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I. INTRODUCCION 

Problema fundamental del Dereeho Politico contemporaneo, es el 
analisis de la relacion de los distintos grupos pluralistas con el orden 

juridico. Es un hecho -sujeto a comprobacion y no discutido? que 
distintos grupos, entre ellos especialmente los partidos politicos han 
nacido y se han desarrollado al margen de las disposiciones legales. Y ha 
existido una resistencia continuada a reconocerlos constitucional y 
legalmente "a pesar de que constituyen el esqueleto politico del pueblo " 

(1) como grupos intermedios que fljan los canales de participation de 
la poblacion organizada como cuerpo electoral y que realizan distintas 
funciones como entes auxiliares del Estado, jugando un papel protago 
nico dentro de la estructura de poder. 

Los derechos humanos se han reconocido no solo en la persona 
individual, sino en las formaciones sociales a traves de las cuales se 

expresa (familia, iglesias, escuelas, etc.) y se ha comprobado que la 
actividad politica, generalmente se realiza ?no por individuos aislados? 
sino a traves de los partidos, que influyen cada vez en mayor medida en 
el aparato constitucional del Estado, produciendose en algunos paises 
verdaderas patologias incentivadas por la falta de regulation legal. Se 
comparte hoy, generalmente, la idea de la necesidad de formular 

mecanisrnos que reduzcan a los partidos al papel que les corresponde de 
"intermediaries entre el Estado y los ciudadanos, a contener su 
vocation oligarquica, a mantener mas o menos libres frente a ellos a los 
organos en los cuales la constitucion deposita la soberania nacional 

" 

(2). 
El presente trabajo, pretende analizar el proceso de constituciona 

vzaci6n de los partidos politicos en una region homogenea de America 
Latina, Centroamerica, y describir la situation de las leyes fundamen 
tales vigentes. 
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II. EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LA REGION 

A. Independencia y anexion 

El 15 de septiembre de 1821, una junta de notables se reunio, a la 
usanza de epoca, en la capital ?la que hoy es ciudad de Guatemala? y 
declaro la independencia de Espafia. El panorama que se presentaba era 

semejante al de otros lugares: una autoridad erratica que habia perdido 
sus vinculos con la metropoli; el alto clero y funcionarios espafioles, 
fieles hasta el final a la Corona y la presion popular por la 

independencia expresada a traves de improvisados tributos emergentes 
de la clase media (3). 

El Acta de Independencia, documento de compromiso, calificado 

por el grupo oligarquico conservador, sujeto su aprobacion a condi 
ciones irrealizables, entre elias la aprobacion por un congreso constitu 

yente (el que seria primero en la historia de Centroamerica) que se 
reuniria el siguiente afio de 22. Pero las antiguas autoridades espafiolas, 
que habian perdurado a cambio tan radical, fueron las que impulsaron 
?aliadas a los grupos conservadores? el acercamiento al imperio 
mexicano de Agustin de Iturbide. Gabino Gainza, el antiguo jefe 
espafiol que comandaba el nuevo pais, se apresura el 18 de septiembre 
?tres dias despues de la declaratoria de independencia- a manifestar al 

emperador mexicano su adhesion y el Ayuntamiento de la capital 
?controlado por los conservadores? decreto el 5 de enero de 1822, 
despues de una discutible consulta a los municipios, la anexion al 

imperio de Iturbide (4). 
La anexion a Mexico, enfrento por primera vez a los conservado 

res y liberales. Atrincherados estos en San Salvador, desconocieron las 
autoridades de la capital y declararon que ninguna autoridad podia 
derogar el acta de septiembre. Temerosos, los conservadores urgen la 

protection del ejercito imperial, que efectivamente al mando de Vicente 

Filisola, ocupa la capital y libra una guerra, mas larga que cruenta, 
contra los provincianos disidentes (5). En febrero de 823 -tras un largo 
afio de lucha- Filisola entra a San Salvador, logrando con esto una 
victoria pirrica, porque es el momento en que el Imperio se desploma, 
viendose obligado a regresar a Guatemala y convocar al congreso 
constituyente que estaba previsto en el acta de septiembre de 

independencia. 
Roto el equilibrio en su favor, los liberales, que controlaron el 

cuerpo, se dedicaron a legislar muy en su estilo, profusamente. En 19 

meses, formulan 784 actas, 137 decretos y 1186 ordenes. Y la primera 
constitution centroamericana, inspirada en la ley fundamental nortea 
mericana en su parte organica y en el joven constitucionalismo espafiol 
en su estilo e inspiration general. Adoptaba el sistema republicano, 
representative y federal; proclamaba la soberania nacional; reconocia 
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una amplia lista de derechos; fijaba la catolica como religion oficial, 
precio pagado al clero menor que participo en la independencia; 
favorecia la inmigracion; sobre la base de un sufragio censitario 

adoptaba el sistema electoral indirecto en tres grados de la constitucion 

gaditana y en su parte organica recogia la division de poderes, 
incorporando un Senado como institution hibrida que complicaba su 
funcionamiento. Fijo las decisiones fundamentales del constitucio 
nalismo liberal (6). Bajo su inspiration se promulgaron entre 824 y 25 
las primeras constituciones de los Estados (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y estuvo vigente hasta 1838 en que 
la federation agonizo en medio de las primeras guerras civiles y la lucha 
de facciones y caudillos. 

No fue la Constitucion la responsable de ese primer fracaso 
liberal. Posiblemente una teoria constitucional correcta retraso la 
hecatombe. Muchos factores parecen entrelazarse para impedir que una 
nueva estructura de poder se afianzara sustituyendo el esquema 
colonial, dentro de los cuales, la falta de una estructura economica 
estable e importante, que integrara a la nation incipiente los grupos 
sociales y el pais al concierto mundial, parece ser la significativa. 

Cuando la independencia se produce, se carece de un centro 
urbano importante que sirva de referenda a toda la region ya que la 
nueva capital, recien fundada ?despues de un traslado forzado por un 
terremoto? era una pequefla ciudad en la que se aglutinaba la mayor 
parte de la poblacion total de la region, que segun Marure ?basado en 
los cupos militares? era de 1.287.491 habitantes. Caracteristicas 

medievales configuran aun el marco geografico. La falta de vias de 
comunicacion y los limites imprecisos entre provincias y regiones, 
aislan internamente al pais. Las comunicaciones con el exterior eran 

dificiles en exceso. La poblacion, como consecuencia, se polariza en el 

altiplano y en la costa del pacifico. El correo de la capital a Cartago, en 
Costa Rica, tardaba 39 dias en llegar. Logicamente, esta situation 
favorece la descentralizacion del poder, propicia econom ias autosufi 
cientes y haciendo imposible un gobierno central, suficientemente 
fuerte, favorece cacicazgos locales desplazando el poder politico de la 
autoridad formal a los propietarios de la tierra, que se niegan a cumplir 
con sus obligaciones fiscales. 

Y desde el punto de vista externo vincula a las provincias 
directamente con el extranjero -La Habana, Panama y Veracruz- en 
detrimento del poder central. El pais es pobre en extremo. Falta una 

riqueza mineral y esencialmente su economia se basa en la agricultura 
monocultivista ?basada en el aflil? que sufre por falta de comunica 
ciones y el encarecimiento del transporte interno y externo. Las 
condiciones para que el orden colonial soportara el primer ataque 
modernizante, no estaban dadas y el programa liberal que la generation 
de Francisco Morazan se esforzo en implantar, se quedo como un grito 
en el vacio. 
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B. Restauration conservadora 

Un amplio espectro de enfrentamientos civiles desemboca en la 
restauracion de hecho del antiguo regimen pero sin abandonar el mito 
del constitucionalismo. Los Estados formularon varias constituciones 
calcadas en la federal y despues del ano 38 se produce un periodo 
anarquico que con diversos matices se resuelve en el predominio de los 

grupos conservadores, que buscan la legitimation de su nuevo poder, a 
traves de las formulas constitucionales, pero cargadas de inspiration 
teocratica y militarista. 

En Guatemala, el ano 851, se promulga El Acta Constitutiva de 
18 arti'culos. Legalizaba ti'picamente el nuevo programa; fundacion del 

pequeno Estado como nuevo pais, ratificando la disolucion del pacto 
federal; reconocimiento de los mayorazgos; pago de diezmos para la 

iglesia cuyo antiguo poder se fortaleci'a con la firma de un Concordato 
con la Santa Sede. Una imprecisa delimitation de su parte organica 
hacia interpretar autenticamente el texto al diputado conservador 
Pedro Aycinenas que afirmaba que "no reconoce division de poderes; 
no hay mas que un solo poder del cual es jefe supremo el Presidente". 
Efectivamente las atribuciones presidenciales se ampliaban al extremo y 
un tipo de representation de intereses daba el tono general al sistema. 
Rafael Carrera, nuevo hombre fuerte, fue nombrado Presidente Vitali 
cio "jefe perpetuo y supremo de la Republica con la inviolabilidad que 
corresponde a su investidura y el derecho a nombrar sucesor" (7). 

En El Salvador, en 841 se promulga un nuevo texto en que se 

sugieren las decisiones conservadoras que el Presidente Duenas fijara en 
la constitution del afio 64 redactada bajo el signo de "Paz, progreso y 
respeto a la Ley", que creo el marco juridico del nuevo sistema; 
reconocimiento de los privilegios y poderes de la iglesia catolica, 
castration de los poderes en favor de un ejecutivo autoritario sin 
limitation del periodo por la autorizacion de la reelection y naciona 
lismo polemico contra el peligro de la restauracion federativa. Si la de 
1841 era moderadamente conservadora en un momento de federalismo 

desgarrado, la de 1864 es francamente representativa de la restauracion 
conservadora y nacionalista (8). 

En Honduras, varios hombres fuertes ?resaca de los ejercitos 
independentistas- gobiernan con las constituciones de 1838, 1848 y 
1865 con la misma tendencia (9) y en Nicaragua la de 1858, que rigio 
por treinta aftos, recogio el programa del partido conservador iglesia 
oficial, cuerpo electoral limitado, aumento del periodo presidencial y 
de atribuciones del ejecutivo, fuerte limitation a los derechos individua 

les, nacionalismo anticentroamericano declarando Republica el viejo 
pequefio Estado (10). 
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C. Triunfo liberal 

El desarrollo de la economia mundial proporciono a los liberales 
la posibilidad de formar una infra?estructura economica necesaria para 
que sus principios se implementaran en el area. La revolution industrial 
se presenta en la primera mitad del siglo pasado como un fenomeno 
exclusivamente ingles y concentrado en la industria textil. Pero a 
mediados del siglo se produce una expansion de la economia mundial, 
en la que influye significativamente el desarrollo de los transportes. Las 
lineas de los ferrocarriles integraron los mercados internos europeos y el 
descubrimiento de la helice y los cascos de hierro de las naves 

produjeron una ampliation de las posibilidades de intercambio, lo que 
hizo que "durante el siglo comprendido entre los aflos veinte del 
ochocientos y el primer eonflicto mundial, se implanto un esquema de 
division international del trabajo y tomo forma un sistema de economia 
mundial. Las actividades de una parte creciente de la poblacion 
mundial, pasaron a comportarse como elementos independientes de un 

conjunto articulado" (11). Y ello produjo una elevation de la "tasa de 
crecimiento economico", la ampliation de la expectativa de vida de la 

poblacion y un desarrollo de la tecnologia vinculado a las formas de 

production. Las estadisticas recogen que el comercio mundial, cuyo 
valor era minimo a principios del siglo, subio a mediados, a 13,500 y 
llego a 40,000 millones hacia la primera guerra mundial. El aumento de 
la capacidad economica en el mundo, provoco demanda de articulos 
suntuarios y muchas regiones de America Latina se vincularon al 

mercado internacional con "economias de sobre mesa", azucar, 
tabaco. .. En Centroamerica, el aumento de las importaciones de 
productos manufacturados, que comerciantes locales manipulan libre 
mente, provoca un desequilibrio que exige encontrar un producto 
interno de exportation de importancia significativa y mercados extran 

jeros donde colocarlos. Y con una extensiva y gubernamentalmente 
inducida production de cafe, se supero la coyuntura. 

El ultimo tercio del siglo XIX sera escenario del triunfo liberal. El 
primer afio de la septima decada, en 1871, un ejercito que invade por la 
frontera norte de Mexico, a Guatemala y que llega a la capital en pocos 
dias, aflanza el nuevo regimen y Justo Rufino Barrios, rapidamente se 
convierte en el hombre fuerte y abanderado del sistema en la region 
(12). Despues de periodos autoritarios que producen vacios constitucio 
nales que se aprovechan para dictar con profusion decretos leyes a 
traves de los cuales se realiza la reforma, se dictan varias constituciones 

que recogen el viejo ideario de la independencia en el nuevo contexto: 

separation de iglesia y Estado, ensenanza laica, libre testamentificacion, 
reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio, cementerios civiles, 
prohibition de vinculaciones, abolition de ordenes religiosas, desarrollo 

amplio de los derechos de inspiration iusnaturalista, division de poderes 
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en un sistema unicameral, con fuerte preponderancia del ejecutivo. 
Guatemala (1879), Salvador (1886), Honduras (1880), Nicaragua 
(1893). 

Costa Rica se salva del largo periodo de anarquia y regresion en 
sus formas politicas en un proceso mas diafano. La formation en el 
Valle Central (San Jose Alajuela) con los primeros afios de la 

independencia de un modo de produccion agro?exportador con base en 
el cultivo del tabaco, azucar y principalmente cafe, dio la base para la 
estructuracion republicana. Otros factores apoyaron esta decision: 
debilidad de la aristocracia colonial, escaso numero de funcionarios 

metropolitanos, pobreza de la iglesia y pequefia propiedad campesina, 
los que consecuentemente fortalecian el poder municipal. La reforma 
liberal se afianza desde el rompimiento de la Federation con el gobierno 
fuerte de Braulio Carrillo y a pesar de cambios constitucionales 
formales continua en la misma orientation: Ley de Bases y Garantias de 
1841, Constituciones de 1844, 1847,1848,1859, 1868 y 1871 (13). 

D. Constitutionalism? social 

A partir de principios de siglo, se produjo un cambio visible en 
areas importantes de la region, que trajo como consecuencia el 

surgimiento de nuevos sectores sociales y la ampliation especialmente 
de la clase media que a partir de la primera guerra pretende acceder al 

poder politico del cual la vieja oligarquia decimononica la habia 
cuidadosamente alejado. La transformation economica que estaba en su 

base, obligo a un replanteamiento politico, que reconocia expresamente 
el intervencionismo del Estado en la vida economica y social; 
"insistiendo en que la politica economica de los ultimos cincuenta o 
sesenta anos no habia creado una 'vida nacional plena' porque habia 
ado concebida en el vacio, los nuevos dirigentes de los sectores medios 

prometieron no solamente el progreso economico sino tambien la 
democracia social. A las abstracciones politicas y morales por las que 
sus dirigentes habian luchado durante el periodo de la independencia 
afladieron la exigencia de que se pusiera a disposition de los electores 

que votaran sus plataformas una participation rriayor en los beneficios 
materiales y culturales que habian hecho posibles la tecnica del siglo 
XX. Insistian en que el economico fuera el principal problema politico 
y que se agregaran garantias sociales a las individuales" (14). 

Y asi aparece una gran corriente desde la primera guerra mundial, 
que se acentua despues de la segunda que tiende a la constitutionali 
zation de los derechos sociales, la extension de la democracia, 
ampliation de problemas tratados constitucionalmente, limitation 
formal del poder ejecutivo y tecnificacion del aparato constitutional. 
Que se inicia, precisamente con un texto americano, la constitution 
Mexicana de 1917, pero que adquiere resonancia universal con la 
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promulgation de la Constitucion de Weimar en 1919, dentro de cuya 
tendencia deben incluirse las cartas fundamentales de Espafia del 31, 
Austria y Checoeslovaquia de la primera postguerra y de la sovietica de 
1936. La Constitucion Cubana de 1940, que recogio muy esmerada 

mente esta filosofia constitucional, constituye junto a la mexicana del 
17 y la espafiola del 31, la fuente directa del constitucionalismo 
centroamericano de este periodo, en el que se produce una interaction 
continuada (15). 

III. EL SISTEMA DE PARTIDOS 

A. La estructura del poder 

La oligarquia agroexportadora que se consolido-como hemos 

apuntado? con motivo del triunfo de las revoluciones liberales 

permanece aun como la fuerza mas importante por la supervivencia de 
la estructura agraria de la region. Pero su liderazgo se ha visto discutido 

por el surgimiento de una nueva clase emergente empresarial, producto 
del crecimiento economico y del inusitado aumento del comercio 
intrazonal con motivo del proyecto de mercado comun, fortalecida por 
los nuevos sistemas de inversion extranjera, especialmente norteameri 
cana, que se desplazo del sector de servicios publicos y de econom ias de 
enclave agricola, al sector industrial y de manufactura (16). 

Intentos de romper la estructura de dominacion politica que 
dicho sector ensayo desde el siglo pasado, produjeron su aglutinamiento 
y la entrega del ejercicio del gobierno al poder militar directa o 

indirectamente, convirtiendo a los ejercitos de moderna factura, en los 
arbitros del proceso politico. Y a la sombra de esta patologia, crecio 
una amplia clase media burocratica y tecnocratica que se postulo 
indispensable para el cumplimiento de tareas subalternas de gobierno, y 
que utilizo liberaimente su funcion, como instrumento de movilidad 
social. En estas condiciones, aiin cuando en el fondo, el aparato del 
Estado ha estado al servicio de este proceso de desarrollo, en amplios 
periodos se ha independizado de los sectores protagonicos y represen 
tado una funcion integradora del sistema, propiciando un reparto mas 

amplio de los beneficios. 
Y fuera de breves periodos -considerados anormales por los 

mismos detentadores del poder? se ha buscado una legitimation de su 

ejercicio por los canales de la democracia liberal constitucional. Lo que 
ha obligado a permitir un relativo libre juego de fuerzas que ha 

producido un sistema multipartidista, que naturalmente ha sido 

manipulado legal y extralegalmente para preservar el regimen (17). 
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B. Los partidos 

El siglo pasado y buena parte del presente estuvo calificado por el 
enfrentamiento de los partidos historicos, liberales y conservadores. 

Tfpicos partidos de "cuadros" (18), representaron la lucha intergrupal 
de las clases dominantes, en el enfrentamiento entre una precaria aristo 
cracia y grupos emergentes. En conjunto, articulaban los intereses de la 
elite agraria beneficiada por la emancipation y se diferenciaban por sus 

puntos de vista con respecto al papel de la iglesia, la incorporation a la 
estructura del poder de los ejercitos decimononicos, la secularizacion de 
la vida politica, ideas sobre la organization del Estado y una cruda pelea 
personal y generational por el poder (19). La historia dio la razon a los 
liberales con motivo de la incorporation de la region al comercio 
international en el ultimo tercio del siglo pasado, sus programas de 
hecho se unificaron, y frente al crecimiento que el nuevo regimen 
produjo, solamente quedo un simbolico enfrentamiento de personalida 
des y la supervivencia, tambien simbolica de la lucha entre la iglesia 
-limitada en su poder economico? y el Estado, al frente del cual se 
entronizaron dictadores crueles y paternales. Las Constituciones libera 
les son las que mas pervivieron (20), sujetas a multiples reformas 
secundarias orientadas meticulosamente a lograr el fortalecimiento del 

poder presidential, ampliation de su periodo y autorizacion de la 

reelection, de la cual se abuso sin ningun control (21). 
En la decada del 20, se produjo algun despertar en la vida politica 

?mas por influencias externas que por modification de la estructura 
social? y en la segunda postguerra se modifica el cuadro que hemos 

expuesto. El surgimiento de amplios sectores medios, la extension del 

sufragio cualitativa y cuantitativamente, la incipiente concientizacion 

politica de los grupos proletarios urbanos, la organization de los 

trabajadores en los enclaves bananeros agricolas de Guatemala, Hondu 
ras y Costa Rica y la amplia propaganda democratica que las potencias 
aliadas desarrollaron durante la guerra, propiciaron la formation de 
nuevos agrupamientos politicos y el desprestigio de los partidos 
historicos tradicionales que se habian avejentado en el uso abusivo del 

poder y que cuidadosamente habian impedido la participation de la 

poblacion en el proceso politico. 
La evolution de los nuevos partidos puede encuadrarse en tres 

periodos significativos (22): 
1. De 1944 a 1954, ano del derrocamiento del 

gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, quien impulsaba un 

proyecto nacional?revolucionario. En este periodo se produce la 

reagrupacion de la ciudadania en nuevos partidos, ya no de cuadros sino 
de masas, y las ideologias politicas empiezan a perfilarse. La propagan 
da democratica antifascista de la segunda guerra mundial, que impulsa 
ron los aliados, matiza sus programas en los cuales se incluyen 
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reivindicaciones agrarias, legislation de trabajo, seguros sociales, defensa 
de los recursos naturales, principios de desarrollo economico, reivindica 
ciones de clase media (servicio civil, viviendas, autonomia universitaria, 
etc.), y en general, una actitud fuertemente nacionalista frente a los 
Estados Unidos. 

Los grupos de derecha, se reagrupan tambien, debilitados por el 
clima general democratico y el apoyo que las masas obreras y 
campesinas dan a los nuevos partidos de izquierda y a los gobiernos que 
los representan, y buscan acercamientos a los grupos de poder 
tradicionales, la iglesia y el ejercito y al nuevo factor determinante: los 
Estados Unidos. 

2. De 1954 a 1959, fecha del triunfo de la revolution 
cubana. Este periodo es de dominio total de los grupos derechistas. A 

partir de 1948, el clima de tension de la guerra fria se hace sentir en la 

region polarizando la actividad partidaria entre un antiimperialismo 
?mas o menos violento? y el anticomunismo que aparece como 

cruzada continental y que proporciona a los partidos derechistas la 
coronation de sus programas autoritarios y una mistica de fuerte 

arraigo en los erraticos sectores medios. Los escarceos diplomaticos de 

Bogota -1948-, Rio de Janeiro -1949- y Caracas -1954-, terminan 
con el derrocamiento en 1954 del regimen revolucionario guatemalteco. 

3. El ultimo periodo se inicia con el triunfo de la 
revolution cubana, que polariza aun mas la situation. El dominio total 
de la derecha civil, que declina en los cuadros militares ?con exception 
de Costa Rica? el ejercicio del poder politico y el debil resurgimiento 
de partidos moderados de izquierda que a pesar de subrayar obsesiva 
mente su position, son cuidadosamente marginados de la posibilidad de 

participation, produce el enfrentamiento y el aparecimiento del 
movirniento guerrillero que fue meticulosamente destruido en la 

segunda mitad de la decada del 60 (23). 
La vida partidaria, sin embargo, se mantiene y la mayoria de la 

ciudadania insiste en la participation democratica constitucional, lo que 
se hace evidente en la pervivencia de los viejos partidos, la persistencia 
de algunos grupos sin reconocimiento legal, la efimera aparicion de 

agrupaciones durante los procesos electorales y la concurrencia a los 
comicios que se incrementa. Y el gobierno, decide reconocer esta 
situation y manipularla a traves de rigidos controles legales y una 
sofisticada gama de mecanisrnos extralegales (24). La gama de partidos 
se amplia en su espectro, desde la extrema derecha con fuertes 

movimientos de clara ideologia y organization de tipo fascista, partidos 
socialdemocratas, democrata cristianos, de "izquierda democratica" y 
comunistas, hasta la supervivencia decimononica de los partidos 
historicos Liberal y Conservador en Nicaragua. 

El cuadro de los partidos politicos en uno de esos paises -que 
nos parece muy indicativo? es el siguiente (25): 
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PARTIDOS POLITICOS EN GUATEMALA 1944-1973 

1t73 | / PID MLN 

1970 / ^ I 
i > J 1 / -_ 1966 j < 

1962 I,/ 

URD 

1C53 
PR PRN >^ 

1954 PAR RN PRG DC / MDN 

1950 \ /FP? 

PGT A / 

1946 \ / 

1944 FUPA UNE 

I_I_I 
FUPA - Frente Unido de Partidos Arevalistas UNE - Uni6n Nacional Electoral 
PAR - Partido Acci6n Revolucionaria DC - Democracia Cristiana 
RN - Renovaci6n Nacional MDN - Movimiento Democratico Naciona 
FPL - Frente Popular Libertador lista 
PRG - Partido de la Revoluci6n Guatemal- PID - Partido Institucional Democratico 

teca MLN - Movimiento de Liberacion Nacional 
PR - Partido Revolucionario PRN - Partido Redenci6n Nacional 
URD - Uni6n Revolucionaria Democratica 
PGT - Partido Guatemalteco del Trabajo 

(Comunista) - Guerrilla 

IV. CONSTITUCIONALIZACION DEL REGIMEN PARTIDARIO 

A. Las etapas 

En Centroamerica se han sucedido las mismas etapas que se han 

producido en el constitucionalismo mundial con respecto al problema: 
"despues de una primera fase de rigida oposicion a los mismos (en la 

legislation del Estado policia y aun en aquella, extremadamente 
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individualista, del Estado surgido de la Revolution Francesa) y despues 
de otra de absoluto agnosticismo, al respecto (propia del Estado 
moderno, de orientation liberal, en el curso del siglo XiX), se ha pasado 
ultimamente a la fase de su progresiva disciplina iuspublicista (culmina 
da, luego, a veces ?sobre todo en los Estados autoritarios y de 
democracia marxista? en una incorporation integral, mediante la 
concesion a los mismos del status de personas juridicas publicas con 
relieve constitucional)" (26). 

B. El periodo liberal 

Como se ha apuntado, el sistema liberal que se plantea con 
motivo del movirniento de independencia, se afirma con el triunfo de 
las revoluciones liberales de finales del siglo pasado y se mantiene, 
aunque en crisis, hasta la segunda guerra mundial. 

En una primera fase, la actitud de los constituyentes fue 

semejante a la de los clasicos liberales europeos y norteamericanos. 
Estaban dominados por el mismo temor al "peligroso vicio... del 

espiritu de partido" que informaba a los "padres fundadores" y en 

general a los cuerpos intermedios que se colocaban entre el Estado y los 
ciudadanos depositaries de la soberania (27). "Hablo de partidos, o mas 
bien de facciones, perniciosas siempre en un Estado libre" afirmaba 
Pedro Molina, 

? urio de los diputados mas importantes del primer 
congreso federal centroamericano de 1823?24? y se remitia a una cita 

significativa de Rousseau: "Para lograr el enunciado voto de la voluntad 

general es menester que no haya sociedad partial en el Estado y que 
cada ciudadano opine por si. Tal fue la unica y sublime institution del 
gran Licurgo: porque si hay sociedades parciales es menester multiplicar 
el numero y prevenir la desigualdad. J.J. Rousseau. Contrato Soc. Cap. 
Ill" (28). Y otro eminente diputado del mismo Congreso, Juan Lindo 

?quien fue tambien diputado al congreso constituyente mexicano de 

Agustin de Iturbide y despues Presidente de Honduras? propuso que 
"ningun ciudadano, asociacion o corporation pueda representar a la 

Asamblea, gobierno supremo y demas tribunales, tomando la sagrada 
voz del pueblo, so pena de incurrir en las senaladas a los que trastornen 
el orden publico" (29). 

Sin embargo, en una segunda fase, y con motivo de la ampliation 
del catalogo de derechos individuales que recogieron los textos 
constitucionales producto del triunfo de las revoluciones liberales de 
finales de siglo, se incorporara el dereeho de asociacion que en un 
sentido generico reconocia el de hacerlo con finalidades politicas, y 
formalizaba limitaciones en las organizaciones religiosas al constitu 
cionalizar un punto programatico de la reforma. Tipico es el articulo 25 
de la Constitucion guatemalteca de 1859 -fruto programatico del 
movirniento y fuente para las otras de la region: ?"Se garantiza el 
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derecho de asociacion y de reunirse pacificamente y sin armas; pero se 

prohibe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda 
especie de instituciones o asociaciones monasticas" (30). Basados en 
este amparo constitucional, los viejos partidos historicos y sus efimeras 
derivaciones electorales pudieron sobrevivir bajo la benevolente pacien 
cia del poder publico. 

C. Reconocimiento negativo 

Sin embargo, el endurecimiento de la vida politica de la region a 

partir del afio 30, en que se inicia un largo periodo de dictaduras 
militares con influencias endogenas y exogenas (31), produce el 
reconocimiento constitucional de los partidos politicos aunque en 
forma negativa, al prohibir la organization y funcionamiento de 

aquellos que se estimaba atentaban contra el sistema democratico 
liberal. 

La constitution nicaragiiense de 1939, establecia que caerian bajo 
la sancion de la ley, aquellos que publicamente manifestasen "opiniones 
contrarias al orden publico, a las instituciones fundamentals del 
Estado, a la forma republicana y democratica del gobierno, al orden 
social establecido" (Arto. 128), prohibio la existencia de partidos de 

"organization international" y excluyo a sus miembros del acceso al 
servicio publico (Arto. 50). El 20 de junio de 1941, se reglamento ese 

precepto en un decreto de cinco articulos en los que se prohibia: a) la 

propaganda de "doctrinas o sistemas politicos y sociales" contrarios al 
regimen constitucional republicano, identificando como tales "la 
doctrina comunista, los sistemas nazistas y fascistas" o "cualquiera 
otra" que tienda a modificar el regimen liberal republicano; b) la 
creation y funcionamiento de partidos de "organization international o 

que formen parte o dependan de partidos politicos extranjeros"; c) y el 
uso por nacionales de uniformes o insignias de agrupaciones politicas 
extranjeras. Se ordenaba la disolucion de los partidos con esas 
caracteristicas que ya existieran y se fijaban diversas penalidades a 
nacionales y extranjeros infractores (32). 

Y la Constitution de 1948, era mas explicita que la anterior, al 

apuntar que el Estado no reconoce la existencia legal de partidos 
politicos de organization international, ni la de los partidos comunistas 

y fascistas, o con tendencias semejantes, aun cuando adoptaren otras 

designaciones, exceptuando unicamente a los internacionales que "no 
'siendo comunistas o totalitarios" tiendan a la union de Centroamerica" 

(Arto. 100). 
Con la misma orientation, perfectamente definida en la prohibi 

tion (33), se aprueba en 1935 la reforma constitucional del articulo 25 
de la constitution de 1879 de Guatemala, que garantizaba el derecho de 
asociacion para excluir de tal garantia a las "entidades o individuos" 
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que sustentaran doctrinas que de manera ostensible e inequivoca 
tiendan al cambio de las instituciones sociales y politicas por medio de 
la violencia. La Comision que dictamina sobre la reforma es bien clara, 
al afirmar que se refiere a "exclufr del dereeho de asociacion y reunion 
a las entidades o individuos que de manera ostensible e inequivoca 
sustentan doctrinas que tiendan al cambio de las instituciones sociales y 
politicas por medio de la violencia; porque, de acuerdo con las nuevas 
tendencias del dereeho social, esta garantia no la podemos conceptuar 
como un dereeho absoluto y sin limitation, sino que, por el contrario, 
es necesario dictar y establecer medidas convenientes para que el 

ejercicio de este dereeho no atente al orden social y a la tranquilidad y 
seguridad publicas... las actividades de caracter francamente comunista 
o anarquista se perfilah actualmente en el mundo como tendencias 
disociadoras que se encaminan por procedimientos de violencia a 
subvertir el orden social y politico, desconociendo en absoluto las bases 
sobre que descansa la estructura del Estado. Los individuos o grupos 
comunistas o anarquistas no se encuentran en el mismo piano de los 

partidos politicos que, aunque divergentes en ideas, persiguen fines 
licitos y reconocen y se someten a las autoridades del Estado, 
confiando el triunfo de sus doctrinas o principios, a la evolution 

pacifica operada mediante el convencimiento de las masas sociales" 

(34). 

V. EL ORDEN CONSTITUCIONAL VIGENTE 

A. Reconocimiento 

Todas las Constituciones vigentes ?Guatemala, 1965; Honduras, 
1965; El Salvador, 1962; Nicaragua, 1950; Cpsta Rica, 1949 y Panama, 
1972?, organizan sus paises como democracias liberales, adoptando el 
sistema de gobierno republicano, democratico y representative. Y en su 
articulado recogen las decisiones politicas tipicas de este sistema: 

sufragio universal, autoridades designadas en elecciones libres, reconoci 
miento de los derechos individuales y sociales, division de funciones 
entre organos, sistema jerarquico de normas con la Constitucion como 
norma fundamental y principio de legalidad. 

El libre juego de fuerzas y opiniones y la comptenencia abierta 
por el control del poder politico, son reconocidos en las normas 

fundamentales, y dentro de ese esquema las asociaciones politicas 
juegan un papel esencial, como intermediarias entre el poder publico y 
el pueblo organizado en cuerpo electoral. Juridicamente los partidos se 

componen de ciudadanos en ejercicio de sus derechos politicos que se 
agrupan bajo las mismas banderas ideologicas en forma permanente y 
sujetos a un estatuto juridico, con el objeto de influir en la politica 
general. 
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En formas diversas que tienden al mismo fin se reconoce su 
existencia. La de Guatemala, afirma que el Estado "garantiza la libre 
formacion y funcionamiento de partidos politicos cuyas normas y 
principios sean democriticos" (Arto. 25 inc. Primero); la del Salvador, 
en la regulation del sufragio y entre los derechos de los ciudadanos, 
incluye el de "asociarse para constituir partidos politicos de acuerdo 
con la ley e ingresar a los ya constituidos" (Arto. 24); Nicaragua, que 
"la personalidad y derechos de los partidos politicos serin objeto de la 
ley" (Arto. 304); Costa Rica, que "todos los ciudadanos tienen derecho 
a agruparse en partidos para intervenir en la politica national" (Arto. 
98) y Panami que la ley "regulara la formacion, funcionamiento y 
subsistencia de los partidos politicos" (Arto. 123) (35). Aunque casi 
todas las constituciones ?como se vera- hacen referencia especifica al 
tema, remiten a la ley ordinaria su regulation (Honduras, Arto. 38; 
Guatemala: Artos. 29,32 y 36). 

Genencamente ademas, se reconoce el clasico derecho de asocia 
cion, amparados en el cual, los partidos se desenvolvieron hasta su 
constitutionalization en los textos de la segunda post?guerra: Guate 

mala, Arto. 64; El Salvador, Arto. 160; Nicaragua, Arto. 32 y 91; Costa 
Rica, Arto. 25 y Panama, Arto. 38 (36). 

B. Prohibiciones 

1. Comunismo 

Dentro de la tendencia de preservation del sistema y contention 
de grupos adversos se ha constitucionalizado la prohibition del 
funcionamiento de organizaciones marxistas, punto que incluso ha sido 
centro y explication de algunas reformas como la de 1956 en 
Guatemala y que con mayor o menor enfasis ha sido recogido por todas 
las constituciones de la region. La de este pais, es reiterativa en este 

aspecto: en el Arto. 68 que reconoce el derecho generico de asociacion, 
se le califica al indicar que "se prohibe la organization o funciona 

miento de grupos que actuen de acuerdo o en subordination a entidades 
internacionales que propugnen la ideologia comunista o cualquier otro 
sistema totalitario"; el 27, garantiza la vida partidaria siempre que sus 
normas "y principios sean democraticos" y el segundo parrafo expresa 
que "es prohibida la formacion o funcionamiento de partidos o 
entidades que propugnen la ideologia comunista o que por su tendencia 

doctrinaria, medios de action o vinculaciones internacionales, atenten 
contra la soberania del Estado o los fundamentos de la organization 
democratica de Guatemala". 

El Salvador (Arto. 160) al reconocer el derecho de la asociacion 

prohibe el funcionamiento de "organizaciones politicas internacionales 
o extranjeras", salvo que persigan por "vias democraticas" la union 
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centroamericana o "cooperation continental o universal" y aunque no 
existe una expresa ilegalizacion partidaria prohibe "la propaganda de 
doctrinas anarquicas o contrarias a la democracia" (Arto. 158, Inc. 2 ?). 
En esta norma se ha basado el Consejo Central de Elecciones para negar 
la inscription de partidos considerados peligrosos: "Nuestra Constitu 
tion. .. desde que prohibe la propaganda de doctrinas anarquicas 
y... contrarias a la democracia que ella reconoce, no permite la 

propagation de doctrinas y por consiguiente la organization de partidos 
politicos que las propaguen... entre las cuales el Inc. 2? del Arto. 20 
de la Ley Electoral seflala al comunismo" (37). 

En Honduras "no se permitira la formation, inscription y 
funcionamiento de partidos politicos que proclaman o practiquen 
doctrinas contrarias al espiritu democratico del pueblo hondureflo... 

(Arto. 39). En Nicaragua, por la reforma de abril de 1955 a la 
Constitucion del 50, se prohibio expresamente la formation y activida 
des del partido comunista "y de los que sustenten ideologias similares, 
lo mismo que de cualquier otro partido de organization internacional", 
cerrando el paso dentro del servicio civil, a sus miembros. Costa Rica 

prohibe la formation o funcionamiento de partidos que 
- 
"por sus 

programas ideologicos, medios de action o vinculaciones internaciona 

les, tiendan a destruir los fundamentos de la organization democratica 
de Costa Rica, o que atenten contra la soberania del pais", hecho que 
calificara la asamblea legislativa previo informe del Tribunal de 
Elecciones y con votacion no menor de dos tercios (Arto. 98). Y en 

Panama, el mas reciente texto constitucional prohibe la formation de 

partidos que "pretendan menoscabar la soberania nacional o destruir las 
estructuras democraticas de gobierno" (Arto. 124). 

2. Otras 

Otros tipos de prohibiciones son: organization de partidos que 
tengan por base el sexo, la raza o la religion (Panama, Arto. 124); 
pertenencia de ministros de cualquier culto religioso a partidos (El 
Salvador, Arto. 25); propaganda politica por clerigos o seglares 
invocando motivos de religion o valiendose, como medio, de creencias 

religiosas (Costa Rica, Arto. 28); presion para participation partidaria 
especialmente la ejercida por funcionarios publicos (Guatemala, Arto. 

32) y como una reminiscencia de la epoca de las dictaduras liberales, se 

declara punible toda actividad en favor de la reelection de la persona 
que ejerza la Presidencia de la Republica o que tienda a prolongar el 

periodo constitucional o vulnerar el principio de alternabilidad y no 
reelection para el ejercicio del mismo. (Guatemala, Arto. 33). 
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C. Naturaleza Jun'dica 

Las Constituciones de Guatemala (Arto. 29) y Honduras (Arto. 
13) consideran a los partidos legalmente inscritos como instituciones de 
derecho publico. Con esto, se Uega a la coronation del proceso de 
constitutionalization de su regimen, incorporandolos formalmente en la 
estructura de poder. 

Este reconocimiento trae varias consecuencias. Por una parte, al 
darles ese caracter, se les esta concediendo la personalidad jun'dica, con 
las consecuencias inherentes a esta situation: responsabilidades y 
derechos (38). Y por otra parte, al incluirlos dentro de la regulation del 
derecho publico, se estan reconociendo sus funciones de caracter 

general e interes colectivo: "los partidos politicos como instituciones de 
derecho publico, se organizan y funcionan como instrumentos para el 

ejercicio de derechos constitutionals a traves de los cuales se defienden 

y se cumplen intereses generales de indudable jerarquia: concurrencia a 
la estructuracion o transformation del gobierno, intervention en el 

proceso electoral y en el ejercicio del sufragio; participation en la 

integration de los organismos electorales e influencia en la opinion 
publica y en quienes ejercen el poder" (39). 

D. Requisites 

Nicaragua y Guatemala recogen constitucionalmente requisitos 
basicos para la inscription de los partidos. En la primera (Arto. 313) 
ademas de los dos partidos que obtuvieran el mayor numero de votos en 
la anterior election, se reconocera tambien como tal a la agrupacion que 
presente una petition firmada por el 5% del total de votos depositados 
en la misma, con firmas autenticadas notarialmente; y en la segunda 
(Arto. 28) solo podran inscribirse como partidos las entidades formadas 

por un minimo de cincuenta mil afiliados, de los cuales no menos del 
20% deben saber leer y escribir. En los otros paises, los requisitos se 

regulan en la ley ordinaria (40). 

E. Privilegios 

El reconocimiento e inscription de los partidos connota una serie 
de privilegios entre los que podemos indicar: 

1. Representation proportional 

La representation de minorias que beneficia a los partidos 
derrotados en las elecciones esta reconocida en toda la region, a nivel 

constitucional (Guatemala, Arto. 24; Panama, Arto. 102; Costa Rica, 
Arto. 95 y Nicaragua, Artos. 334 y siguientes) o legal (Honduras, Ley 
Electoral de 22 de noviembre de 1966). 
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2. Presentation de candidates 

El monopolio de la designation de los candidatos es un evidente 

privilegio que conlleva la posibilidad de la desviacion del sistema a una 

"partitocracia", en la cual el poder politico esta controlado automdtica 
mente por las oligarquias partidarias. Raramente ?como apunta 
Biscaretti- se ha concebido este privilegio. La Constitucion de 
Guatemala (Arto. 30) lo hace, indicando, que unicamente los partidos 
legalmente inscritos podran inscribir candidatos para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Republica y diputados propietarios y 
suplentes al Congreso (41). 

3. Financiamiento 

Tres paises se refieren al problema. En Guatemala, se aflrma que 
el Estado no dara ayuda economica o financiera, ni trato preferente a 

ningun partido pero que otorgara a todos, las facilidades que determine 
la Ley Electoral (Arto. 31). El Salvador, Honduras y Nicaragua, no 
hacen referencia al problema. En Panama, se establece la posibilidad de 

que el Estado fiscalice y contribuya a los gastos en que incurran los 

partidos politicos y las personas naturales en los procesos electorales, 
dejando a la ley ordinaria su regulation siempre "asegurando la igualdad 
de erogaciones de todo partido o candidate" (Arto. 125). 

Y es la constitucion de Costa Rica, la que con mas sentido 
democratico se reflere al punto, ordenando que el Estado contribuira al 
pago de los gastos en que incurran los partidos para elegir a los 
miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo de acuerdo con las 
siguientes lineas: a) la contribution total no podra ser superior al 2% 
del promedio de los presupuestos nacionales de los tres afios anteriores 
a la election; b) la suma se distribuira entre los partidos en proportion a 
su votacion, siempre que hayan obtenido mas del 10%; c) debiendo 

comprobar sus gastos ante el Tribunal Electoral (Arto. 96, reformado 
por la Ley N? 2036 de 18 de julio de 1956). 

4. Administration y justicia electorales 

El control administrativo y judicial de los procesos electorales, 
aparece despues de la segunda guerra, como una preocupacion 
determinada por los abusos que los gobiernos dictatoriales habian 
cometido. Asi en todos los textos, se incluyen preceptos sobre el 
asunto. Se crean organos especificos para organizar y controlar las 
elecciones: Guatemala, Registro y Consejo Electorales (Arto. 34); El 
Salvador, Consejo Central de Elecciones (Arto. 34); Nicaragua, Tribunal 
Supremo Electoral (Arto. 302, reforma de 1971); Costa Rica, Tribunal 
Supremo de Elecciones (Arto. 99) y Panama, Tribunal Electoral 
Autonomo (Arto. 126). 
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En su integration se da participation a los partidos, en Guatema 
la, donde en el Consejo, tiene un delegado cada partido legalmente 
inscrito que hubiera obtenido no menos del 15% del total de votos 
validos emitidos en las ultimas elecciones generales (Arto. 36); y en 

Nicaragua, donde el Tribunal Supremo se integrara por tres jueces, dos 
de ellos nombrados por los partidos politicos que hubieran obtenido el 

primero y segundo lugar en la election anterior de autoridades 

supremas; y en El Salvador, se otorga a los "partidos contendientes" 
derecho de vigilancia sobre el proceso electoral (Arto. 34). 

Sus atribuciones son de caracter administrative y en algunos casos 

judicial. En Guatemala, se concede contra las resoluciones del Consejo, 
recursos de revision y amparo ante las Salas de apelaciones (Arto. 40) y 
en Panama, sus resoluciones serin definitivas con exception de "lo 
referente al recurso de inconstitucionalidad". (Arto. 127). 

F. El caso de Nicaragua 

La dinastia familiar que desde la ocupacion norteamericana 

quedo instalada en este pais ha producido una situation atipica en el 
area, que se caracteriza por una manipulation del partido de oposicion 
reconocida, el Conservador, y por la induction del sistema bipartidista a 
traves de la integracin al gobierno de los candidates perdedores y de la 

representation del partido de minoria en los organos del Estado. 
En el Poder Legislativo ?compuesto de dos Camaras, de 

Diputados y Senadores? los partidos que concurran a la election 
tendran representation proporcional a su votacion, pero si el partido o 
los partidos que no hubiesen ocupado el primer lugar en la election 

presidencial, resultaren en conjunto con un numero de representantes 
inferior a la tercera parte del total de miembros de cada una de las 

Camaras, se consideraran electos tanto Diputados y Senadores cuantos 

completen una tercera parte. Tambien integrara el Senado, el candidato 

presidencial del partido que hubiese obtenido el segundo lugar en la 
votacion popular (Arto. 127). En el gobierno local a cargo de un 

Consejo Municipal de tres miembros, en todo caso un regidor, 
pertenecera al partido que haya ocupado el segundo lugar (Arto. 278). 
En los organos electorales, como hemos visto, tambien se da participa 
tion al partido de oposicion y aun, se Uega mas lejos, al establecer que 
en los Consejos o Directorios de los Entes Autonomos o servicios 
Descentralizados y en las Juntas Locales de Asistencia Social, un 
miembro de ellos correspondent al "partido de la minoria" (Artos. 274 

y 294). 
La propia constitution vigente en 1950 y varias de sus reformas 

han sido producto de pactos realizados entre los dos partidos 
dominantes. Actualmente se vive un proceso critico constitucional. 
Anastasio Somoza hijo, initio su periodo presidencial el 1? de mayo de 
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1967 para un plazo que finalizarfa el 1? de mayo de 1972. Pero en 
marzo de 1971, ?con la encubierta intention de legalizar la posibilidad 
de su continuidad en el poder, estando prohibida la reelection- celebro 
un pacto politico con el lider del partido conservador (43), en virtud 
del cual se organizo un gobierno transitorio en manos de una Junta 
Nacional integrada por dos miembros del Partido Liberal y uno del 
Conservador, que gobernaria hasta el 1? de diciembre de 1974, y 
decidio convocar a elecciones para una asamblea constituyente con el 

objeto de dictar una nueva constitucion. 
En mayo del 71, se reformo la Constitucion en cumplimiento 

initial del pacto, fijando la forma de integration de la constituyente y 
las normas de la reforma, en las cuales tambien se indujo el sistema 

bipartidista. Se convocaria a la reforma por el Congreso nombrando una 
Comision para que redactara el proyecto de ley, que se integraria por 
cinco diputados y dos Senadores, siendo tres de ellos miembros del 

partido de monona. (Arto. 328, reformas de mayo de 1971). Y como 

disposition especial se estatuyo que en el Decreto de convocatoria se 
establecen'an las bases bajo las cuales se realizarian las elecciones y la 
instalacion de la asamblea "asi como las bases fundamentales que 
deberian estatuirse en la nueva Constitucion", las que quedarian 
sancionadas por el pueblo "por el hecho mismo de concurrir a las 
elecciones de representantes" a la constituyente (Arto. 321). 

Siete meses y veintidos dias tenia de instalada la asamblea cuando 
se produjo el violento terremoto de la ciudad de Managua y sus trabajos 
estaban congelados. Despues, se ha producido un caos institucional, que 
de hecho ha devuelto el poder a Somoza -tecnicamente solo jefe de la 
Guardia National?, la constituyente funciona como poder legislativo 
ordinario y los trabajos de la reforma continuan detenidos. 

G. Entes auxiliares del Estado 

Del analisis de su regimen constitucional resulta que los partidos 
politicos son en Centroamerica, efectivos organos auxiliares del Estado, 
en el sentido de que aun cuando su actividad esta orientada a satisfacer 
intereses propios, se convierten en presupuestos de la organization 
democratico-liberal del Estado y realizan funciones publicas en 
beneficio del Estado y la comunidad (43), insertandose dentro de la 
estructura de poder y el marco juridico global del Estado 

Basta seflalar algunas de estas funciones. Fijan pautas para la real 

expresion de la voluntad popular, siendo de hecho el "esqueleto" ?al 
decir de Barile- que organiza la expresion del sentir politico ciudadano; 
seleccionan a la clase gobernante al designar los candidatos a los cargos 
de election; integran relaciones institucionales con organos del Estado. 

En el esquema general que las constituciones formulan, desde el 
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establecimiento de los requisitos de la ciudadama, las condiciones del 

sufragio, la organization del cuerpo electoral, hasta la designation de los 

gobernantes, su papel de cuerpos intermedios institucionales queda 
perfectamente claro, asi como su integration al sistema a traves de un 

catalogo de obligaciones y derechos. 

VI. DE LA CONSPIRACION DEL SILENCIO A LA CONSPIRA 
CION DE LA MANIPULACION 

Algun autor se dolia de la conspiration del silencio que se habia 
abatido sobre los partidos politicos ante la reacia actitud de los 

constituyentes y legisladores. Del estudio que hemos hecho en la region 
aparece un nuevo elemento, una nueva conspiration, esta vez de su 

manipulation constitucional y legal. Una actitud maximalista en el 
sentido de un tratamiento cuidadoso y extensivo del regimen partidario 
que en gran medida se orienta a su control por parte del poder publico. 
Requisitos ?a primera vista inofensivos? de afihacion, reconocimiento, 
actividades, programas y financiamiento, reflejan una encubierta inten 
tion limitativa, que deja en manos del gobierno central, a traves de 

organos especificos de control, la decision sobre la misma existencia de 
los partidos y naturalmente de su actividad (44). 

Ciudad de Mexico, 13 de enero de 1974. 
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NOTAS 

(1) . Paolo Barile, Corso di diritto Costituzionale, 2a. ed., (Padova: 
Casa editrice Dott. Antonio Milani, 1964) Pag. 249. 

(2) . Sara Volterra, Sistemi elettorali e partiti in America, Presenta 
cion de G. Maranini (Milano: Giuffre editore, 1963) Pag. VII. 

(3) . Sobre la independencia de Centroamerica, ver Ernesto Chinchilla 

Aguilar, La independencia de Guatemala (Mexico: 1948); Maximo Soto Hall, 

'independencia de Guatemala", en Ricardo Levene, Historia de America (Buenos 
Aires: 1940), T. VII; Ramon Salazar, Historia de Veintun anos. La independencia 
de Guatemala (Guatemala: 1928). y principalmente los dos aportes iniciales de la 

historiografia de la region, de tendencias opuestas liberal y conservadora-: 

Alejandro Marure, Bosquejo historico de las revoluciones de Centroamerica 

(Guatemala: 1837) y Manuel Montufar y Coronado, Memorias para la historia de 
la revolucion de Centroamerica (Jalapa, Mexico: 1832). 

(4) . La corriente anexionista no es homogenea. En la capital la 

oligarquia conservadora pretendia una independencia de Espana con anexion al 

imperio mexicano, para impedir el cambio estructural; en Chiapas y Quetzal 
tenango, el anexionismo significa separatismo y autonomi'a de la capital; en 

Comayagua y Leon, se impulsa por las autoridades espanolas aun bajo control de 
la region en busca de mantener la situation; en el Salvador se refugia la minoria 

republicana alimentando tambien un sentimiento provincial autonomista. Jorge 
Lujan Munoz, Algunas apreciaciones sobre la Anexion de Centroamerica a 

Mexico, Ponencia al I Congreso Centroamericano de Historia demografica, 
economica y social, San Jose de Costa Rica, febrero de 1973, Mss. Ver tambien, 
Rafael Heliodoro Valle, La anexion de Centroamerica a Mexico (Mexico: 
publicaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 1924), Boletin del 
Archivo General del Gobierno de Guatemala, T. IV: Chester Zelaya, Nicaragua en 
la independencia (San Jose de Costa Rica: editorial universitaria centroamericana: 
1970), Hernan Peralta, Agustin de Iturbide y Costa Rica (San Jose de Costa Rica: 
editorial de Costa Rica, 1968), Vicente Filisola, La cooperacion de Mexico en la 

independencia de Centroamerica (Mexico: libren'a de la Vda. de Ch. Bouret, 
1911), y Carlos Melendez Chaverry, Textos fundamentals de la independencia 
centroamericana (San Jose de Costa Rica: editorial universitaria centroamericana, 
1970). 

(5) . En el anecdotario de esta epoca turbulenta, esta la fallida 
anexion del Salvador a los Estados Unidos, decretada por un congreso 
revolucionario como una defensa, decia el decreto contra el "imperialismo 

mexicano". La tension nacionalista se refleja en una orden de la asamblea 

constituyente hondurena de 1825 la primera del Estado dentro del regimen 
liberal- que al saber del fusilamiento de Iturbide, acordo felicitar al Estado de El 
Salvador. Joaquin Garcia, Lucha de San Salvador contra el imperio. 1821-1823 
(San Salvador: imprenta nacional, 1940); Manuel Castro Ramirez, "La primera 

mision diplomatica salvadorefia a Washington", en Estudios historicos (San 
Salvador: imprenta nacional, 1941), y del mismo autor "Lo de la anexion a los 
Estados Unidos", en Jose Matias Delgado. Padre de la patria (San Salvador: 
editorial del ministerio de educacion publica, 1961). 
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(6) . La Comision Redactora del proyecto era exph'cita: 44Al trazar 
nuestro plan, nosotros hemos adoptado en la mayor parte el de los Estados 

Unidos, ejemplo digno de los pueblos independientes...", Informe sobre la 
Constitucion leido en la Asamblea Nacional Constituyente el 23 de mayo de 1824 

(Guatemala: impreso por Arevalo, 1824). Ver tambien el excelente trabajo de 
archivo de Andres Townsend Ezcurra, Fundacion de la Republica. Documentos y 
estudios en tomo a la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamerica 

(Guatemala: editorial del ministerio de educacion publica, 1958); sobre esta 
constitucion y sus relaciones con el periodo puede verse: Laudelino Moreno, 

Historia de las relaciones interestatuales de Centroamerica (Madrid: 1928); 
Ricardo Gallardo, s,Las constituciones federates de Centroamerica (Madrid; 
1958); idem., "Breve estudio comparativo de la Constitucion federal de los 

Estados Unidos de Norteamerica y de la primera Constitucion federal de 

Centroamerica", en Estudios de dereeho constitucional americano comparado 
(Madrid: 1961); Thomas L. Karnes, The failure of union. Central America, 
1824-1960 (Chapel Hill, 1961); Pedro Joaquin Chamorro, Historia de la 

Federation de la America Central (Madrid: 1951); Rodrigo Facio, La Federation 
de Centroamerica. Sus antecedentes, su vida y su disolucion (San Jose: 1965); del 
mismo autor, Trayectoria y crisis de la Federation centroamericana (San Jose: 

1949), asi como las obras ya citadas de Marure, Montufar y Coronado y 
Townsend Ezcurra. Mario Rodriguez, en su monumental biografia del primer 
consul ingles en Centroamerica, hace un analisis penetrante de este cuerpo 
constitucional y su relacion con la vida politica del periodo, Chatfield, Consul 

britanico en Centro-America (Tegucigalpa: editorial del Banco Central de 

Honduras, 1970). 

(7) . Pedro Tobar Cruz, Los montaneses. La faction de los lucios y 
otros acontecimientos historicos de 1846 a 1851 (Guatemala: editorial universita 

ria, 1971): Pedro Molina, Jose Maria de Urruela y Alejandro Marure, Proyecto de 
constitucion para la Republica de Guatemala, presentado al Supremo Gobierno en 

julio de 1847, por la Comision encargada de formarlo de orden del mismo 

supremo gobierno. Dictamen y voto razonado de Marure (Guatemala: imprenta de 
la Paz, ano de 1S4&) ; Acta constitutiva de la Republica de Guatemala, decretada 

por la Asamblea Constituyente de 1851 (Guatemala: imprenta de la paz, 1851); 
Manuel Cobos Batres, "Carrera", en Revista Conservadora del pensamiento 
centroamericano, Managua, No. 63 (diciembre de 1965); El Capitan General 

Rafael Carrera. 1814-1865 (Guatemala: editorial del ejercito, 1962); Luis 
Beltranena Sinibaldi, Fundacion de la Republica de Guatemala, (Guatemala: 
tipografia nacional, 1972) y Octavio Aguilar, "Capitulos de la historia del dereeho 
constitucional de Guatemala", Revista de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Epoca III, Nos. 3 y 4 

(marzo-abril-mayo-junio de 1940). 

(8) . Napoleon Rodriguez Ruiz, Historia de las instituciones juridicas 
salvadorenas (San Salvador: editorial universitaria, 1951); Italo Lopez Vallecillos, 
Gerardo Barrios y su tiempo (San Salvador): editorial del Ministerio de educacion 

publica, 1967) y Ricardo Gallardo, Las constituciones de El Salvador (Madrid: 
ediciones cultura hispanica, 1961) que reproduce el texto de todas las 
constituciones en su seccion documental. 

(9) . Antonio Vallejo, Compendio de la historia social y politica de 
Honduras. 2a. ed., T. I (Tegucigalpa: tipografia nacional, 1926); del mismo autor, 
Coleccion de las Constituciones politicas que en la Republica de Honduras se han 
decretado en los cincuenta y seis anos que lleva la independencia, comenzando 

por la Federal, emitida el 22 de noviembre de 1924 (s.f., s.e.); Augusto C. Coello, 
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El Digesto constitucional de Honduras. 1824-1921 (Tegucigalpa: tipografia 
nacional, 1923); Romulo Duron, Historia de Honduras. Desde la independencia a 

nuestros dias (Tegucigalpa: publicaciones del Ministerio de Educacion publica, 
1956) y Luis Marinas Otero, Las constituciones de Honduras (Madrid: ediciones 

cultura hispanica, 1962). El irrespeto por la norma constitucional y el abuso de la 

posibilidad de legitimation de poderes subalternos a traves de congresos 

constituyentes aparece crudamente expuesta en una Carta de Gerardo Barrios el 

lider liberal mas importante del Salvador en el XIX, a un amigo en Guatemala: 

"Las Camaras estan para reunirse, y seria muy bueno que Ud. decididamente 

aconsejara a Santin (Presidente de la Republica del Salvador en 1858) renunciara, 
es una creatura que no puede gobernar; todos lo conocen, y este U. seguro que 

por unanimidad le sera admitida su dimision. Si por una fatalidad no renunciara 

Santin, tendriamos que convocar una Constituyente, y organizar un Gobierno 

provisorio para salvarnos..." Miguel Angel Garcia, Diccionario historico-enciclo 

pedico de la Republica de El Salvador. Barrios. T. Ill (El Salvador: 1929) Pags. 
486,487. 

(10) . En un Mensaje a la constituyente Fruto Chamorro, explica la 

position conservadora: "...la carta del 38 se emitio cuando la demagogia 
ensenoreada del mando y de la fuerza llenara de pavor , los hombres probos... es 

indispensable andar muy discreto y mesurado en la concesion de garantias 
individuales, pues no debe olvidarse que la imprudente profusion de elias es una 
de las imperfecciones mas notables y perjudiciales de la Carta que habeis venido a 
reformar...otra de las cosas que con exigencia necesitamos en robustecer el 

principio de autoridad, tan abatido y despreciado entre nosotros; esto se 

conseguiria dando al poder mayor expansion, mayor fuerza y consistencia y 
rodeandolo de cierta pompa y majestad que infundan respeto y le atraigan los 

miramientos que le son debidos para que no se le ultraje y vilipendie 
impunemente... Vamos, pues, a hacer lo uno y lo otro al templo donde se venera 
al Dios Omnipotente por quien mandan las potestades y los legisladores decretah 
sabias y justas leyes..." El texto completo de las constituciones esta en Emilio 
Alvarez Lejarza, Las constituciones de Nicaragua (Exposition, critica y textos) 
Prologo de Manuel Fraga Iribarne con un capitulo complementario (Madrid: 
ediciones cultura hispanica, 1958). 

(11) . Celso Furtado, La economia latinoamericana desde la con 

quista iberica hasta la revolucion cubana (Mexico: siglo XXI editores, 1969) Pag. 
46. 

j (12). Herrick Thomas, Constitutional development in Guatemala 

during the Barrios period, 1871-85, Mss., Jorge Skinner Klee, "La asamblea 

constituyente de 1872, Estudios Sociales, organo del Instituto de estudios 

politico-sociales de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, No.l (noviem 
bre, 1970) y Jorge Mario Garcia La guardia, La reforma liberal en Guatemala. 
Vida politica y orden constitucional (San Jose de Costa Rica: editorial 
universitaria centroamericana, 1972). 

(13). Rodolfo Cerdas Cruz, Formation del Estado de Costa Rica 

(San Jose: publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1967); Jose Abdulio 

Cordero, El ser de la nacionalidad costarricense (Madrid: editorial Tridente, 
1964); Hernan Peralta, Las constituciones de Costa Rica (Madrid: instituto de 
estudios politicos, 1962); Oscar Aguilar Bulgarelli y Carlos Araya Pochet, "Breve 
resena del desarrollo politico constitutional de Costa Rica en 150 anos de 

independencia", en El desarrollo nacional en 150 afios de vida qndependiente (San 
Jose: publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1971) y ultimamente, Jose 
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Luis Vega Carballo, "Algunos procesos sociales y economicos en el inicio del 
desarrollo politico de Costa Rica',', Revista de la Universidad de Costa Rica, 
Numero extraordinario, No. 31 (septiembre, 1971) y Rodolfo Cerdas, La crisis de 
la democracia liberal en Costa Rica (San Jose: editorial universitaria centroame 

ricana, 1972). 

(14) . John Johnson, La transformacion politica de America Latina. 

Surgimiento de los sectores medios. Estudio preliminar de Sergio Bagu (Buenos 
Aires: Libreria Hachette, 1961). 

(15) . Fue despues de la primera postguerra cuando en Europa se 

principio a tratar constitucionalmente el problema de los partidos, Robert 

Pelloux, "Les partis politiques dans les constitutions d'apres guerre", Revue du 
Droit Public et de la Science Politique T. LI (1934) Pags. 224-259. Sobre el 
constitucionalismo ver los clasicos, Mirkine Guetzevitch, Las nuevas tendencias 
del dereeho constitucional (Paris: 1931); Carlos Garcia Oviedo, El constituciona 
lismo de posguerra (Sevilla: 1931). La literatura sobre el tema es profusa. Entre 
otros: Jose Gascon y Marin, "La politica social en el dereeho constitucional 

contemporaneo", Information Juridica, No. 59 (Abril, 1948) Pags. 3-28; Cesar 

Enrique Romero, "Esbozo historico del estado y sus direcciones contemporaneas. 
Constitucionalismo social", Boletin de la Facultad de Dereeho y Ciencias Sociales 
de Cordoba, Argentina, Ano XIX, Nos. 3 y 4 (Julio-diciembre 1955) Pags. 
591-621; Fernando Murillo Rubiera, "Contenido de la revolucion iberoameri 

cana", Revista de Estudios Politicos, No. 131 (Septiembre-octubre 1963) Pags. 
269-295; Sergio Garcia Ramirez, "Lo social en los sistemas juridicos constitu 
cional e internacional contemporaneo", Boletin Mexicano de Dereeho Compa 
rado, Ano I, No. 1, Nueva Serie (Enero-abril de 1968) Pags. 119-162. Con 
referenda especial a la region ver el excelente libro de Jose Miranda, Re formas y 
tendencias constitucionales recientes de la America Latina, 1945-1956 (Mexico: 
Instituto de Dereeho Comparado, U.N.A.M., 1957) y Las cldusulas econo 

mico-sociales en las constituciones de America, Publicaciones de la Academia de 
Ciencias Eeonomicas, 2 vis., (Buenos Aires: editorial Losada, 1947). 

(16) . Abel Cuenca, El Salvador. Una democracia cafetalera (Mexico: 
1962) Pag. 149 y siguientes; Edelberto Torres Rivas y Vinicio Gonzalez, 
"Naturaleza y crisis del poder en Centroamerica", Estudios sociales centroame 

ricanos, No.3 (Septiembre-diciembre 1972) Pags. 37-81. 

(17) . Hasta los partidos comunistas -que han oscilado de la decada 
del 30 en que se fundaron, a la fecha, entre un maximalismo revolucionario y una 
moderada position frentepopulista- han utilizado el marco legal que el Estado les 
ha formulado. Fueron legalizadas en Costa Rica -decada del 40-, Guatemala 

-1951/53- y Nicaragua, en una concesion del dictador Anastasio Somoza padre, 
gracias a la mediation de Vicente Lombardo Toledano -lider marxista mexicano 
en 1944. 

(18) . Maurice Duverger, Instituciones politicas y dereeho constitu 

cional, 11a ed., (Barcelona: 1970) Pags. 596 y siguientes y del mismo autor su ya 
clasica obra, Partidos Politicos (Mexico: fondo de cultura economica, 1956). 

(19) . Paradojicamente, en sentido economico, los conservadores eran 
mas liberales que los liberales, pues defendian meticulosamente los principios del 
"laissaiz faire" en tanto que los ultimos al llegar al gobierno, impulsaron 
programas de modernization con energica intervention esta tal. 
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(20) . En Guatemala, de 1879 a 1945; en El Salvador, de 1886 a 
1950;en Nicaragua, de 1893 a 1948;en Costa rica, de 1871 a 1949. 

(21) . Ubico gobierna Guatemala de 1931 a 1944; Tiburcio, Canas, 

Honduras, de 1930 a 1948; Hernandez Martinez, El Salvador, de 1931 a 1944. 

(22) . Mario Monteforte Toledo, Centroamerica, Subdesarrollo y 

dependencia, T. II (Mexico: 1973) Pags. 17 y siguientes. 

(23) . Gabriel Aguilera Peralta, La violencia en Guatemala como 

fenomeno politico (Cuernavaca: C.I.D.O.C., 1971); Alejandro del Corro, Guate 
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Institute for the Comparative Study of Political Systems, 1966). Lo sofisticado de 
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unicos partidos inscritos: Partido Institucional Democratico y Liberation Nacio 
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desplazado Partido Revolucionario que se empena en mantener una position 
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(26) . Paolo Biscaretti di Ruffia, Derecho constitucional (Madrid: 
editorial tecnos, 1965) Pag. 720; Karl Loewenstein, Teoria de la constitucidn 
(Barcelona: ediciones ariel, 1965) Pags. 442 y siguientes. 

(27) . Hamilton, Madison y Jay, El Federalismo o la nueva constitu 
tion (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1943) Pags. 35-36. Los conventio 
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derecho", Jose Maria Gil Robles, "Asociaciones politicas", Por un estado de 
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(28) . "A los electores del partido de esta capital en contestation al 
folleto que publicaron con fecha 3 del corriente", El editor constitucional, Ciudad 
de Guatemala, lunes 16 de octubre de 1820, No.16, folio 119. 

(29) . "Mociones de octubre de 1823. Asamblea Nacional Constitu 

yente de Centroamerica", Archivo General de Centroamerica, B6.2, expediente 
2456, legajo 91. 

(30) . Diario de sesiones de la asamblea constituyente de 1879 

(Guatemala: tipografia nacional, 1927). 
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Information Juridica, No. 60 (mayo de 1960) Pags. 125-140. 
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segunda guerra mundial no se perfila claramente en el panorama constitucional la 

tendencia que tiene como mira escudar o proteger la democracia; pues si bien 

hallamos en las Constituciones latinoamericanas preceptos que seguramente 
obedecian a ese proposito...lo cierto es que se rehuye la expresa enunciation de lo 

defendido en relacion con los medios puestos al respecto, y que, a causa de ello, 
cabe abrigar la duda de si con los referidos preceptos no se perseguian fines de 

otra indole", Reforma y tendencias constitucionales recientes de la America 

Latina. 1945-1956 (Mexico: Instituto de Dereeho Comparado, U.N.A.M., 1957) 

Pags. 264-265. 

(34) . Reforma constitucional de 1935. Antecedentes. Texto taqui 

grdfico de los debates sostenidos en la Comision de la Constituyente que abrio 

dictamen sobre la materia (Guatemala: tipografia nacional, 1935) Pag. 14. En la 
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Unionista de Estudiantes Universitarios" pidio a la asamblea, no se aprobara el 

proyecto, expresando sus motivos inconfesados: "El movil se trasluce: no es otro 

sino el de perseguir, por una fraction de la Asamblea, compuesta de allegados al 
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cional de Panama", Revista Jun'dica Panamena, Ano I, No. 1 (Enero-abril de 

1973) Pags. 63-90. 
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refiere escuetamente a los partidos) nada agrega y nada quita a la consabida 
libertad de asociacion" G. Balladare Pallieri, Diritto Constituzionale, 3a. ed., 
(Milano: Giuffre editore, 1953) Pag. 338. 

(37) . Resoluciones del Consejo Central de Elecciones. 1965-1968 
(San Salvador: imprenta nacional, s.f.) Prohibition expresa que meticulosamente 
se recoge en las leyes ordinarias: Ley electoral de 6 de junio de 1960 en Honduras, 
Arto. 14; Decreto Ley 387 de 4 de noviembre de 1965 en Guatemala, Artos. 20 y 
30; Ley Electoral de 12 de septiembre de 1961 en El Salvador, Artos. 20 y 16. 

(38) . El articulo 15 inciso 1? del Codigo Civil, de Guatemala, 
establece que son personas juridicas las instituciones de derecho publico creadas o 
reconocidas por la ley. 

(39) . Edmundo Vazquez Martinez, "Los partidos politicos en el 
derecho guatemalteco", Ellmparcial Guatemala, agosto de 1973. "Se insiste en el 

importancia de su mision: dar al Estado su gobierno; se senala la insuficiencia de 
la personalidad jun'dica privada para los partidos y de aqui* que el legislador, les 
inviste de esta otra...", Pedro Fn'as, El ordenamiento legal de los partidos 

politicos (Buenos Aires: editorial Depalma, 1944) Pag. 57. 
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(40) . Honduras exige 15.000 afiliados (Arto. 19 del Dto. 118 de 4 de 
noviembre de 1966); El Salvador, 2,000 (Arto. 22 del Dto. 292 de 12 de 

septiembre de 1961) y Costa Rica, 25,000 (Arto. 57 del Codigo Electoral de 10 
de diciembre de 1952). Ver tambien Ley electoral de 20 de abril de 1955 en 

Nicaragua y Ley Electoral y de Partidos Politicos, Dto. Ley No. 387 de 23 de 
octubre de 1965 en Guatemala. 

(41) . La Comision redactora del proyecto constitucional, iba aun 
mas lejos, porque atribuia a los partidos, incluso la designation de candidatos a los 

cargos de gobierno local, Diario de sesiones de la Comision de los Veinticinco, 
Mimeo., Archivo del Congreso de la Republica de Guatemala. El punto de vista de 

los constituyentes se expresa claramente en la presentation que el delegado de la 
Comision redactora hizo al pleno donde dijo: "...tuvo el criterio la Comision de 
darles el mayor vigor posible a los partidos, concibiendolos como una primera 
instancia y un primer acto, tanto del Gobierno de la Republica, como medio 

tambien, a la vez, de expresion y de polarization de la opinion ciudadana: si los 
ciudadanos no se expresan a traves de los partidos...no existe opinion coherente, 
plasmada suficientemente, integrada, para hacerse valer y para hacerse escuchar 
...se ha considerado que para lograr el efectivo crecimiento del sistema 

democratico en la Republica, es menester la activa participation de los partidos..." 
Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de 1965-1966, Archivo del 

Congreso de la Republica de Guatemala, Mimeo. 

(42) . "Texto integro del Convenio patriotico suscrito entre los 
Presidentes de las Juntas Directivas Nacionales y Legales de los Partidos Historicos 
Conservador de Nicaragua y Liberal Nacionalista, Dr. Fernando Aguero Rocha y 
General Anastasio Somoza D., respectivamente, Convenio Politico cuya firma se 
llevo a cabo en el Teatro Nacional Ruben Dario, el dia 28 de marzo de 1871", 

Mimeo. Si se cumplen disposiciones del pacto en la nueva constitucion que se 

discute, la induction al sistema bipartidista quedara aun mas clara, ya que se 

estatuye forma de nombramiento, por los partidos, incluso de miembros del poder 
judicial en todas sus escalas. 

(43) . Pueden considerarse, de acuerdo con Biscaretti, como organos 
auxiliares del Estado, "entes o individuos, que, basandose en titulos juridicos muy 
diversos entre si, despliegan actividades que concurren a la concreta consecusion 
de fines estatales, precisamente en linea auxiliar o complementaria de otras, 

prevalentes, desarrolladas con tal fin por el mismo Estado...lentamente, por su 

aportacion a la vida constitucional (al encuadrar en grupos organizados a los 

ciudadanos, al contribuir de diversos modos al cumplimiento de las interpelacio 
nes electorales, al inflir sobre la actividad de los parlamentos en las Camaras, etc.) 
se convirtieron en autenticos sujetos auxiliares del Estado simplemente presupues 
tos por este y a veces, en cambio, considerados directamente... en algunos 
ordenamientos, a pesar de que ejercen funciones publicas, mas o menos 

explicitamente, no pasan de ser asociaciones privadas (carentes, como tales, en 

Italia, de personalidad juridica), en otros, se convierten, en entes publicos, de 

puro caracter constitucional (como sucederia por ejemplo, de modo evidente, en 

los Uamados Estados autoritarios de partido unico", Op. cit., Pags. 207 y 212. 

(44) . Tipico es el caso de Guatemala. El regimen constitucional y 

legal se ha utilizado para controlar la existencia y coaccionar la actividad legal de 
los partidos, negando la inscription persistentemente de grupos organicos y 

ampkos de oposicion. Del cuadro incluido en este estudio, unicamente estan 

inscritos cuatro partidos: los dos derechistas de gobierno, el Revolucionario y la 
Democracia Cristiana. Un memorandum secreto -que se flltro a la prensa- del 

32 



Presidente del Congreso y h'der civil de gobierno, expresa con especial crudeza los 

aspectos de la manipulation en el proceso eleccionario que se resolvera en marzo 
de 1974, Clemen te Marroquin Rojas, "Nosotros no alteramos documentos", La 

Hora, 21 de julio de 1973. De especial riqueza, que avala nuestra afirmacion, son 
los expedientes de inscription y rechazo de partidos del Registro Electoral. En el 

Memorandum a que nos referimos antes se expresa nitidamente el mecanismo 

empleado para impedir la inscription de uno de los partidos, Unidad Revolucio 
naria Democratica, que pugna por lograrla desde 1960 en que fue fundada por un 

grupo de intelectuales de centro-izquierda: "Desde hace algunos meses en 

discusion de alto nivel en el gobierno, se mantuvo la tesis de no torgar el permiso 
para su funcionamiento como Comite pro formacion de partido politico, desde el 
Presidente hasta casi todo el Ejecutivo (como es natural). La argumentation 
sostenida por mi sobre la base que era conveniente dar el permiso por una serie de 

razones, que someramente le expongo se acepto y con motivo de la desaparicion 
de los dirigentes del P.G.T. (Partido Comunista de Guatemala), yo fui de los que 
force , que se diera el permiso. Las ideas mias eran primero: ver el grado de fuerza 

que podia tener Colom Argueta (h'der del partido). Segundo: fomentar division 
entre la izquierda ya que su afiliacion la tendria que obtener de los partidos de 

izquierda, quitandole gente a la D.C. (Democracia Cristiana) y P.R. (Partido 
Revolucionario). Tercero: conocer quienes eran sus elementos publicamente, 
Cuarto: Hacerlos gastar dinero y esfuerzos, y Quinto: teniendo siempre la 

posibilidad de que al Uenar el cupo de cincuenta mil en los seis meses, el Registro 
Electoral en la depuration de cotejo, podria pararlo y alii obstaculizarlo 
definitivamente. Estas razones y una exposition mas completa que hice provoco 
que prevaleciera mi opinion ante atencion que puso el Presidente Arana, a quien 
noto con mucho mas, pero mucho mas sentido de sensibilidad politica que 
otrora". 
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