res
de par ti ci pa ción y com pro mi so so cial. Pa ra es to, de be mos re gu lar y
con tro lar las re la cio nes en tre el di ne ro —lim pio y sucio— y la
política, resguardando su ética para resguardarnos todos.
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Es ne ce sa rio que las ac cio nes se ti ñan de ne ce sa rias va lo ra cio nes
éti cas. Ro dri go Bor ja se la men ta con ra zón de no sa ber:

De don de ha sur gi do el cri te rio, por des gra cia muy ge ne ra li za do, de
que la ac ti vi dad po lí ti ca está exen ta o debe es tar lo, de li mi ta cio nes
mo ra les. El di vor cio en tre la mo ral y la po lí ti ca ha cau sa do mu cho
daño a las so cie da des. Si hay una ac ción hu ma na que, por su tras cen -
den cia so cial, debe es tar ri gu ro sa men te so me ti da a la mo ral esa es la
po lí ti ca. To das las ac cio nes hu ma nas de ben es tar lo... Pero con ma yor
ra zón la de con du cir los des ti nos de los pue blos... para go ber nar se re -
quie re de una cre den cial éti ca, una le gi ti mi dad. Sólo así pue de na cer
en los go ber na dos la obli ga ción mo ral de la obe dien cia... Man dar es
ha cer se creer, te ner cré di to, sus ci tar creen cias. La co rrup ción gu ber na -
ti va... ero sio na la au to ri dad, afec ta la cre di bi li dad de los ór ga nos del
po der y se con vier te en una de las ace chan zas más pe li gro sas con tra la 
go ber na bi li dad de mo crá ti ca de un pue blo, por que co rroe los va lo res
éti co-so cia les so bre los que des can sa la or ga ni za ción co mu ni ta ria. La
so cie dad, en ton ces, pue de en trar en una suer te de ano mia, es de cir de
la fal ta de re fe ren cias mo ra les para el com por ta mien to de las personas, 
de modo que no puedan distinguir lo lícito de lo ilícito, lo bueno de lo 
malo, lo permitido de lo prohibido.

Esta con fu sión to tal de va lo res, a su vez, ali men ta una co rrup ción
ge ne ra li za da y con ta gio sa, gra ve men te de ses ta bi li za do ra del ré gi men
po lí ti co.

La in mo ra li dad sue le ex pan dir se en una for ma de me tás ta sis y toma 
cada vez ma yo res par tes del cuer po so cial.
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