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Guatemala, 14 de mayo de 1987

Señor Secretario de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Presente

Estimado señor Secretario,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de comunicar
le que he tenido el honor de asesorar la tesis de la señorita SILVIA
FUENTES DESTARAC en virtud del nombramiento que me fuera hecho por el
Consejo de esa Facultad.

Me es grato manifestarle que la señorita Fuentes Destarac ha abordado
con suma dedicación, inteligencia y profundidad el tema a elaborar,
dando como resultado un interesante trabajo intitulado LOS PARTIDOS

POLITICOS EN GiATEJLA.

Este trabajo de tesis será un gran aporte al Derecho Constitucional
Guatemalteco pues se ha realizado una investigación exhaustiva y cien

tífica del tema tratado.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme del Se-

ñor Secretario, atenta y segura servidora.

se ma C ha c	 o



Guatemala, 15 de Junio de 1987

Señor Licenciado
Ernesto Viteri Echeverría
Decano
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales
Universidad "Rafael Landívar"
Guatemala

De mi consideración:

Cumpliendo con lo proveído en el punto 14o. del Acta
6-87 del Consejo de la Facultad, relativo a mi designación co-
mo revisor de la tesis de la señorita Silvia Beatriz Fuentes
Destárac, titulada "Los Partidos Políticos en Guatemala y su
Regulación Jurídica", me honra informarle que he tratado de
realizar dicho mandato, para lo que tuve varias entrevistas
con la sustentante, a la que indiqué o sugerí: la ampliación de
algunos temas de su investigación, lo que ella efectuó satis—
factoriamente.

El estudio de la señorita Fuentes Destarac contiene
una parte general, en la que expone con claridad los principa-
les elementos conceptuales de los partidos políticos, que, co-
mo uno de. los instrumentos para la formación de la voluntad p
lítica en una sociedad democrática, son objeto de estudio de
la Ciencia Política, la Sociología y la Ciencia del Derecho.
En la actualidad es pertinente y til su examen cuidadoso y
complejo, dado que el sistema de partidos (inclusive en los re
gímenes totalitarios) implica el conocimiento de las formas de
integración del poder. Otto Stammer califica a las actuales de
mocracias occidentales como "Estados de partidos'. En algunos
países en vías de desarrollo, pugnan los grupos de presión y
de fuerza con los partidos, porque éstos son sus competidores
reales para el ejercicio del poder. Algunos sectores económi--
cos pretenden la eliminación de las ideologías, sustituyéndo-
las por la gestión (Nueva Derecha) y otros, tradicionales, a-
lientan la preeminencia del Ejército como mejor organizado pa-
ra desplazar a las formaciones partidarias. En los sistemas to
talitarios, a pesar de su estructura estatista, la Integración
de los mandos de poder político se hace a través de un partido
único o un partido hegemónico, cono organización para la emana
clón Ideológica y Id p1rticipdc16n popular. Esto es, que en
cualquier sistema el partido político aparece como un medio pa
ra la expresión de la voluntad de contingentes electorales, o,
al menos, para justificarla.
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El objeto de la tesis de la sustentante tiene importan
cia como contribución al proceso de integración democrática del
poder, dado que el mismo no . puede quedar al mrgen de los parti-
dos políticos, ni éstos pueden ser ajenos a la congruencia demo-
crática en su estructura interna, cuestiones que aborda la seño-
rita Fuentes Destarac al estudiar la normativa constitucional y
la ley de desarrollo que regulan la formación y funcionamiento
de los partidos y algunos aspectos importantes de la participa--
ción electoral.

Respecto del fundamento constitucional conviene seña--
lar que su regulacion actual es menos precisa que en anteriores
Constituciones, porque la vigente remite a la legislación de de-
sarrollo sin indicación de ciertos fundamentos, a los cuales so-
lamente podría llegarse vía la interpretación de la norma supre-
ma.

El artículo 223 de la Constitución Política se refiere
a las "organizaciones políticas" y, como se dijo anteriormente,
remite a la legislación constitucional de desarrollo. La norma
superior no entró a regular su carácter, que en Constituciones
anteriores era de "instituciones de derecho pSblico", ni el ntme
ro mínimo de afiliados ni la exclusividad o monopolio de los par
tidos para la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vice-
presidencia de la República y diputados al Congreso de la-Repí--
blica.

Siendo precaria la definición de la norma especial (ar
tículo 223) será necesario conceptuarlos por medio de la inter--
pretación de otras disposiciones constitucionales, por lo que,
en el sistema guatemalteco, los partidos corresponden a un cua--
dro pluralista (El artículo 223 dice "organizaciones y los ar-
tículos 139 y 273 presuponen la existencia de más de un partido;
ser de estructura democrática (según los principios reconocidos
en el Preámbulo y por aplicación de normas de derecho inernacio-
nal publico en materia de derechos humanos, aplicables, por dispo
sición del artículo 46), y tener naturaleza de instituciones de
drecho publico, dado que el artículo 273 les reconoce una fun--
ción integradora de uno de los órganos más importantes creados
por la Constitución, como es la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la República, que, entre otras atribuciones, tiene
la de proponer el nombramiento del Procurador de los Derechos Hu
manos.

Aceptando el concepto que los partidos políticos son
instrumentos para la formación de la voluntad política en la so-
ciedad democrático-burg uesa , la que reconoce el principio de un¡
versalidad del sufragio, es necesaria la regulación legal, con
el propósito de garantizar la igualdad de participación, ponien-
do fin al "Estado de privilegios'. Esto es tratado por la susteri
tante al analizar las disposiciones legales que regulan la orga-
nización y funcionamiento de los partidos, que les protejan exte
riormente y aseguren su democracia interna. A mi juicio, dos a--
suntos no han sido suficientemente abordados por las regulacio--
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nes legales, y ni siquiera han suscitado una adecuada discusión
en nuestro medio, y se refieren a las finanzas de los partidos
y a la propaganda electoral, que ahora la sustentante aborda i-
nicialmente.

La sociedad debe protegerla formación de los parti---
dos políticos, pero, en la misma forma en que los estimula y fo
menta, debe protegerse de que los partidos no se conviertan en
instrumentos de dominación de la misma sociedad, en la medida
en que no representen un interés legítimo sino formas sublima--
das de asalto del poder. Una campaña electoral Controlada por
el peso económico puede ser tan vituperable como los sistemas
golpistas o los fraudulentos --aspecto de las finanzas. La dis-
ponibilidad de cuantiosos recursos puede influir decisivamente
en la formación de la voluntad del vontante, especialmente en
un país con altos niveles de analfabetismo y un bajísimo prome-
dio de escolarización, al actuar por medio de la propaganda de
sOrientando al elector, extraviado por las técnicas del "marke-
ting", en donde la expresión genuina de las ideas fundamentales
y de los programas puede virtualmente desaparecer de la contien
da, para ser sustituida por imagenes y lemas que motivarían
reacciones sensibles o emocionales, pero despojadas de congruen
cia. El conocido ejemplo de la mentira "goebeliana" no deja de
ser palpitante para demostrar cómo el poder de la publicidad
puede aplastar lo racional e inteligente, así como la tecnolo-
gía publicitaria ha tenido que inspirar en los países desarro--
liados los mecanismos de defensa del consumidor, para resguar--
darlo de la presión psicológica de sistemas altamente sugesti--
vos. A peligros como estos me refiero en una parte de mi libro
"El Delito y el Arte" (1973), al mencionar la "dominación tecno
lógica de los medios de comunicación que pueden mediatizar en
lo político o infantilizar en lo económico." (p. 143)

El aspecto de las finanzas de los partidos, segiSn lo
enfoca la sustentante, ha sido abordado por la legislación cons
titucional vigente, la que, en materia inst j tuc jonajizadora de
los partidos, di6 un gran avance, al reconocer una reposición
de dos quetzales por voto válido obtenido en las elecciones ge-
nerales, con lo cual se trata de facilitar las operaciones de
estas agrupaciones en tanto cauce de la voluntad eleccionaria
de los ciudadanos. Esta media tiende a evitar, en parte, la de-
pendencia de los partidos de oligarquias, y , además, dotarlos
de condiciones materiales para la eficacia de sus fines. Sin em
bargo, la regulación actual no resuelve los problemas apuntados
relativos a que la asimetría en la disposición de recursos y el
impacto masivo de la propaganda distorsione los objetivos de
los partidos como cauce popular y los convierta en empresas pa-
ra alcanzar el poder y Utilizarlo para beneficiar o privilegiar
a personas o grupos privados, nacionales o extranjeros, o para
enculjrjes actos de corrupción.

tículo 21: La Ley Fundamental de Bonn de 1949 establece en su ar

"1. Los partidos concurren a la formación de la voluntad
política del pueblo. Suri fundación es libre. Su orga-
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ganización interna debe responder a principios democrá-
ticos. Deben dar cuenta publicamente del origen de sus
recursos."

La Ley Electoral de Guatemala del 24 de Junio de 1946,
disponía severamente en el segundo párrafo del artículo 12:

"No podrán ser candidatos a Presidente de la Replica,
diputado, alcalde o concejal los ciudadanos a quienes
se pruebe que han recibido o reciben dinero de canpafías
extranjeras o de asocaciones o partidos internacionales,
para su propaganda electoral o de partido."

Normal como las anteriores no podrían tener eficacia
en un medio poco desarrollado políticáinente, dado que es

tablecerlo podría suponer cierto "panfilismo" legislativo, por
lo que, probablemente, una fórmula mejor podría ser la de exten-
der el otorgamiento de acceso gratuito a los medios de comunica-
ción social en condiciones de igualdad, inclusive pagando por
cuenta del Estado el uso de los medios privados, tal como se re-
guló en la legislación peruana, que, aunque no logró resolver el
problema de la inversión millonaria, al menos tuvo más realismo
tratando, muy precariamente por cierto, de situar en condiciones
de igualdad a todos los candidatos en el uso de los medios de co
municación social. El Decreto Ley 22885 regul6 esta materia, que
en su aplicación tuvo complicaciones, por ejemplo, por el abuso
de los partidos, ya que, en lugar de insertar textos programti-
cos, se limitaron a hacer publicidad sugestiva a base de uso de
lemas, fotos, ilustraciones, símbolos y efectos musicales. Para
ilustrar la aplicación de la citada ley, transcribo lo que rela-
ta Carlos Oviedo en su libro "Manejos de la Propaganda Política"
(CDI, Lima, Pera)

"Los espacios periodísticos se concedían en los siguientes
diarios: "La Crónica", "El Canercio", "La Prensa", "Co--
rreo", "Expreso", "Ojo", "Ultima Hora" y "Extra". A cada
partido le correspondía un largo de 32 centímetros por un
ancho de dos columnas, una vez por semana. ( ... ) En tele-
visión se concedían espacios de 20 minutos de duración,
en horarios preferenciales ~rendidos entre las 19.30 y
las 23.00 horas, desde el 17 de marzo hasta el 16 de ma--
yo inclusive, a razón de un espacio a la snana por enti-
dad participante. ( ... ) La propaganda por radio se efec--
tuaría mediante el uso de espacios gratuitos de 15 minu--
tos de duración en horarios preferenciales. Tanto los pro
gramas de radio ccmo los de televisión, no debían inte-
rrumpir los horarios de los noticiarios de las respecti-
vas emisoras. ( ... ) Mediante la aplicación y rc.jl.nlncntn--
ción de ese dispositivo legal, se distribuyó un total de
10,530 espacios gratuitos en diarios, radioemisoras y te-
levisoras de todo el país ( ... ) en su artículo 2 determi-
naba que tratándose de alianzas se comierará a cada una
de ellas como una sola entidad participante." (pp. 37-39)
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Como se aprecia, la tesis de la señorita Fuentes Des-
tarac propicia la discusión de fondo de varios aspectos que se
relacionan no sólo con la función de los partidos poiticos, si
no la adecuada depuración de eso función, a efecto de que con—-
tribuyan a una verdadera formación de la voluntad popular.

Al concluir mi labor revisora, me complece informar
que encuentro suficientes méritos en el trabajo de tesis de la
señorita Fuentes Destarac, que abordó un tema poco explorado en
Guatemala, haciéndolo desde la perspectiva jurfdica. Creo que
este tipo de investigaciones estimulará a los centros universi-
tarios para ocuparse de la normativa y funcionamiento de tan im
portantes entidades, que van adquiriendo mayor relieve en un Es
tado democrático, por lo que, seg5n mi opinión, la tesis puede
ser aprobada.

Aprovecho la ocasión para expresarle a Usted, y por
su digno medio a la ilustre Casa de Estudios, mi	 eraci6n
y respeto. Atentamente,

r
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ReS. No. D-203-87

Guatemala, 14 de julio de 1987

Seforita
Silvia Beatriz Fuentes DestaraO
Presente

Estimada Señorita Fuentes:

A contínuaci6n transcribo a usted el punto UNICO de la reso-
luci6n de Decanatura con fecha 13 de julio de 1987, que co-

piado literalmente dice:

PUNTO UNICO: Habindose cumplido con todos los requisitos
reglamentarios establecidos para el efecto, se autoriz6 la
iiresi6n de la tesis "LOS PARTIDOS POLITICOS EN GUATEMALA
Y SU REGULACION JURIDICA", presentada por la alumna Silvia

Beatríz Fuentes Destarac.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

amente,

cc: archivo
/r'rbder'

fi 

CSOCat

CASS

Luis

FACULTAD DE



DEDICO ESTA TESIS

Por iluminar con su presencia omnipotente cada
acto de mi existencia.

A MI PADRE

Licenciado Mario Fuentes Pieruccini
Por moldear con sabiduría el sendero de mi destino.
Todo mi agradecimiento a sus esfuerzos,

A LA MEMORIA DE LOS IDEALES DE Ml MADRE

Luisa Destarac de Fuentes Pieruccini
Por sus palabras, su enseñanza y ejemplo.
Con profunda admiración.

AL RECUERDO DE Ml ABUELITA

Maria Luisa Rivera de Destarac
Por su bondad y comprensión inagotables.

A MIS HERMANOS

Licenciado Mario Roberto Fuentes Destarac y
Pablo Francisco Fuentes Destarac
Por su entusiasmo fraternal para mantenerme fuerte
y anhelante.

A Ml ABUELITA

Consuelo Pieruccini de Fuentes

A MI COLEGIO

Monte María

A Ml ASESORA

Licenciada Josefina Chacón de Machado



DEDICO ESTE ACTO

A aquellos que en la
adversidad siempre me
brindaron su afecto y
apoyo incondicionales,
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INTRODU CC ION

Emprendemos el estudio de os partidos políticos y su
regulación jurídica en nuestro país, porque éstos se han conver-
tido a lo largo del último siglo en eiemento fundamental de
as democracias modernas.

Desde que las organizacones part!darias obtuvieron recono-
c i miento legal hasta nuestros días, no han dejado de ser critica-
das tanto por los diferentes grupos de presión, como por las
entes económicas y populares al igual que por los tratadistas
y politicólogos; es por ello que en este estudio se pretende
Hegar a determinar cuál es la naturaleza de los partidos políti
cos; cual es su finalidad dentro de la vida del Estado; cuáles
son sus orígenes doctrinarios; cuál ha sido la evolución que
han temdo en Guatemala; qué normas jurídicas regulan su estruc-
tura y func i onamiento; en qué consiste su reconoc:miento consti-
tuciona; o relativo a sus finanzas; cómo los sistemas de parti-
dos nf luyen en las dferentes maneras de organ zacEón de las
entidades p&íticas; así como el comportamiento electoral.

- A pesar de la riqueza de acontecimentos históricos en
nuestro país, nos hemos encontrado, en el desenvolvimiento
de este trabajo, con muchas lagunas en gran parte de la vida
política de Guatemala. Muchas décadas permanecen en el
desconocimiento, en espera de que se escriba la historia autén-
tica y por ello es que urge emprender con entusiasmo ta
estudio.,

S los partidos polticos constituyen organizaciones estables,
que no sólo son factores indispensables para el desarrollo de
actividades proselitistas en función estrictamente política, sino
que también son determinantes para la estructuración del Estado
y la organización de la sociedad a través del sufragio, es funda-
mental que los juristas, los abogados, los jueces y la cudadana
conozcan su estructura, funcionamiento y las normas jurídicas
que regulan sus actividades.

Lamentablemente, en Guatemala los partidos políticos
no gozan de general simpatía y tampoco han desempeñado su
funcón de expesón política de los electores, ya que siendo
reaidades sociales que surgen del instinto humano de asociarse,
no han logrado canalizar la opinión del electorado por el camino
de una verdadera democ racia, ni mucho menos han dado ejemplo
de su consecuencia con los intereses que el pueblo les ha corfla-
-do, a pesar de haber transcurrido ya cien años desde que el
20 de dc i embre de 1887 se emitió la primera ley electoral.

Nuestra historia se caracteriza por una inestabil i dad consti-



tuc^onal en ia que tanto los part.dos poPtcos como Vos grupos
de presión han sido responsables, en gran medida, principalmente
en & ámbito jur'ídVco, de Va pérdda de credbdad en la norma
tundamenta del Estado y de las deyes ordinarias,,

Es necesar i o que los profesionales de¡ Derecho profundce.
mos sobre las estructuras part

i
darias y no nos conformemos

con el simple conoc i miento de sus deoIog'as, ya que Vas normas
estatutanas de los partidos políticos y las leyes electorales
no describen mas que una m'nma parte de las realidades de
los mismos, Por ello el presente estudio conVVeva el afán de
hacer una aportación al conocmento de Vas organizaciones
partidarias guatemaltecas y de Vos pa r tidos pohtcos en general,
pues en ellos depositamos nuestra esperanza para un auténtico
desarrollo democrático.



CAPITULO 1

NOCIONES GENERALES

1. CONCEPTO DE PARTIDO POLITICO

Los partidos políticos se han convertido durante el último
siglo en elemento fundamental de los Estados modernos. En
varias legislaciones han quedado institucionalizados; pero, esen-
cialmente, son realidades que han surgido en la sociedad a conse-
cuencia de la inclinación que tienen las personas a asociarse
de acuerdo a necesidades, intereses, principios y convicciones.

Los conceptos que se han elaborado de los partidos políti-
cos incluyen diversos aspectos que cada autor considera determi-
nantes. No obstante, éstos se diferencian unos de otros, según
el enfoque que cada quien emplea al definirlos:

"Un partido es un grupo de hombres unidos para fomentar,
mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, basándose
en algún principio determinado en el que todos sus miembros
están de acuerdo". (1)

Este es un concepto en el que aparece como fundamental
la consecución del interés nacional.

"Llamamos partidos a las formas de socialización que,
descansando en un reclutamiento (formalmente) libre, tienen
como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una
asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos
determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización
de bienes objetivos o el logro de ventajas personales o ambas
cosas)". (2)

En esta concepción se acentúa la finalidad de ejercer
el poder.

"Grupos societarios y secundarios, cuyo fin inmediato
es la posesión y el ejercicio del poder político organizado para
establecer, reformar o defender un orden como articulación
de los fines que responden a las convicciones comunes de sus
miembros". (3)
(1) Edmund Burke, citado por Lenk y Neumann, "Teoria y Socio
log]ia Criticas de los Partidos Políticos", Editorial Anagrama,
Barcelona, 1980, p. 82.
(2) Max Weber, "Economjia y Sociedad', Fondo de Cultura Eco-
nmica, Tercera Reimpresin, Mxico, 1977, p 228.
Luis Sánchez Agesta, "Pr±nciios de Teor.a p oiStica", Editora
Nacional, Madrid, 1976, p. 254
Casa Editorial; Barcelona, 1958, p.34
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En este concepto puede notarse la necesidad de compartir
convicciones.

En realidad, ningún concepto que se intente puede satisfa-
cer plenamente todas las características que presenta un partido
en la actualidad. Sin embargo, en nuestra opinión, partido políti-
co es toda agrupación que se organiza en forma permanente
y que tiene como objetivo principal conquistar y ejercer el
poder político mediante la proposición de personas para ocupar
puestos públicos, con la finalidad de organizar la sociedad y
el Estado de acuerdo con la ideología y los intereses de los
sectores sociales que representa. En los gobiernos democráticos
ese poder lo obtienen y ejercen por un proceso legal llamado
elecciones.

2. NATURALEZA JURIDICA DEL PARTIDO POLITICO

"Los partidos políticos adoptan la forma de una asociación
de carácter público que se manifiesta como una organización
estable que vincula jurídicamente a una pluralidad de personas
que se proponen fines de carácter político". (4)

Del estudio de la definición anterior podemos colegir
que, los partidos políticos participan de los elementos que contie-
ne toda asociación jurídica:

a) Una PLURALIDAD DE INDIVIDUOS integrados con
determinadas cualidades de acuerdo a los estatutos de
la agrupación.

b) Una ORGANIZACION del núcleo humano, y'a que sin
una estructura, el partido sería únicamente un grupo
social eventual.

c) Una FINALIDAD integrada por las aspiraciones ideoló-
gicas y pretensiones políticas de sus miembros.

d) Un VINCULO JURIDICO, el cual a través de las normas
estatutarias que rigen al grupo, une a sus miembros y
los sujeta al poder de la voluntad común,

(4) Jorge Xifra Heras, "Formas y Fuerzas Politicas", Bosch,
Casa Editorial; Barcelona, 1958, p34
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Ahora bien, las leyes de un Estado pueden exigir a la
entidad formada que para ejercitar plenamente la actividad
para la cual fue creada, a pesar de poseer un ordenamiento
jurídico propio, previamente deba ser reconocida como
INSTITUCION por el poder público mediante las formalidades
establecidas legalmente.

4
El reconocimiento de la personalidad jurídica de un partido

político para su libre funcionamiento es un elemento formal
que algunos Estados exigen para definirlo como institución de
Derecho Público, Sin-embargo, esta formalidad no es indispensa-
ble para el hecho de la existencia real y objetiva de los partidos,
ni para su actuar político, ya que éstos existen previamente
como realidades sociales.

Estas instituciones de Derecho Público son auxiliares
del Estado, lás cuales pueden o no identificarse con los intereses
y actividades del mismo, sin que por ello se configuren en órga-
nos estatales.

En Guatemala, los partidos políticos están reconocidos
por la Constitución Política de la República, la cual en su articu-
lo 223 estipula que: "El Estado garantiza la libre formación
y funcionamiento de las organizaciones polÍticas y sólo tendrán
las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen (.)".

También en la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
ley de carácter constitucional, se considera a los partidos como
ORGANIZACIONES POLITICAS; y, en el artículo 16 de dicha
ley se establece que: "Son organizaciones políticas: a) Los
partidos políticos y los comités cívicos para la constitución
de los mismos. b) Los comités cívicos electorales. c) Las asocia-
ciones con fines políticos". A su vez, el artículo 18 del mismo
cuerpo legal, indica que: "Los partidos políticos legalmente
constituidos e inscritos en el Registro de Ciudadanos, son institu-
ciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración
indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley".

No obstante la tendencia de nuestra legislación electoral
a institucionalizar los partidos políticos, éstos tienen restricciones
legales en orden a la formación de órganos del poder público.
Así vemos que el artículo 207 de la Constitución Política de
la República establece que la función de magistrado o juez
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es incompatible con los cargos directivos en partidos políticos
Por su parte, el artículo 22 inciso b) de la Ley Orgánica del
Banco de Guatemala estípula que los dirigentes de organizaciones
de carácter político, exceptuándose a los miembros ex-oficio
y a sus delegados, no podrán ser miembros titulares ni suplentes
de la Junta Monetaria. El CartÍculo 11 de la Ley Orgánica del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social indica que los miem-
bros de la Junta Directiva deben desempar sus funciones con
absoluta independencia de los intereses de orden político partidis-
ta. A su vez, el artículo 9 inciso b) de la Ley del Instituto
de Fomento de Hipotecas Aseguradas prohibe ser gerente de
dicho instituto a los que fueren dirigentes de un partido político
en calidad de miembro de su junta directiva, de su comité ejecu-
tivo, de su consejo consultivo, de sus comités o comisiones
políticas o de sus comités directivos y filiales
Podemos observar, que el artículo 207 del Código de Trabajo
establece una restricción legI a las organizaciones partidarias
en el sentido de prohibir a los sindicatos y sus directivos inter-
venir en política.

3, CLASIFICACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

En la actualidad, debido a la bantidad de partidos políticos
que existen y cada uno con sus características propias, se hace
necesario considerar distintos aspectos para clasificarlos, tomando
en cuenta su origen, naturaleza, estructura, orientación progra-
mática, fines e intereses

Las divisiones que sé formulan no deben tornarse con
un criterio absoluto, sino como elementos de similitud o diferen-
cia entre unos y otros Así, tenemos las siguientes:

A. Partidos Políticos de Creación Electoral y Parlamentaria
y Partidos PolÍticos de Creación Exterior:

Los partidos de craclón electoral y parlamentaria surgen
en las 1 propias asambleas,"como consecuencia de los conflictos
que se crean entre los ditihtos grupos parlamentarios, tal es
el caso de los dos grupos del siglo XVIII, formados dri el Paria-
ment6 inglés como antecedentes de los partidos "To" (conser-
vador y "Whí" (liberal); de los clubes, como el "Club de los
Jacobinos" (radicales) y el "Club de los Girondinos" (noderados),
surgidos durante * la Revolución Francesa; de los comités electo-
rales, como los comités izquierdistas que propiciaron el desarrollo
de los partidos socialistas del siglo XX; de los intereses persona-



5

les que buscan la defensa y reelección de los grupos en las
asambleas; y, de la corrupción que se manifiesta entre los miem-
bros de las asambleas.

Los partidos de creación exterior surgen a consecuencia
de la influencia de grupos, asociaciones y organizaciones extra
parlamentarias, cuya actividad no es precisamente la política.
Entre estos grupos, podemos citar los sindicatos que apoyan
la formación del Partido Laborista Británico; las agrupaciones
de intelectuales guatemaltecos que influyeron de una manera
determinante en la formación de! Frente Popular Libertador
(partido nacido en la revolución democrática del 20 de octubre
de 1944); la iglesia, que ha influido en los partidos demócrata-
cristianos; las organizaciones clandestinas, en las cuales tuvo
su origen el Partido Comunistadela UR.S.S; las asociaciones
de antiguos combatientes de la guerra de 1914, cuyo papel fue
decisivo en el nacimiento de los partidos fascistas y del nacional
socialismos

B. Partidos Políticos de Clase y Partidos Políticos Pluricla-
sistas:

p
Los partidos de clase se proponen representar los intereses

de una sola clase social, dentro de la que incorporan a todos
sus partidarios y exigen el poder para los pertenecientes a dicha
clase, excluyendo a los demás. Como ejemplo, sitamos los
partidos comunistas, los cuales ejercen la dictadura del proleta-
riado o de la clase obrera

Los partidos pluriclasistas intentan aglutinar a sus partida-
rios entre diversas clases sociales, las cuales comparten ideas
comunes con relación a los problemas nacionales y actúan en
virtud de un ideal nacional, a través de organizaciones s&iales,
profesionales, obreras, etc	 4

C. Partidos Políticos Directos y Partidos Políticos Indirectos:

Los partidos directos se forman con la afiliación de perso-
nas que manifiestan expresamente su deseo de integrase al
partido. Es decir que, admiten solamente miembros individuales.
Es el caso del Partido Comunista de la U.R.S.S.

Los partidos indirectos se forman por la unión de grupos
sociales preexistentes (sindicatos, cooperativas, asociaciones
profesionales, culturales, agrarias, etc.) y, las personas mantienen



6

una relación indirecta con el partido, a través del grupo social
intermedio al que pertenecen, Es decir que sólo admiten miem-
bros de los grupos de base, Podemos señalar el caso de la
Confederación de Trabajadores de México, que a su vez esté
afiliada al Partido Revolucionario Institucional. También están
los partidos demócratacristianos y los laboristas formados sobre
la base de organizaciones religiosas y sindicales, respectivamente.

C. Partidos Políticos Rígidos y Partidos Políticos Flexibles

Los partidos rígidos son aquellos en los cuales la disciplina
es rigurosa y están fuertemente articulados desde la dirección
hasta sus bases, presentando así una estructura centrahzada.
Tal es el caso de los partidos socialistas y comunstas.

Los partidos flexibles son aquellos en los cuales sus diver
sas secciones participan de mayor independencia frente a la
autoridad central, presentando así una estructura descentralizada
o débilmente articulada, Aquí, podemos ubicar a los partidos
conservadores y liberales.

D. Partidos Políticos de Prevendas y Partidos Políticos de Princi-
pios:

Los partidos de prebendas son aquellos en los que él objeti-
vo principal de sus miembros es la obtención de puestos de
poder. Los partidos de principios son aquellos en los que el
propósito fundamental de sus integrantes es la reahzac6n prácti-
ca de principios políticos.

E. Partidos Políticos de Personalidades y Partidos Políticos de
Programas:

Los partidos de personalidades se caracterizan por ia
adhesión de los afiliados a un líder. Y,, los partidos de progra
mas, por la adhesión de los afiliados a una ideología.

F. Partidos Políticos Liberales y Partidos Políticos Socialistas

Los partidos liberales se basan en la preeminencia de la
libertad individual; generalmente se organizan en forma descen-
tralizada y su elemento humano procede de la burgesfa, por
lo que su ideología se orienta hacia la derecha. Estos

0
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partidos le dan prioridad al interés individual.

Los partidos socialistas consideran fundamentalmente
al hombre absorbido por la sociedad; generalmente presentan
una organización de tipo centralizado o fuertemente articulada,
cuya fuerza electoral radica en las clases trabajadoras, por
lo que su ideo'ogía se orienta hacia la izquierda. Estos partidos
resaltan el in'terés colectivo basado en principios programáticos.

G. Partidos Políticos de Notables o de Cuadros, Partidos Polí-
ticos de Militancia de Masas y Partidos Políticos Electora-
les.,

Es la clasificación más actual y que parece imponerse
entre los autores, la cual está diseñada según la organización
del partido y el tipo de relación que éste establece con sus
miembros y con los electores.

En la doctrina se habla de "partidos de cuadros (burgueses)
y partidos de masas (proletarios)", (5) que es Ja terminología
empléada por Maurice Duverger, o de "partidos de armadura
y partidos de membrecía", (6) que son los nombres usados por
Karl Deutsch para referirse a lo mismo.

Los partidos de notables o de cuadros son propios del
siglo XIX, época en la que sólo la burguesía tenía acceso al
poder del Estado. Se les considera como el primer tipo auténtico
de partidos pølíticos..
En la actualidad, se les conoce como "partidos de cuadros"
y, se organizan en base a las cualidades de sus miembros, procu-
rando que sean personas conocidas, influyentes, de ólites profe-
sionales y con ijh nivel de vida medio o superior. No pretenden
afiliar gran número de personas sino atraer votos por la calidad
personal de sus candidatos. La entrada a estos partidos es
en forma personal y selectiva. Su actividad se reduce propia-
mente a las épocas de elecciones, prevaleciendo siempre los
intereses individualistas. El financiamiento del partido lo obtie-
nen de ' determinado grupo capitalista y su estructura está organi-
zada a base de comités y en forma descentralizada.
El surgimiento del sufragio universal y los medios de comunica-
ción han orillado a estos partidos a reorganizarse para competir
con los partidos populares y poder así aspirar al número de
votos suficientes para alcanzar el poder.
Encontramos dentro de este tipo los 	 partidos	 conservadores
y liberales que existieron en los países occidentales desde el

(5) Maurice Duverger, "Los Partidos Políticos", Fondo de Cultura Económica, México. 1957, p. 93 y
97.

(6) Karl Deutsch, "Política y Gobierno', Fondo de Cultura Económica, México 1976, p. 77 y 78.
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triunfo de las revoluciones liberales hasta la primera guerra
mundial, en algunos países hasta la segunda guerra mundial
y, en la actualidad, los dos grandes partidos norteamericanos.,
al igual que la mayoría de partidos moderados y conservadores
de Europa.

Los partidos de militancia de masas surgen en los países
occidentales, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX
debido a las necesidades de expresión política de las clases
obrero-industriales. Se trata de los partidos socialistas que
aparecen en contra de los sistemas liberales capitalistas y que
exigen un cambio en la sociedad y en el Estado
Estos partidos se proponen afiliar gran cantidad de personas.,
utilizando muchas veces, organizaciones intermedias de carácter
económico; social, cultural, etc. Se basan en ideologías específi-
cas y al tratar de difundirlas entre sus partidarios, su actividad
adquiere mayor pei manencia y no se limita únicamente a la
lucha electoral, prevaleciendo siempre el interés colectivo
El financiamiento del partido proviene de cuotas módicas que
se recaudan entre el número de miembros Su estructura está
organizada en secciones y en forma centralizada, siendo los
cargos de carácter electivo.
Dentro de este tipo encontramos los partidos socialistas y comu
nistas.

Los partidos electorales de masas se organizan con elemen-
tos propios de los dos tipos de partidos relacionados anteriormen-
te. Su estructura es de tipo oligárquico y la cantidad de miem-
bros del partido es mayor que en los partidos de cuadros, sin
embargo no tienen el carácter de militancia típico de los partidos
de masas. Su actividad se dirige a conseguir el mayor número
de electores o de votos en las elecciones, utilizando para ello
el prestigio social de sus candidatos o bien, presentando progra-
mas con temas generales que resulten atractivos a la población,
pero que no reflejan una ideología definida.
En muchos casos, los partidos electorales de masas han surgido
debido a la transformación de partidos polfticos de otro tipo
y a su homogeneización. Tal es el caso del Partido Conservador
Británico, que anteriormente era de notables y ante el reto
de las masas populares organizadas políticamente, tuvo que
reorganizar su estructura y transformarse en partido electoral
de masas para poder competir, pues la influencia de los notables
ya no era suficiente para conseguir mayorías en el Parlamento.
También el Partido Social Demócrata Alemán, que inicialmente
fue de masas, tuvo que abandonar la lucha contra el capitalismo
transformándose así en un partido electoral de masas con una
estructura interclasista,
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CAPITULO II

ANALISIS HISTORICO Y ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLlTCOS
EN GUATEMALA

PERIODO PRE-INDEPENDIENTE

Como consecuencia de las guerras napoleórncas que culmi-
naron con la invasión de España y el reparto de Portugal, el
motín de Aranjuez dio lugar a la abdicación de Carlos IV en
favor de su hijo Fernando VII, quien luego fue encerrado, y
Napoleón colocó en el trono de Pos Borbones españoles a su
hermano, José Bonaparte; reunió en Bayona a la Junta Española,
formada por los hombres públicos más eminentes y les impuso
una Constitución, que fue promulgada el 6 de julio de 1808
la cual decretaba la abolición de los derechos señonales, de
las aduanas interiores, de la tercera parte de las comunidades
religiosas y de la inquisición; y, prohibía también la acumulación
de encomiendas.

En esta Constitución de Bayona encontramos el primer
rastro de participación por parte de Guatemala, a través de
su representante, don Francisco Antonio Zea, colombiano s quien
fue designado como nuestro diputado y tuvo una participación
bastante decorosa.

La lucha contra las fuerzas de Napoleón fue traicionada
por la aristocracia y el movimiento libertador dejó profunda
simpatía en las Colonias, donde vemos el fenómeno en el cual
los criollos, quienes ya muchos de ellos tenían un sentimiento
de nacionalidad americana y pensaban como liberales, efectuaban,
sin embargo., actos de adhesión al rey cautivo, Fernando Vll

Los sucesivos acontecimientos de la lucha que el pueblo
español tuvo en contra de los invasores, los pasamos por alto
para llegar al acontecimiento que interesa a nuestro estudio,
o sea, el de la congregación de las Cortes de Cádiz, donde
se reunieron por primera vez todos los representantes electos
de las Colonias españolas y, la proclamación de la Constitución
de 1812, que debía regir a España y sus Colonias

En el reino de Guatemala, los acontecimientos que se
desarrollaban en la península Ibérica causaron hondas preocupa-
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ciones, agravadas con las noticias de que se habían internado
en & reino, al igual que en las restantes Colonias de su Majestad
en el Nuevo Mundo, agentes Bonapartistas encargados de promo-
ver insurrecciones. No obstante que, prevalecía un gran descon-
tento popular causado por los estancos y las medidas hacendarias
adoptadas por el gobierno, se hicieron actos de adhesión al
Rey y a las autoridades que lo representaban.

En tales circunstancias, llegó a Guatemala la orden de
convocar a elecciones para designar a un Diputado que repre-
sentara al reino en las Cortes Constitucionales, Dichas eleccio-
nes no eran efectuadas por sufragio popular, sino por una Asam-
blea compuesta por Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad.
Quedó electo después de una reñida votación el Doctor Antonio
de Larrazábal y Arrivillaga, Canónigo Penitenciario y Gobernador
del Arzobispado, quien fue aclamado por el pueblo sobre sus
otros competidores más cercanos, que fueron el Regidor Antonio
Juarros y el Coronel José de Aycinena. En dicha ocasión fueron
otorgados al Doctor L.arrazábal y Arrivillaga los poderes necesa-
rios y se le dieron instrucciones para que basándose en ellas
solicitara en las Cortes ciertos favores, casi todos de carácter
económico en favor de la Colonia,

El Doctor Antonio de Larrazbal y Arrivillaga llegó a
!as Cortes en octubre de 1811 9 habiéndose promulgado la Consti-
tución de la Monarquía Española, el 19 de marzo de 1812.

En aquella progresista Constitución, se dictaban disposicio-
nes muy favorables para los americanos, estableciéndose la sobe-
ranía del pueblo y, su derecho para proclamar y emitir leyes,
también quedó consagrado el sufragio universal para elegir diputa-
dos a las Cortes. Se dividieron los diputados en tres grupos
principales , los clericales o serviles, que constituían el sector
conservador; los liberales, que formaban el sector reformista;
y, los americanos, que eran aquellos que, como el Doctor Larra-
zbal y Arnivillaga, llegaban de las Colonias y a quienes les
interesaban menos las disputas locales de los partidos españo-
les, inclinándose por , los problemas sociales y económicos de
las Colonias,

Vemos que la primera huella de una elección para elegir
a un Diputado a las Cortes fue la antes expuesta, y también
fue la primera vez que las iflfluencias patrióticas españolas
nfluyeron en la vida de Guatemala,
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Desde aquel tiempo, se nota la existencia de dos fuerzas
políticas: conservadores y liberales, sin que existiera ningún
indicio de que tales agrupaciones hayan tenido alguna forma
organizada, legal o estatutaria pero se aprecia su influencia
en la vida política y su culminación en 1821, incluso en los
hechos previos a la proclamación de nuestra independencia,
los cuales fueron: a) El papel pasivo o indiferente de la clase
indígena; b) La participación y carácter político-económico de
los mestizos y mulatos, así como la certeza de que fueron los
criollos los que, aprovechando el descontento popular, acaudillaron
el movimiento de liberación. Sin embargo, no todos los criollos
participaban del movimiento independentista, pues existió una
agrupación llamada "Gas", que en oposición a la agrupación
de los "Cacos" o independentistas, era realista,

Al celebrarse el pacto que culminó con el Plan de Iguala
y los tratados de Córdoba en Nueva España, los guatemaltecos
intensificaron su campaña en pro de la libertad; y el Capitán
Gabino Gaínza, que en el fondo se encontraba de acuerdo con
los independentistas, no se opuso a aquellas manifestaciones
de libertad, y así fue como con un pretexto sin relevancia,
como lo era el examen de los pliegos llegados de Ciudad Real
de Chiapas, informando su anexión a Méxco, se reunió la históri-
ca junta del 15 de septiembre de 1821 9 en la cual después de
un debate en el que realistas independentistas expusieron sus
motivos, se decretó la independencia de Centroamérica.

En resumen, concluimos que, al nacer Guatemala a la
vida independiente ya se delineaban dos corrientes ideológicas
claras entre dos partidos que originalmente fueron pro-indepen-
dentistas y pro-realistas, respectivamente; es decir que por
primera vez en nuestra historia política encontramos la existencia
de dos corrientes políticas que con el tiempo fueron imperantes
en la época: conservadores y liberales, los primeros fueron en
su mayoría españoles radicados en Guatemala y deseosos de
conservar y mantener sus privilegios y, los segundos, mantenían
una tendencia política al mercantilismo y a la economía reform i s-
ta.

PERIODO INDEPENDIENTE

En las Bases Constitucionales promulgadas po r la Asamblea
Nacional Constituyente, con fecha 17 de diciembre de 18239
al hablar en los artículos 7o. y 9o, del Senado y del Poder
Ejecutivo, establece que deberán ser elegidos popularmente por
los Estados Centroamericanos,, 	 lgua!mente, en la Constitución
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de la República Federal de Centroamérica, decretada por la
Asamblea Nacional Constituyente, con fecha 22 de noviembre
de 1824, al indicar en su artículo 23 que las asambleas de los
Estados dividirán a su población en juntas populares, distritos
y departamentos, establece en los artículos 24, 33 y 34 que
las juntas populares se compondrán de ciudadanos en el ejercicio
de sus derechos; las juntas de distrito, de los electores nombrados
por las juntas populares; y, las juntas de departamento, de los
electores nombrados por las juntas de distrito; y, que la base
menor de una junta popular será de 250 habitantes y, la mayor,
de 2500 habitantes, Además, se formarán registros de los ciuda-
danos que resultan de la base de cada junta y los inscritos
en ellos únicamente tendrán voto activo y pasivo

Con fecha 11 de octubre de l825 se emitió la Primera
Constitución del Estado de Guatemala, en la cual también se
habla de juntas populares, juntas de distrito y juntas de departa-
mento, con la modificación contenida en el artículo 60, el
cual establece que: "Todo pueblo, calle, o aldea cuya población
ascienda a doscientos cincuenta habitantes, nombrará por sí
un elector, Los ciudadanos de aquellos pueblos que tuvieren
menor número de habitantes, concurrirán a sufragar en la junta
popular del más inmediato",

En El Salvador, con fecha 13 de febrero de 1835, se
promulgaron Reformas a la Constitución Federal de Centroamér 1-
ca, y se establecen por primera vez en los artículos 26 y 27,
sanciones por actos de fuerza, cohecho o soborno en los sufra
gantes cometidos en el acto de la elección, y se establece un
procedimiento sobre nulidad de elecciones de las juntas populares;
y, en el articulo 28, se estipula que los electores no son respon-
sables por su ejercicio electoral y las leyes acordarán las garantí-
as necesarias para que libre y puntualmente desempeñen su
encargo

En Guatemala, con fecha 14 de diciembre de 1839, fue
promulgada la Declaración de los Derechos del Estado y sus
Habitantes, sin ninguna alusión específica a sufragio, procesos
electorales, etc. Igualmente sucedió con el Acta Constitutiva
de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Consti-
tuyente, con fecha 19 de octubre de 1851, y promulgada por
el General Rafael Carrera, instrumento constitucional francamente
conservador en el que tampoco hay ninguna alusión a garantías,
derechos o ejercicio electoral.
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No es sino hasta en la Ley Constitutiva de Guatemala,
decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, con fecha
11 de diciembre de 1879, donde al referirse a los derechos
inherentes a la ciudadanía, en su artículo 90 expresa el derecho
electoral y el de opción a los cargos públicos para los cuales
la ley exige la calidad de ciudadano En su artículo 25 se
garantiza el derecho de asociación pacífica y sin armas, prohi-
biéndose el establecimiento de congregaciones conventuales y
de instituciones o asociaciones monásticas. Y en su artículo
48, al hablar de la Asamblea Legislativa, indicando que se com
pondrá de un diputado por cada 20,000 habitantes, o por cada
fracción que pase de 10,000, confiere a la ley designar la manera
de hacer las elecciones, pero sin modificar el principio de la
elección popular directa; y al hablar de la organización del
Ejecutivo, en su artículo 64, establece que el Presidente de
la República ejercerá el Poder Ejecutivo y será nombrado popular
y directamente.

Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 1921, se pro-
mulgaron reformas sustanciales a la Constitución de la República
de Guatemala, y entre ellas, en su artículo 3o establece una
serie de garantías al ciudadano sin alusión en materia electoral;
y, no es sino hasta la Constitución Política de la República
de Centroamérica, decretada el 9 de septiembre de 1921, en
la que en su artículo 29 se concede por primera vez el derecho
de ejercer el sufragio a las mujeres casadas y viudas mayores
de 21 años que sepan leer y escribir, a las solteras mayores
de 25 años que acrediten haber recibido la instrucción primaria
y, a las que posean capital o renta en la cuantía que la Ley
Electoral indique. Esta Constitución fue promulgada en Teguci-
galpa, con fecha 9 de septiembre de 1921, y fue de escasa
duración, ya que un golpe militar en Guatemala la desconoció
el 5 de diciembre de ese mismo año.

EPOCA CONTEMPORANEA

Por primera vez en la historia de Guatemala se hace
alusión a los partidos políticos en el Decreto número 17 de
la Junta Revolucionaria de Gobierno, emitido en la ciudad de
Guatemala, con fecha 28 de noviembre de 1944, en el cual en
el numeral VIII del artículo lo., al enumerar los principios funda-
mentales de la revolución del 20 de octubre de 1944, establece
el reconocimiento constitucional de los partidos políticos de
tendencia democrática, organizados conforme la ley, y las repre-
sentaciones de las minorías en los cuerpos colegiados de eíección
popular.	 En la Constitución de la República de Guatemala,
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promulgada con fecha 11 de marzo de 1945 la cual entró en
vigor cuatro días después, por primera vez en la historia consti-
tutiva del país, en el artículo 33 se estipula que: "Los guatemal
tecos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos,
los cuales deben inscribirse de conformidad con lo que determine
la Ley Electoral. La Ley Electoral debe conformarse al principio
de que en las elecciones de cuerpos colegiados, las minorías
estimables, de acuerdo con el sistema técnico que se adopte,
gozarán del derecho de representación". 	 Y en el artículo 34
se establece que "Es punible todo acto por el cual se impida
• limite al ciudadano participar en la vida política de la Nación
• ejercer sus derechos ciudadanos salvo las restricciones que
establece esta Constitución", Esta Constitución fue derogada
y sustituida por la Constitución de la República de Guatemala,
emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, con fecha
2 de febrero de 1956, con vigencia para el lo, de marzo de
ese mismo año. En esta Constitución se estructuran las bases
de los partidos políticos y se les da tal preferencia, que se
dedica el CAPITULO II del TITULO III de la misma para normar
lo relativo a los partidos políticos 	 En su artículo 23 se.estipula
que: "Es libre la formación y funcionamiento de partidos políti-
cos que se normen por los principios democráticos. Queda
prohibida la organización o funcionamiento de todas aquellas
entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier otro
sistema totalitario". En su artículo 24 se establece que "Los
partidos políticos legalmente organizados e inscritos, tienen
carácter de instituciones de derecho público, cuya . existencia
y libre funcionamiento garantiza la Constitución. La ley deter-
minará el número de afiliados necesarios para fundar un partido
político y las demás condiciones relativas a su organización
y funcionamiento", Asimismo, en su artículo 25 se indica que
"Sólo los partidos políticos legalmente organizados e inscritos
podrán postular candidatos para los cargos de Presidente de
la República y Diputados (,,,)", En su artículo 26 se señala
que: "El Estado no podrá dar ayuda económica ni trato preferente
a partido político alguno, pero les dará a todos las facilidades
generales que consigna la Ley Electoral", Por su parte, el
articulo 27 estipula que "Todos los guatemaltecos, hombres
y mujeres mayores de dieciocho años, tienen derecho a fundar
partidos políticos, a formar parte de ellos o a separarse de
los mismos, de acuerdo con su voluntad. Será penado por la
ley quien ejerza coacción sobre una persona para que ingrese
en determinado partido político o renuncie de él contra su deseo
(,),	 Es punible todo acto por el cual se impida o limite a
los guatemaltecos participar en la vida política de la Nación
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o ejercer sus derechos y cump!ir sus deberes ciudadanos, salvo
las restricciones que establece la Constitución (, )"., Y el
artículo 28 establece que "Queda prohibido a los partidos políti-
cas y a los ciudadanos hacer propaganda a favor de la reelección
de la persona que ejerza la Presidencia de a República, de
plebiscito para el mismo fin, o de cualquier otro s:stema que
tienda a vulnerar el principio de alternabilidad en el Poder
o aumentar el término fijado por la Constitución para el eJerccio
de la Presidencia de la República". Esta Constitución fue dero-
gada en 1963 y convocada nueva Asamblea Nacional Constituyen-
te, la cual, con fecha 15 de septiembre de 1965, emitió nueva
Constitución de la República de Guatemala, en la que igualmente
que en la anterior, le dedica el CAPITULO y del TITULO III
a los partidos políticos, y en su artículo 27 establece que: "El
Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de partidos
políticos cuyas normas y principios sean democráticos,. Es prohi-
bida la formación y funcionamiento de partidos o entidades
que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia
doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales,
atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de
la organización democrática de Guatemala". También en su
artículo 28 estipula que "Sólo podrán inscribirse como partidos
políticos las entidades formadas por un mínimo de cincuenta
mil afiliados, en el goce de sus derechos de ciudadano e inscritos
en el Registro Electoral, de los cuales no menos del veinte
por ciento deben saber leer y escribir",, Esta Const i tución va
más adelante en cuanto a que teóricamente garantiza los proce-
sos electorales al dedicar su CAPITULO VI del TITULO Ilt
del artículo 34 al artículo 42, a la reglamentación de las autori-
dades electorales, creando el Registro Electoral y e! Conse-
jo Electoral, con funciones autónomas y jurisdicción en toda
la república. El artículo 35 expresa que: "El Registro Electoral,
como órgano administrativo permanente, estará a cargo de un
director designado por el Organismo Ejecutivo, para un período
de cuatro años'. El artículo 36 en su parte conducente indica
que: "El Consejo Electoral conocerá de todos los actos y proce-
dimientos en materia electoral. Sus funciones son temporales
y se integra en la forma siguiente: lo. El director del Registro
Electoral, quien lo preside., 2o.- Un miembro propietario y un
suplente, designados por cada uno de los partidos políticos legal-
mente inscritos y vigentes a la fecha de la convocatoria a elec-
ciones de que se trate, y que hubieren obtenido no menos del
quince por ciento del total de votos válidos emitidos en las
últimas elecciones generales
El Consejo Electora!, tal como lo concibió la Constitución rela-
cionada fue una creación novedosa para su época y era de espe-
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rarse que funcionara, ya que teóricamente les daba participación
a los partidos políticos legalmente inscritos en la fiscalización
de los procesos electorales Sin embargo, el fracaso de este
Consejo no estribé en su concepción teórica sino en el funciona-
miento real del mismo, debido a que las organizaciones partida-
rias no tuvieron la suficiente consistencia para asumir un papel
más decisivo en las potestades de dicho Consejo Por otra
parte, el requisito de cincuenta mil afiliados para inscribir un
partido político, que relacionamos anteriormente, limitó la organi-
zación de los partidos dando lugar a que el gobierno de turno
obtuviera mayoría en las deliberaciones del Consejo mencionado,
el cual dictaba resoluciones parciales hacia los intereses del
partido o partidos gobernantes La temporalidad de las funciones
del Consejo Electoral fue también causa de su inoperancia,
porque sus actividades se circunscribieron exclusivamente al
proceso eleccionario sin tener oportunidad de conocer cuestiones
previas a dicho proceso, como por ejemplo: la emisión de cédulas
de ciudadanía y la selección del personal administrativo de los
registros electorales departamentales y municipales Estimamos
que si la autoridad electoral mencionada hubiese sido dirigida
en otra forma, sus resultados hubiesen sido positivos y de benefi-
cio para la ciudadanía.

Finalmente, en la nueva Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, promulgada por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, con fecha 31 de mayo de 1985, se dedica un capítulo
al régimen político electoral, y en su artículo 223 se indica
que: "El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento
de las organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones
que esta Constitución y la ley determinen Todo lo relativo
al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones
políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral,
será regulado por la ley constitucional de la materia", Esta
misma Asamblea Nacional Constituyente emitió la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, ley de carácter constitucional en la
cual se establecen los requisitos para la existencia de los partidos
políticos, adoptando un sistema de conformidad con el censo
de población de la república. En esta ley se estructuran los
diferentes órganos de los partidos políticos y se establecen fun-
ciones para cada órgano partidario; se regula lo relativo a comi-
tés para la constitución de un partido político; la inscripción
de los partidos políticos; las funciones de los partidos; las coali-
ciones; los comités cívicos electorales y, lo más importante
la creación del Tribunal Supremo Electoral con calidad de órgano
permanente e integrado con 5 magistrados titulares y 5 magistra-
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dos suplentes electos en la forma que indica la Constitución
Política de la República.

Considerarnos que es importante hacer este análisis hstór-
co para comprender que los partidos políticos en Guatemala
desde la época de la Colonia hasta nuestros días, han estado
integrados por grupos de activistas que constituyeron comunidades
políticas para los efectos de un proceso electoral únicamente

LOS PARTIDOS POLITICOS DE 1944 A 1954

A partir de 1944 podemos historiar a la fecha los diferen-
tes partidos políticos que han existido en Guatemala, Primera—
mente, es importante señalar que toda organización partidaria
debe poseer una integración de cohesión y movilización de la
ciudadanía guatemalteca y, una ideologTa que constituya la base
a partir de la cual se formule la plataforma poRtica, que es
la norma y el espíritu de cualquier lucha partidista. S hemos
de partir de estas bases, tenemos que anticipar que las organiza-
ciones políticas que se han mantenido vigentes en Guatemala,
no se han distinguido por su sentido ideológico, ni por su organi-
zación, ni tampoco por esa plataforma política; y, en consecuen-
cia, han tenido, generalmente, estas características muy peculia-
res: a) organización alrededor de un líder local o nacional que
pretende un cargo de elección popular, y b) un aparato político
administrativo que al ganar el partido político las elecciones,
hace gobierno.

A partir del derrocamiento del General Jorge Ubico en
1944, los maestros y estudiantes universitarios constituyeron
la espina dorsal de los dos principales partidos políticos: Frente
Popular Libertador y Renovación Nacional, los cuales expresan
las ideas renovadoras y fueron los que de inmediato postularon
la candidatura del Doctor Juan José Arévalo Bermejo. Paralela-
mente surgen otros partidos políticos: El Partido Nacional de
Trabajadores del Ingeniero Manuel María Herrera; el Partido
de Acción Nacional (PAN), siguiendo al Licenciado Gregorio
Díaz; Vanguardia Nacional, con el Coronel Miguel García Grana-
dos; Constitucional Democrático; Demócrata Independiente, or-
ganizado en Mazatenango, Suchitepéquez; Partido Demócrata,
alrededor del Coronel Ovidio Pivaral; Frente Nacional Revolucio-
nario, apoyando al Licenciado Eugenio Silva Peña; Frente Nacio-
nal Democrático, que apoyó en la elección presidenc i a¡ al Lcen-
ciado Adrián Recinos; Social Democrático, con el Coronel Gui-
llermo Flores Avendaño Partido Centroamericano, que promovió
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al Doctor Julio Bianchi; y, Partido Concordia Nacional, que
apoyé al Licenciado Clemente Marroquín Rojas. La mayoría
de estos partidos políticos eran seguidores del Doctor Juan José
Arévalo Bermejo

Dentro de los partidos antes mencionados merecen singular
estudio los siguientes

A. FRENTE POPULAR LIBERTADOR (FPL)

Su ideología se basaba en la independencia de los órganos
del Estado; la liquidación de los partidos tradicionales; la libertad
de pensamiento; el respeto a los derechos humanos; la lucha
contra la reacción nacional e internacional; la participación
política del pueblo; la no reelección; la colaboración con el
ejército; la libertad de organización obrera; y la abolición de
cualquier tendencia política dictatorial.

Este partido en los años de 1944 a 1948 fue el mayoritario
y el que dejó mayor participación en el gobierno tanto dentro
de la administración pública como en el Congreso Legislativo
Nacional

B. PARTIDO RENOVACION NACIONAL.

En el año de 1945 los principios ideológicos de este partido
eran similares a la ideología del Frente Popular Libertadorr
Se declara un partido revolucionarios apartado de la doctrina
marxista y busca la corrección del sistema sin someterlo a
críticas; reitera la idea de no reelección; define los órganos
del Estado en forma independiente y autónoma; propugna el
respeto a los derechos humanos; destaca la participación política
del pueblo; defiende la libertad de expresión; y 9 enfatiza en
la necesidad de colaborar con el ejército

C FRENTE UNIDO DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES
CIVICAS (FUPPA)

Fue fundado el 22 de octubre de 1944 pero debido a
su heterogénea base social, tanto a nivel interno como externo,
fue de corta duración. Estaba integrado con grupos del Frente
Popular Libertador, de Renovación Nacional y 9 con la Asociación
de Estudiantes Universitarios (AEU) 9 la cual se retiró del Frente
e! 2 de noviembre de 1944 debido a incompatibilidades entre
su función académica y sus funciones políticasr
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D PARTIDO ACCION REVOLUCIONARIA (PAR):

En el año de 1945 los dos partidos de la revolución de
1944 se organizaron en uno solo bajo la denominación de Partido
Acción Revolucionaria (PAR), Nació sin una línea ideológica
clara, sin estatutos, y tales divergencias propiciaron su desapari-
ción. En el año de 1946 volvieron a la vida independiente los
partidos Frente Popular Libertador y Renovación Nacional, pero
con una síntesis de fuerzas afines de ambos partidos continuó
su vida política el Partido Acción Revolucionaria (PAR), el
cual con los años fue el más radical en el campo ideológico

Este partido se integró con dirigentes de la Confederación
de Trabajadores de Guatemala (CTG). Según su manifiesto
de 1950, trata de orientar su ideología hacia la línea marxista,
haciendo de la organización partidaria un partido de clase
Sin embargo, la fracción marxista se separa de este partido
en la convención de marzo de 1949, al perder las posiciones
de poder en el partido. Su ideología se basa en la búsqueda
de organizaciones de trabajadores y campesinos.

E. PARTIDO UNIFICACION ANTICOMUNISTA (PUA); PARTIDO
DE UNIDAD DEMOCRATICA (PUD) Y LA UNION
NACIONAL ELECTORAL (UNE)

Estas organizaciones partidarias nacieron de la oposición
política al gobierno del Doctor, Juan José Arévalo Bermejo,
partiendo de una idea anticomunista y la ideolbgía partidaria
fue superada por su propio carácter de matiz emocional.

La Unión Nacional Electora! (UNE) fue de carácter electo-
ral con el fin de agrupar a todas aquellas personas que estuvieran
en oposición al gobierno. Unificó la acción electoral del Partido
Unificación Anticomunista (PUA) y el Partido de Unidad Demo-
crática (PUD),

F. RECONCILIACION DEMOCRATICA NACIONAL (REDENCION):

Fue un partido que se organizó para apoyar la candidatura
presidencial del General Miguel Ydígoras Fuentes. Su ideología
se orientó hacia la oposición política de Arévalo. Este partido
dejó de funcionar después de la elección de 1950 y reapareció
de nuevo, con la misma intención electoral en octubre de 1957

Después de las elecciones presidenciales d 1950, en las
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que fue electo & Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, los partidos
políticos organizados desde 1944 como producto de la revoiución
siguieron vigentes.

En el panorama político de 1951 a 1954 aparecen dos
nuevos partidos el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
y el Partido de la Revolución de Guatemala (PRG)

G. PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO (PGT):

-Este partido fue el resultado de la fusión de los partidos
Revolucionario Obrero de Guatemala (PROG) y Comunista, los
cuales se formaron al separarse los líderes de ideología marxista
del Partido Acción Revolucionaria (PAR). Su ideología es de
orientación marxista-lennista Rechazó la revolución de¡ 20
de octubre de 1944, argumentando que estuvo en manos de
la pequeña burguesía y promovió esa orientación a favor de
la clase obrera

H. PARTIDO DE LA REVOL.UCION DE GUATEMALA (PRG):

Este partido fue una fracción del Partido Acción Revolu-
cionaria , (PAR) y sus lineamientos no fueron completamente
claros. No tuvo oportunidad de probarse en el campo electoral
ni en el gubernamental.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 1954 A NUESTROS DlAS

El Decreto número 48 de la Junta de Gobierno de la
República, emitido con fecha 10 de agosto de 1954, en su artícu-
lo lo, acordó disolver muchos partidos y organizaciones políticas
existentes a partir de la revolución del 20 de octubre de 1944
argumentando que eran una inspiración arévaloarbencista y
que formaban parte del frente comunista; Yr en su articulo
4o, prohibió la fundación de nuevos partidos y suspendió tempo-
ralmente toda actividad partidaria, de cualquier ideología, excep-
tuando a las organizaciones que habían venido colaborando con
la Junta de Gobierno para erradicar el comunismo de Guatemala

Al iniciarse el proceso constitucional que culminó con
la promulgación de la Constitución de la República de 1956,
nacieron los siguientes partidos políticos: primeramente, el Movi-
miento Democrático Nacionalista (MDN); le siguieron después,
la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Revo
lucionario (PR), luego, el Partido institucional Democrático (PID)
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y, finalmente, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Estos partidos políticos podemos definirlos como agrupaciones
que giran alrededor de un líder y en ellos el contenido ideológico
es escaso.

A. MOVIMIENTO DEMOCRATICO NACIONALISTA (MDN):

Fue un partido político que tuvo su origen en el Plan
de Tegucigalpa, eleborado por exiliados guatemaltecos en Hon-
duras, cuando se inició el Movimiento de Liberación, el cual
se proponía una serie de realizaciones políticas, económicas
y sociales.

Sus miembros fueron en su mayoría hombres prominentes,
burócratas y simpatizantes del Movimiento de Liberación. Logró
una amplia afiliación política, pero no llegó a rebasar el campo
político para buscar realizaciones de tipo social; y, no fue sino
hasta 1959 cuando se notan algunas tendencias reformistas.

Se caracterizó por su agrupación alrededor de un líder
y por su tendencia anti-comunista,

B. DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA (DCG):

Este partido surge a la vida política de Guatemala en
el período de 1957 a 1958, en el momento en que se avecinaba
el proceso electoral, con motivo de la muerte del Coronel Carlos
Castillo Armas, Al constituirse en partido se le acusó de ser
una agrupación de extrema derecha y sus proyecciones políticas
fueron bastante restringidas. Sin embargo, con el correr de
los años ha delineado una ideología de centro-izquierda y ha
establecido fuertes vinculaciones internacionales con partidos
demócrata cristianos americanos y europeos.

Ideológicamente se inspiré en el contenido de las encíclicas
Rerum Novarum y Cuadragésimo año. Sus postulados doctrinarios
y principios políticos, básicamente son: a) La dignidad de la
persona humana; b) El bien común; c) El perfeccionamiento
de la sociedad civil; d) El Estado Democrático; e) El pluralismo
social y jurídico; f) La solidaridad y el desarrollo integral; y,
g) La integración internacional.

Este partido político ha trabajado durante años, habiendo
logrado una 

fue 
simpatía, ya que en el proceso eleccionario

de 1974 le fue arrebatado el triunfo por el gobierno de turno,
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cuando legítimamente el electorado se había volcado mayoritaria-
mente a su lavor0 En las elecciones del 3 de noviembre de
1985 obtuvo nuevamente un triunfo arrollador con relación a
sus competidores más cercanos; y en la actualidad es el partido
que hace gobierno

C PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR):

Este. partído político nació durante el proceso eleccionario
que llevó a la presidencia al General Miguel Ydígoras Fuentes
en 1957, pero fue hasta el régimen del Coronel Guillermo Flores
Avendaño en que logró su inscripción como partido político.

Inicialmente su ideología se identificó con los principios
del Frente Popular Libertador (FPL) y resaltó los principios
revolucionarios del 20 de octubre de 1944 9 motivo por el cual
se le acusó de ser un partido de extrema izquierda. En 1958
sufre una fuerte disgregación que fue el resultado de una Con-
venciÓn Nacional, donde fueron expulsados algunos dirigentes
que formaban la extrema izquierda partidista conocida como
Unión Revolucionaria Democrática. Posteriormente, se definió
en un sistema de izquierda moderada que triunfó en el proceso
eleccionario de 1966. En 1970, a pesar de la plataforma política
de izquierda definida que ofreció en la campaña presidencia¡,
al perder las elecciones decayó sensiblemente y no prosiguió
en esa línea, habiendo sido objeto de intervención por los gobier
nos de turno, en 1974, 1978 y 1982. Y en las elecciones presi
dencialesde 1985 participó coalicionado con el Partido de Coope-
ración Nacional (PDCN) y se definió como partido de centro

El basamento social de este partido ha sido bastante
amplio y se encuentra principalmente en el medio rural y popu-
lar.

Sus principios doctrinarios, básicamente son: a) Mantener
y promover los beneficios sociales; b) Hacer de Guatemala un
país democrático y progresista; c) Descentralizar la administración
pública para: lograr un desarrollo equilibrado; y, d) Promover
la libre organización social, política, económica y sindical del
país.

D. PARTIDO INSTITUCIONAL DEMOCRATICO (PID):

Este partido político surgió en 1964, como resultado del
golpe de estado del Coronel Enrique Peralta Azurdia en contra
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del presidente, General Miguel Ydígoras Fuentes. Inicialmente
la finalidad fue agrupar a los partidos políticos existentes en
1963 en uno solo, estructurando un sistema de partido único,
pero la negativa de los partidos trajo como consecuencia la
fo r mación de este nuevo partido con una concepción de derecha.

La ideología partidaria se identificó con los principios
anti-comunistas que han orientado al Movimiento de Liberación
Nacional, con el cual se ha unido en muchas elecciones en las
que ha participado. También se ha destacado por formar coali-
ciones con los candidatos del gobierno, logrando mantener una
hegemonía partidaria desde 1970

Los postulados y principios de este partido político, en
general son los siguientes: a) El desarrollo nacional; b) La liber-
tad, la justicia y la democracia; c) Las reformas sociales; d)
Rechazo a todo régimen y doctrina totalitarios o transpersonalis-
tas; y, e) El neo-liberalismo como política económica.

E. MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (MLN):

Este partido político nace después del rompimiento del
Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), en el año de 1959,
bajo la dirección de su líder máximo, Licenciado Mario Sandoval
Alarcón. En sus orígenes fue de una base limitada y una orga-
nización reducida; y, a la caída del General Miguel Ydígoras
Fuentes, logra la cancelación del Movimiento Democrático Nacio-
nalista y que se le otorgue el símbolo de dicha agrupación parti-
daria.

Es un partido representativo de la derecha y ha contado
con lealtades fuertes en el país. En el medio rural cuenta
con una amplia afiliación política, y se ha caracterizado por
su acercamiento a los mandos militares y a los representantes
del agro, la industria, la banca y el comercio. Apoyó al gobierno
militar del Coronel Enrique Peralta Azurdia y ha participado
en todos los procesos eleccionarios a partir de 1966. En 1970
ganó las elecciones e hizo gobierno en coalición con el Partido
Institucional Democrático (PID).	 En 1974 también se presentó
coalicionado con ese partido y volvió a ganar las elecciones.

Los principios doctrinarios y postulados políticos del parti-
do, básicamente son los siguientes: a) Defensa de la patria y
la libertad; b) Promover el bien común; c) Democracia y paz
para el país; d) Postura anti-comunista y defensa del territorio
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nacional contra la invasón de doctrinas extrañas e internaciona-
listas,,, e) La justicia social basado en el buen funcionamiento
del régimen jurTdco; f) Defensa de la propiedad privada por
parte del Estado; y, g) Fomento de la economía de libre merca-
do.

F. UNION DEL CENTRO NACIONAL (UCN)

Este partido político nace en 1983, bajo la dirección
de su líder, 1 Jorge Carpio Nícolle, como una organizac6n demo
crtca contraria a cualquier sectarismo o gobierno totalitario.
Partcip6 pór primera vez en las elecciones a la Asamblea
Nacional Constituyente, el 10 de julio de 1984, en las que
obtuvo un segundo lugar, con 21 diputados. En el proceso elec
conario de 1985, ocupó nuevamente el segundo lugar, habiendo
contado con la simpatía popular y con el apoyo del sector , comer-
cial ' financiero del país.

Su concepción ideológica lo define corno un partido de
centro y su plataforma pol ítica propone una nueva alternativa
en medio del sistema partidista tradicional en el que, según
su criterio, no están representados todos los intereses nacionales,
debido a los antagonismos entre las fuerzas de derecha y las
de izquierda.

Los fundamentos ideológcos y postulados principales de
esta agrupación, partidaria, básicamente son los siguentes a)
Sostiene él principio del pluralismo político; b) Propugna por
el régimen constitucional del gobierno,,, c) Propone la democracia,
la paz, el trabajo y la libertad; d) Busca el equilibrio de tenden-
cias no extrénlistas; e) Sustenta el principio del pleno empleo
y de la seguridad social; f) El respeto a la propiedad privada
y el estímulo a la producción nacional con la participación del
Estado y del sector privado; y, g) El bien común basado en
un nacionalismó nuevo.

G. PARTIDO DE COOPERACION NACIONAL (PDCN)

Este partido político surge en 1983, habiéndose integrado
alrededor del irígernero Jorge Serrano Elías, y participa por

• primera vz en el proceso eleccionario de Asamblea Nacional
Constftuyente, el lo0 de julio de 1984, sin haber obtenido ninguna
diputación. En las elecciones presdencales de 1985 partcipó co
aIgado, con & Partido Revolucionarios habiendo ocupado el tercer
lugar0.
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La línea política del partido es de centroderecha,, Sus
principios, básicamente son los siguientes: a) La democracia
entendida como participación igualitaria en la vida política,
social y económica; b) La solidaridad y la cooperación; c) El
nacionalismo a efecto de proyectar un modelo de desarrollo
propio; d) El humanismo y la Justicia social; y, e) Fortalecer
la educación y la seguridad social,

H. CENTRAL. AUTENTICA NACIONALISTA (CAN):

Este partido político aparece en el espectro político nacio-
nal en 1973, alrededor del lider General Carlos Arana Osorio,
Se le denomina Central Aranista Organizada (CAO); y, en 1979
se transforma en Central Auténtica Nacionalista (CAN) Partici
pó por primera vez, independientemente, en el proceso electoral
de 1982, con la candidatura del Arquitecto Gustavo Anzueto
Viel man.

Se le ubica ideológicamente como partido de derecha
Sus fundamentos ideológicos y postulados principales son los
siguientes: a) El individualismo y la libertad son la base funda-
mental del cambio y la intervención del Estado es ineficaz;
b) Creencia en Dios y en el hombre como el centro y motor
de cualquier actividad; y, c) Propone la economía de la libre
empresa y el respeto a la propiedad privada.

1, PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATCO (PSD):

Este partido político surgió de un grupo disgregado del
Partido Revolucionario y dirigido por Alberto Fuentes Mohr,
a inicios de la década del 70. Participó con el Frente Unido
de la Revolución (FUR) y la Democracia Cristiana Guatemalteca
(DCG) en el proceso eleccionario de 1974, Posteriormente,
Fuentes Mohr logra organizar la base de este nuevo partido,
el cual no pudo i nscribirse, y después del asesinato de ese líder,
la mayoría de sus dirigentes se van al exilio, Con la apertura
política del gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores
logra inscribirse como partido político y en las elecciones del
3 de noviembre de 1985 participa por, primera vez,

Está ubicado en la línea izquierdista y es miembro de
la Internacional Socialista, Sus fundamentos ideológicos y princi-
pios, básicamente son: a) La libertad, igualdad, justicia social
y solidaridad; b) Gobierno de mayorías y respeto a las minorías;
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c) Libertad de asociación y organización; d) Representatividad
y vigencia de todos los sectores sociales; e) Organización mixta
de la economía; f) Distribución justa de los medios de produc-
ción; y, g) Derecho a la educación y al trabajo digno así como
remunerado.

J. PARTIDO NACIONAL RENOVADOR (PNR)

Este partido polZtico fue autorizado el 14 de septiembre
de 1978 y es producto de una disgregación sufrida por el Partido
Revolucionario, a principios de la década del 70 En 1978 asumió
la dirigencia el Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre y partici-
pó por primera vez en las elecciones generales de 1982, coalicio-
nado con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)0 En
el proceso eleccionario del 3 de noviembre de 1985 participó
nuevamente y evidenció un notable descenso de popularidad.

Se encuentra ubicado en una posición de centro-derecha.
Sus fundamentos ideológicos y postulados principales son los
siguientes: a) La democracia y el humanismo; b) La . renovación
sin violencia para afirmar los valores sociales y nacionales
c) La autoconfianza nacional; d) El desarrollo y la seguridad
para lograr el bien común; y, e) El desarrollo económico se
debe basar en el derecho a la propiedad privada.

K. PARTIDO DE UNIFICACION ANTICOMUNISTA (PUA):

Este partido político renace del golpe militar del 23 de
marzo de 1982, con la apertura política del gobierno del General
MejÍa Víctores, y fue impulsado por la agrupación de algunos
líderes que se separaron del Movimiento de Liberación Nacional
y de la Central Auténtica Nacionalista, Su concepción ideológica
es de derecha. En el proceso eleccionario de 1985 participó
en alianza con el Movimiento Emergente de Concordia (MEC)
y el Frente de Unidad Nacional (FUN)

Su ideología fundamentalmente se basa en el renacimiento
de Guatemala bajo un espíritu guatemalteco hacia la superación
guatemalteca Sus principios principales son los siguientes
a) El reconocimiento y protección de la propiedad privada; b)
Promover y desarrollar el bienestar y la cultura general; c)
Propugna la armonía entre el sector público y el privado; y
d) Fomenta la religión, la familia y la tradición.

L, FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (FUN)

Este partido político nace a raíz de la ampliación de
partidos polÍticos propuesta por el gobierno del General Romeo
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Lucas García, y representó intereses del sector azucarero y
agro exportador del país, Participó por primera vez en las
elecciones generales de 1982, coalicionado con el Partido Revolu-
cionario y el Partido Institucional Democrático, En el proceso
eleccionario del 3 de noviembre de 1985 participó nuevamente,
en alianza con & Partido de Unificación Anticomunista y el
Movimiento Emergente de Concordia.

Su línea política se ubca en la derecha Sus postulados,
básicamente son los siguentes a) Defender el sistema demo--
crático representativo y fortalecerlo en contra de las corrientes
totalitarias extremas; b) Velar por el mantenimiento de la liber
tad, la seguridad y la justicia; c) Sostener , el principio de alterna
bilidad en el ejercicio de la presidencia de la República; d)
Impulsar la unidad de la familia guatemalteca para lograr el
bien común y la paz; e) Promover la alfabetización y la seguridad
social; y, f) Armonizar el trabajo y el capital para el desenvolvi-
miento de la economía del país,

M. MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA (MEC):

Este partido político surgido alrededor de la figura del
Coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, es una agrupación
de derecha que participó por primera vez en las elecciones
generales del 3 de noviembre de 1985, junto al Partido de Unifi-
cación Anticomunista y el Movimiento Emergente de Concordia.

Sus fundamentos ideológicos y principios principales son
los siguientes: a) La defensa y promoción de la riqueza del
pas con plena libertad para quienes la producen y la consumen;
b) Se fundamenta en la democracia representativa y part.icipativa
de los intereses generales del pueblo; c) Propugna por el desarro
Ho de la agricultura como mayor actividad económica del país,
estimulando a la empresa privada; d) Reconocimiento de la
personalidad jurídica del Estado s con un gobierno basado en
la voluntad popular del sufragio libre; y, e) Tendencia a la unidad
nacional y la armonía,

N. FRENTE UNIDO DE LA REVOLUCION (FUR):

Surgió a finales de la década del 60 9 bajo el liderazgo
de Manuel Colom Argueta, quien sienta sus bases ideológicas.
Su linea política se ubica en la izquierda definida,, Participó
en las elecciones de 1970 y ganó, como Comité Cívico, la alcal-
día de la ciudad de Guatemala. Logró ser inscrito como partido
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en 1978 y días después fue asesinado su líder máximo, sufriendo
así la organización partidaria un desmoronamiento ya que su
atracción giraba en torno a Colom Argueta

Sus fundamentos ideológicos y postulados más relevantes
son los siguientes: a) Promover la integración de un gobierno
democrático, republicano y representativo; b) Impulsar el desarro-
llo económico y social; c) Estimular reformas económico-sociales
para que haya una verdadera justicia social; d) Defender el
respeto a los derechos humanos y e) Aumentar el funcionamiento
del cooperativismo y promover oranizaciones sindicaIes

Las organizaciones políticas que en !a actualidad existen
como comités para la constitución de partidos poíticos y la
respectiva fecha en que iniciaron su trámite de inscripción en
el Registro de Ciudadanos son las siguientes

1) Demócrata 25 de octubre de 1985
2) Unidad Nacionalista Organizada (UNO) - 7 de mayo de 1986
3) Acción Democrática (AD)	 31 de julio de 1986
4) Movimiento de Acción Solidaria (MAS) - 6 de diciembre

de 1985	 -
5) Fuerza Demócrata Popular (FDP) -• 2 de septiembre de 1983
6) Frente Cívico Democrático (FCD 5) 	 2 de septiembre de

1983

Las organizaciones políticas que en la actuaidad existen
como juntas directivas provisionales de comités para la constitu-
ción de partidos políticos y la respectiva fecha en que iniciaron
su trámite de inscripción en el Registro de Ciudadanos, son
las siguientes

1) Partido Acción Revoucinaria (PAR) - 2 de septiembre
de 1983

2) Alianza Cívica Revolucionaria (ACR)	 13 de septiembre
de 1983

3) Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) - 22 de sep-
tiembre de 1983

4) Partido Liberal Ortodoxo (PLO) - 2 de septiembre de 1983
5) Unión Nacional Equicrática (UNE) - 2 de septiembre de

1983
6) Unión Católica Guatemalteca (UCG) - 2 de septiembre de

1983
7) Unión Popular Nacionalista (UPN) - 16 de enero de 1984
8) Nueva Acción Ciudadana (NAO) 3 de febrero de 1984
9) Concentración de Fuerzas Populares (CFP)	 25 de abril

de 1984
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10) Partido Acción Liberal (AL) 	 31 de enero de 1985
11) Organización Campesina de Acción Social (OCAS) 	 6 de

agosto de 1985
12) Partido Nacionalista Guatemalteco (PANAG) - 21 de abril

de 1986
13) Frente Cívico Auténtico (FCA)	 2 de julio de 1985
14) Fuerza Popular Organizada (FPO) 8 de abril de 1986
15) Partido de Integración Nacional (PIN) 	 19 de diciembre

de 1986
16) Partido Cristiano Socialista (PCS) - 14 de abril de 1987
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CAPITULO III

SISTEMAS DE. PARTIDOS PaL ITICOS

El conjunto de relaciones reciprocas que mantienen los
partidos políticos de un Estado tanto entre ellos como el medio
social, económico, político y cultural en el que se desenvuelven,
conforman el . esquema específ

i
co de actuación de los mismos,

al cual se le denomina SISTEMA DE PARTIDOS.

Para explicar las diferentes formas de agrupación de
las personas en el marco político y social es necesario tomar
en consideración diversos factores que contribuyen a definir
un sistema de partidos Así, podemos observar que, el número
de partidos determina la diferencia entre el sistema de partido
único y el bipartidista o multpartidista, separando a su vez
la dictadura de la democracia; también, la libre competencia
en la lucha por el poder separa un sistema democrático del
que no lo es, ya que no puede darse tal competencia donde
sólo haya un partido; y, el grado de intensidad ideológica indica
que los sistemas' de partidos pueden estar motivados por actitudes
que, van desde una ideología extrema hasta un pragmatismo
también extremo.

Expondremos a grandes rasgos las características de los
cuatro sistemas de agrupación partidaria: partido único, partido
de gobierno, bipartidismo y multipartidismo.

PARTIDO UN!CO

Es un sistema en el que únicamente se permite la forma-
ción y funcionamiento de un sólo partido, el cual tiene en sus
manos toda la actividad política del Estado e impone el monopo-
ho del poder frente a otros grupos sociales de tendencias opues-
tas. Es decir que se caracteriza por prohibir formalmente la
actuación de todo grupo político que no sea aquél que es admiti-
do por el Estado. Todas las personas que desean participar
en política deben integrarse al partido, pues en el caso de que
se realicen elecciones, solamente los miembros del partido son
los que se presentan a ellas y los que obtienen puestos públicos

El sistema unipartidista se manifiesta desde época antigua
n los grupos sociales tradicionales de los siglos XVII y XVIII,

los cuales ejercían el gobierno en una forma exclusiva y sin
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oponentes., Ahora bien,, desde un punto de vsta cientf 'co.
podemos afirmar que, Fundamentalmente surge el sstema de
partido único en 1926, con la otcializac'ón del Partido Fascista
Italiano y la disolucion de los demás partidos políticos de ese
país.

Los conflictos raciales, regionales, relig i osos o de ciases.
al acentuarse exageradamente en una sociedad, llegan a provocar
que un grupo, por medios revolucionarios, imponga la dictadura
de un sólo partido, corno sucedió con la creación del Partido
Comunista de Lenin en Rusia, que partió de la idea de que
los partidos son representaciones de clase y,, dado que el fin
del Partido Comunista es suprimir las diferencias ciasistas, al
desaparecer éstas, el multipartidismo es imposible y as' al Estado
de una sola clase social le corresponde un sistema de partido
único.

En ocasiones los sistemas unipartidistas realizanimpo r
-tantes funciones de modernización dentro de sus respectivos

sistemas políticos. Este es el caso de organizaciones partidarias
que surgen a consecuencia de movimientos independentistas,
que además de obtener la independencia nacional de su respectivo
país, se proponen organizarlo en una forma diferente.

Existen dos tipos de sistema unipartidista: totalitario
y autoritario.

El autor Karl Deutsch nos indica que: "Si un gobierno
unipartidista desea y puede controlar a !as demás organizaciones
que afectan la vida públ i ca, (.) y aun gran parte del tiempo
ocioso de su pueblo, y si no acepta nnguna excepción a su
poder, se le llama a menudo totalitario (.,). En casos menos
extremos un sistema unipartdista puede conferir al partido
góbernante su monopolio político formal, pero tolerando varios
otros grupos de inte reses bien establecidos COfl potencialidades
políticas, ( ... ). Tambien puede respetar una esfera de privación
para sus ciudadanos Estos sistemas unipartidistas menos extre-
mos se llaman a veces autoritario?- (7)

El sistema unipartidista totalitario ejerce un control de
todas las actividades públicas y privadas de la sociedad y de
los ciudadanos, buscando contagiar al máximo una ideología
fuerte, la cual cuanto mayor es, más obliga a los ciudadanos
a manifestarse políticamente en la. dirección deseada por el
partido.	 Es decir que, monopoliza el ejercicio del poder en
una forma arbitraria, ilmitada e impredecible. 	 La política

(7)	 Karl Deutsch, obra citada. P. 73 y 74.
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que aplica a otros grupos es destructiva, careciendo éstos de
independencia alguna. El Partido Comunista de la época de
Stalin en Rusia y el Partido Nacional Socialista de la época
de Hitler en Alemania, ejercieron el poder en esta forma.

El sistema unipartidista autoritario es menos extremista
que el anterior, pues si bien es cierto que, ambiciona el ejercicio
totalitario del poder, no tiene la suficiente fuerza para lograrlo
debido a su debilidad ideológica y a la independencia de grupos
no políticos que ejercen influencia sobre el gobierno permitién-
dose así una arbitrariedad dentro de límites predecibles. La
política que aplica a otros grupos es excluyente, limitando así
todas las actividades políticas que no están dentro de él, como
ocurre en el caso de los partidos comunistas europeos; y, algunas
veces, tiende más a absorber a otros grupos que a excluirlos,
con el propósito de lograr un gobierno más práctico, como lo
fue el régimen español de Francisco Franco, después de 1945.

Generalmente los sitemas unipartidistas tienen mayor
aceptación pública cuando hay pocos dirigentes políticos en
relación con la cantidad de trabajo urgente que un país requiere.
Sin embargo, por su carácter no competitivo, es el sistema
que facilita al dictador fortalecer su poder. A este respecto, el
autor Jorge Xifra Heras opina que: "El exclusivismo y el autori-
tarismo de los partidos únicos influye enormemente sobre la
estructura política general: el plebiscito sustituye a las eleccio-
nes; los órganos político-administrativos pasan a ser simples
medios de expresión de la voluntad del partido (órgano irresponsa-
ble supremo); la separación de funciones se hace ilusoria, etc."
(8)

2. PARTIDO DE GOBIERNO

Es un sistema competitivo y pluralista en el cual siempre
gobierna el mismo partido político un país, ya que existiendo
varios partidos que compiten por el poder en elecciones libres,
siempre es el mismo partido el que obtiene una ventaja electoral
sobre los demás partidos, manteniendo el control del gobierno.

Existen dos tipos de sistema de partido de gobierno: domi -
nante y ultradominante.

El sistema de partido de gobierno dominante se caracteriza
por la existencia de un partido político que logra obtener durante
un lapso largo de tiempo una mayoría relativa de votos, la

(8)	 Jorge Xifra Heras, Obra citada, o. 101.
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cual es importante porque prácticamente, te permute mantener
e; control del gobierno.	 Ejemplo de este tipo de sistema es
el caso del	 Partido Social Demócrata de Suecia, que desde
1932 hasta 1976 (44 años), logró mantenerse en el gobierno,

El sistema de pa r t ido de gobie r no ultradominante se carac
ter . za por la existencia de un pa r tido po l itico que logra obtener
con regular idad una rnayora abso l uta de votos, la cual le permite.
e; control del poder , politico. Ejemplo de este tipo de sistema;
lo constituye el Part ido Revolucionario Instituciona l (PR!) de
México, el' que se ha mantenido en el poder desde 1929 hasta:
nuestros días..

El partido de gobierno u!tradom'nante se distingue del
part i do único en que su hegemon'a no se deriva de una disposi-
ción legal sino de la un ión y capac r dad de fue r zas sociales exis-
tentes en e l país, las cuales hacen escuchar sus puntos de v;sta
y constituyen un mecanismo de control y de acción sob r e la
opinión pública.

3. BIPARTIDISMO

Es un sistema competitivo en el que sóio dos partidos
politicos tienen la oportunidad de obtener la mayoría absoluta
de votos en las elecciones, o po r lo menos un número considera-
ble como para gobernar solos sin necesidad de formar alianzas
y, porque los dos partidos tienen 'a posibilidad de alternarse
el ejercicio del poder, p r acticando una política moderada.

"Para que pueda hablarse de bipa r tidismo se requieren
dos condiciones: 1) que dos grandes partidos dominen ;a v:da
política ocupando la mayor ía de ios puestos parlamentarios..
y 2) que estos partidos se rijan democrátcamente a través
de un rigu r oso sistema electo r al" (9)

A través de la experienca histórica, desde ia primera
mitad del siglo XIX, podemos observar que la existencia del
bipartidismo re f leja la lucha de dos tendencias opuestas que
se basan en dos concepciones d i ferentes de ia sociedad: i.berales
contra conservadores y burgueses contra proletarios.

Existen dos tipos de sistema bipar tidista: bipartidismo
perfecto y bipartidsmo imperfecto.

El sistema bipart.d'sta perfecto se ca r acterza porque
en las elecciones aparecen uricamente dos partidos poItcos

(9)	 Lavau, ctado por Jorge Xtra -(eras, obra c:tada. p. 84.
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y el ganador gobierna solo, como ocurre en Estados Unidos
con la intervención de los dos grandes partidos el Demócrata
y el Republicano; y en Gran Bretaña, en la que predoittman
el Partido Laborista y el Partido Conservador.,

El sistema bipartidista imperfecto se caracteriza porque
en las eleóciones aparecen dos partidos políticos preponderantes
que obtienn, cada uno un número muy alto de votos, pero
que requieren de una alianza con un grupo menor para llegar
a alcanzar la mayoría absoluta que les permita controlar e!
gobierno. En realidad este tipo de bipartidismo surge en países
con varios partidos- políticos, ya que muchos sistemas que se
consideran bipartidistas, tienen más de dos partidos, pero sola-
mente dos de éstos, uno u otro, obtienen grandes mayorías y
se alternan en el poder, teniendo los demás partidos solamente
un carácter complementario. Es el caso de ia República Federal
de Alemania, en la cual existen dos grandes partidos • la Unión
Cristiano Demócrata y el Partido Social Demócrata. Sin embar-
go, el Partido Liberal tiene una fuerza considerable, pues al
no alcanzar ninguno de los dos grandes partidos la mayoría
absoluta, requiere de la unión con los liberales para formar
una mayoría que elija al gobierno	 -

En Latinoamérica, el sistema
en Uruguay con el Partido Colorado
también lo vemos en Colombia con el
do Conservador.

bipartidista se manifiesta
y el Partido Blanco; y

Partido Liberal y el Part-

Un sistema bipartidista ofrece el doble de oportunidades
para participar en política, ya que en el sistema de partido
único no todos los dirigentes políticos pueden encontrar una
ubicación. Jorge Xifra Heras piensa que: "(.,.) constituye un
régimen de estabilidad que evita las crisis políticas dimanantes
de las combinaciones propias del pluripartidismo ( ... ). Se objeta,
sin embargo, que el bipartdismo no refleja la totalidad de las
tendencias político-sociales, que los grandes partidos cobijan
grupos hostiles y que tienden, en fin, a imponer la tiranía de
la mayoría". (10)	 -

4. MULTIPARTIDISMO

Es un sistema competitivo y pluralista en el que existen
tres o más partidos políticos capaces de lograr una participación
relativamente i mportante en las elecciones y obtener puestos
públicos.

(10) Jorge Xifra Heres, obra citada, P. 96.
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"De conformidad con la máxima "divide y vencerás",
el sistema pluripartidista admite escépticamente que "todas
las opiniones son admisibles y pueden encontrar su cauce legal
de discusión y reali'zación en un partido parlamentario". (11)

Los sistemas de varios partidos surgieron en Europa Occi-
dental sobre todo en el siglo XIX a consecuencia de diversos
conflictos sociales. Actualmente, aparecen debido a distintos
criterios de división, entre los cuales podemos citar los siguien-
tes: a) por motivos nacionalistas que son característicos de
los países divididos en grupos raciales o históricos; b) por la
tendencia de los grupos de izquierda a orientarse hacia la derecha
sin llegar 'a unirse con los partidos derechistas; c) por la tenden-
cia de 'los grupos de derecha a fraccionarse debido al excesivo
individualismo de la burguesía; y, d) por el surgimiento de una
variedad de corrientes socialistas que han causado que los parti-
dos de izquierda se multipliquen.

Exiten' dos tipos de sistema multipartidista: multiparti-
dismo puro y multipartidismo moderado.

El sistema multipartidista puro está formado por varios
partidos importantes que cuentan con potencialidades similares
para ganar las elecciones. Es un sistema polarizado porque,
existen partidos que niegan la legitimidad del régimen político,
existen pártidos que forman una oposición a la derecha y otra
a' la izquierda del partido gobernante y, existen partidos que
se colocan en un centro, provocando que las fuerzas políticas
se inclinen hacia los extremos, distanciándose ideológicamente
entre ellas y creando una serie de alternativas políticas que
abarcan todo el campo posible; situación que en muchos casos
ha ocasionado la existencia de oposiciones irresponsables que
de antemano saben que no alcanzarán el poder.

El multipartidismo puro produce efectos desfavorables
para la estabilidad del gobierno, ya que la multiplicidad de
partidos dificulta al partido en el poder la formulación y el
desarrollo de programas, los cuales no llegan a satisfacer a
los diversos grupos sociales, debido a que cada uno de ellos,
a través de su partido intenta imponer las medidas que le convie-
nen. También e) total de votos repartidos entre los diferentes
partidos, impide la formación de una mayoría estable que pueda
gobernar, obligando a la formación de alianzas entre grupos
minoritarios que provocan inestabilidad en el gobierno y constitu-

(11) Sánchez Agesta, citado por Jorge Xfra Heras, obra citada, p. 96.



37

yen una amenaza para la democracia. Los ejemplos más conoci•-
dos de multipartidismo puro que podemos citar son, el de Italia
en la .actualidad y, el de Chile antes del golpé militar de Pino-
chet.

El sistema multipartidista moderado está formado por
varios partidos políticos, los cuales se integran en coaliciones
sólidas y afines que tienden a formar dos grandes bloques de
carácter alternativo (uno de centro-derecha y otro de centro-iz-
quierda). El hecho de la unión hace que los partidos elaboren
los programas de gobierno en comunidad, obligando así a la
coalición a aplicar una polTtica moderada. Bélgica ha estado
gobernada casi siempre por coaliciones de católicos y liberales,
católicos y socialistas y, en menor grado, socialistas y liberales

El .multipartidismo moderado surge más bien en los paises
con un nivel de vida elevado y una buena integración social,
en los cuales se mantiene un régimen estable a pesar de .a
existencia de numerosos partidos políticos. Entonces, podríamos
afirmar que este multipartidismo se parece más al bipartidismo
que al sistema pluripartidista.

El sistema multipartidista es más texible que el sistema
bipartidista o unipartidista y ofrece más oportunidades para
a participación política, ya que existen una serie de tendencias
olíticas que están representadas en varios y diferentes partidos.

Sin embargo, vemos que en los sistemas latinoamericanos el
multipartidismo ha dado lugar a complicados gobiernos de com-•
prom isos.

En Guatemala, la experiencia histórica nos demuestra
que hasta el momento, no se ha encontrado un sistema de parti-
dos políticos que pueda resolver los graves problemas económicos
y sociales de los guatemaltecos, ya que nuestro pueblo ha sido
víctima de dictaduras que han anulado la organización partidaria,
y los grupos pluralistas que se han manifestado, no han logrado
solucionar , los problemas fundamentales. Sin embargo,, creemos
que el multipartidismo con todos sus defectos es el sistema
más adecuado para Guatemala, porque permite realmente la
concentración del poder en manos de las mayorías y porque
la experiencia electoral indica que siempre el electorado se
ha manifestado mayoritariamente por determinado partido o
coalición de partidos y nunca ha diversificado su voto a tal
extremo que, haga imposible al futuro gobernante ejeicer un
poder limitado por el Congreso de la República, el cual, obvie-
mente, necesitaría de múltiples coaliciones para poder realizar
un plan de trabajo.



=m



39

CAPITULO IV

FUNCIONES DEL PARTIDO POLITICO

1. FUNCIONPOL•ITICA

"Función es actividad referida a un fin. Los partidos
políticos,, en cuanto asociaciones, persiguen • un fin, ( ... ) que
se centra en el ejercicio del poder, el control del gobierno,
o s4mplemente la . realización de uña acción política eficaz orien-
tada por 'las directrices Ideológicas y prácticas qué constituyen
el programa del partido". .(12)

Toda acción política :requiere de la presencia de los parti-
dos, cuya actividad se manifiesta básicanienté, ejerciendo el
poder gubérnamental en representación de la voluntad popular;
tambieñ, expresando sus prinóipios ideológicos en él Congreso
e, impulsando la actividad del gobierno en una forma crítica
y desde la oposición.

Dentro de un régimen democrático tenemos que considerar
el principio de la soberanía popular, como elemento esencial
a la democracia, y para que esa soberanía se manifieste existen
dos opciones: que todo el puéblo se gobierne a sí mismo, ejer--
ciendo directamente el poder político, o bien, que el pueblo
nombré fepresentantes que ejerzan dicho poder en su lugar y
de acuerdo con su voluntad. La primera opción, por más que
constituya en su esencia el ideal de la democracia directa,
es imposible llevarla a la práctica en los Estados modernos,
salvo en comunidades políticas muy reducidas. Y la segunda
opción, es el sistema representativo, el cuál es la mejor manera
qué hasta ahora se ha conseguido de llevar a la práctica el
principio del autogobierno del pueblo.

'Los partidos políticos juegan un papel esencial en el proce-
so de representar a los ciudadanos en los organismos del Estado,
y es e) de organizar la elección de representantes a esos orga-
nismos y el eje'i-cicio del poder en ellos. Esta función organizati-
va de los partidos se fundamenta en la democracia, que considera
al individuo como la unidad básica desde la cual y para la cual
se realiza el Estado democrático. Ahora bien, el problema
inherente de la democracia es ordenar, orientar y canalizar
los miles •de votos que corresponden a las diversas voluntades

(12) Jorge Xofra Heas, obra citada. P. 47.



40

de los electores,. y cómo lograr que esta expresión popular sea
políticamente efectiva y capaz de producir el autogobierno del
pueblo. Esa integración de la voluntad popular la realizan los
partidos políticos, siendo su razón de ser y su función primordial
en la estructura democrática de todo Estado.

El objetivo fundamental de los partidos políticos y su
función política es la conquista y el ejercicio del poder político,
y esta verdad es un hecho que no debe ocultarse. En los países
latinoamericanos se suele acusar a los partidos y a sus miembros
de querer buscar únicamente el poder, pero consideramos que
esto no puede constituir una acusación, ya que para solucionar
los problemas de la sociedad, para administrarla y gobernarla,
para transformarla y mejorarla, es necesario de. un instrumento
imrescindib(e, aunque no único, que es el poder político. Otra
cosa muy distinta es la utilización que los funcionarios hacen
del poder; si éste es perjudicial, incapaz o corrupto, entonces
estaremos frente a un sistema político anormal, y como anormal
hay que tratarlo. La solución está en manos de los electores,
que pueden negar los votos en las próximas elecciones, o en
manos de-la opinión pública, la cual puede provocar el despresti-
gioo la caída de líderes dañinos para el Estado.

2. FUNCIQN ELECTORAL

Esta función de los partidos políticos consiste en preparar
a los ciudadanos para •que concurran a un proceso eleccionario
orientados' en cuanto a los planteamientos que en las campañas
hacen los partidos en pro o en contra de determinada causa.
La función electoral es en sí misma una lucha por obtener
el poder político, que desafortunadamente y con mucha frecuencia
se , usa en forma irracional y hasta violenta. A los partidos
¡es' corresponde la responsabilidad de organizar esta lucha en
una forma racional y ordenada, llevándola a cabo mediante
¡a organización de las elecciones, designando a los posibles aspi-
rantes al ejercicio del poder: candidatos a presidente., vicepresi-
dente, diputados y alcaldes municipales, quienes deben ser líderes
que cuenten con una formación teórica y práctica; a través
de programas de gobierno, que traten de sat i sfacer las demandas
primordiales que la sociedad hace al Estado; por medio de plata-
formas políticas, pronunciamientos, comunicados de prensa, miti-
nes y, todo tipo de propaganda electoral que contribuya a que
la opinión pública tome conciencia, de los problemas políticos
fundamentales y que adopte una postura, ante ellos.
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Es interesante conocer lo que Maurice Duverger opina
al respecto, al decir que: "Las protestas clásicas contra su inge-
rencia en la vida política, contra el dominio de los militantes
sobre los diputados, de los congresos y los comités sobre las
asambleas, ignoran la evolución capital realizada desde hace
cincuenta años, que ha acentuado el carácter formal de los
ministros y los parlamentos. Antes instrumentos exclusivos
de intereses privados, financieros y económicos, unos y otros
se han convertido en instrumentos de los partidos: entre éstos,
los partidos populares ocupan un lugar creciente. Esta transfor-
mación constituye un desarrollo de la democracia y no una
regresión". (13)

2.1 LAS CAMPAÑAS:

Cada vez que el sufragio es determinante en la vida
política, su crecimiento es mayor, disminuyendo sensiblemente
el abstencionismo. De aquí nace el reto para controlar al mayor
número, de sufragantes, y por consiguiente el trabajo de los
dirigentes políticos para mantener el entusiasmo y la lealtad
de sus partidarios, así como simpatizantes, y provocar deserciones
de las filas de la oposición, animando 	 los indecisos.

Tratándose de Estados con poca población el número
de votantes es limitado y la tarea de lograr electores es fácil,
pero cuando sucede lo contrario en Estados con grandes poblacio-
nes la actividad partidaria juega un papel preponderante en
este proceso, ya que a través de los miembros activos del partido
se procura establecer contactos directos o indirectos con los
electores. En la actualidad, la radio, la televisión, el periódico,
las revistas y las concentraciones o mitines, son vías cada vez
más importantes para difundir los planteamientos que un partido
Político formula al electorado.

Toda campaña política, entendida como un esfuerzo Coordi-
nado que tiende a un propósito establecido, requiere de la cola-
boración de , todos los miembros del partido. Se necesita una
organización completa para que cada persona que actúe en la
campaña realice su tarea de una forma justa y en el momento
debido. Esta organización se compone de dos elementos: perma-
nentes y provisionales.

En nuestro país los elementos permanentes estáh formados
por todos los órganos dirigenciales, cuadros medios y la base
partidarias quienes reciben instructivos específicos que indican

1) Ma,rce Duverger, obra ctada, o. 452.
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la forma de la campaña política, su estrategia y sus finalidades.
Toda campaña política se inicia a nivel de base partidaria
y tiene como objeto lograr el consentimiento de la misma en
cuanto a programa, estrategias y personas que van a representar
al partido en las elecciones. Para ello se convoca a las asam-
bleas municipales, las cuales estarán compuestas por los afiliados
de cada circunscripción, quienes después de hacer sus respectivas
deliberaciones, eligen a sus representantes a la asamblea nacio-
nal, la que se integra con dos delegados de cada municipio
del país en donde exista organización partidaria, decidiéndose
en este evento el programa político, al igual que se realiza
la postulación .de candidatos que en definitiva son lanzados a
consideración de la opinión pública. El proceso relacionado
es de carácter interno en el partido político y lo llevan a cabo
los elementos permanentes.

Los elementos provisionales están constituidos por agrupa-
ciones de carácter, temporal, como bloques juveniles, grupos
obreros, campesinos, universitarios, profesionales, de comercian-
tes, de maestros, etcétera, los cuales, sin formar parte del
partido, colaboran eficazmente en la campaña política, ya sea
compartiendo ideales, principios políticos o simplemente simpatía
personal hacia determinados candidatos. Estas organizaciones
temporales, llamadas también comités, se integran a nivel muni-
cipal, departamental y nacional. No están reguladas por leyes
o reglamentos específicos, y su conducta se desenvuelve paralela-
mente a la organización partidaria, usando todas las estrategias,
procedimientos, emblemas y propaganda similar al partido que
apoyan. Generalmente, estas agrupaciones temporales integran
coordinadoras o federaciones, que se forman con representantes.
de todas ellas para la toma de decisiones importantes. Termina-
da la campaña, se disuelven y su intervención, positiva o negati-
va, es difícil de cuantificar; sin embargo, bajo el punto de vista
de estrategia política o propagandística, consideramos que sí
son efectivas.

Podemos afirmar que en toda ampaña, el carácter de
cualquier partido político queda determinado primordialmente
por siete factores que enumera Karl Deutsch así: 9) los intereses
que sirve; 2) los objetivos que dice perseguir; 3) los objetivos
que realmente persigue; 4) la magnitud y naturaleza de su mem-
brecía; 5) las fuentes principales de sus votantes y de otros
apoyos políticos; 6) sus fuentes principales de dinero; y 7) la
burocracia interna y la maquinaria administrativa que lo dirige".
(14)

(14) KaI Deutsch, obra catada, p. 76.
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2.2 LA PROPAGANDA

Harold Lasswell define la propaganda como: "la dirección
de actitudes colectivas por medio de símbolos prestigiosos".
(15)

Propaganda es fa difusión de ideas por toda clase de
medios de expresión para acaparar partidarios, ensalzar el espíritu
del partido político o bien, desincentivar al adversario.

El propagandista es la persona que está plenamente con-
vencida de una causa y lucha por ella en forma activa para
manejar las actitudes de los electores con tenacidad y astucia,
cualesquiera que sean sus motivos. Puede presentar la causa
de una pequeña minoría de un modo tal, que la causa sea acepta-
da por los electores en general. Puede ocultar la verdad, supri-
miendo valores negativos y resaltando los positivos. Y también
puede ser veraz y presentar un proyecto desinteresado que lleva
consigo Ja realización del bien común.

Los elementos que la propaganda utiliza en toda campa-
ña, podemos resumirlos en los siguientes: a) Los símbolos, como
medios para influir en los electores; b) El programa político,
que presenta a consideración de la opinión pública; c) Los líderes
políticos; y, d) La estrategia para manejar la campaña a través
de los medios de comunicación.

a) Los símbolos:

Es la forma objetiva que los partidos políticos utilizan
para identificarse, sea una bandera, una estrella, un mapa, un
árbol o cualquier otra forma que pueda despertar interés popular
y expresar una idea, una postura, un nacionalismo o bien, una
esperanza que perdure en la opinión pública y que durante el
proceso eleccionario, a la simple vista del mismo en la papeleta
electoral, se marque el voto.

Nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos no tiene
ninguna norma que regule el derecho de exclusividad de los
símbolos partidarios y esta omisión perjudica a los partidos,
ya que sus logotipos podrían ser empleados para otros fines
por cualquier persona individual o jurídica; y, lo más grave
es que podrían ser utilizados con características similares por
otras organizaciones políticas para desorientar el sufragio en

(15) Harold Lasawell, citado por V. o. Key, Jr.."Política, Partidos y Grupos de Presión", Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1962, p. 684.
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los procesos eleccionarios Por tales circunstancias, se hace
imperativa la necesidad de normar el derecho de uso exclusivo
por los partidos políticos, de sus respectivos símbolos legalmente
inscritos en el Registro de Ciudadanos.

b) El programa político:

Es un documento clave del partido, en el que intenta
resumir de una forma coherente las principales aspiraciones
de los sectores sociales a los que se dirige, y los lineamientos
de la polftica que seguirá si consigue el poder. Es fundamental
que sea difundido a toda la opinión púbhca, y para ello debe
emplearse todo tipo de procedimiento publicitario que permita
su captación en todos los sectores sociales principalmente en
el caso de Guatemala, donde por su conformación étnica es
imprescindible penetrar en todo los estratos populares

c) Los líderes políticos:

El Estado necesita dirigentes	 los electores necesitan
organización y la organización necesita líderes, Estos líderes
deben poseer una formación teórica y práctica, ya que el carisma
que éstos despierten, constituye la base de los resultados electo-
rales. El comportamiento humano durante la campaña, la facili-
dad de palabra, buena dicción, los ademanes, el traje, los
recursos oratorios, constituyen condiciones que pesarán pode-
rosamente en las votaciones

d) La estrategia para manejar la campaña a través de los medios
de comunicación:

Es importante señalar que en términos generales los poi¡--
ticosy sus propagandistas no han tenido la oportunidad de poseer
una prparación en psicología soc i al o en las técnicas modernas
de la propaganda En la mayoría de los casos, los políticos
actúan por intuiciones sobre lo que se debe o no hacer. Este
tipo de estrategia está cambiando aceleradamente en la medida
que los medios de comunicación se modernizan y su tecnología
cada vez es más avanzada

Un partido político debo delinear con mucho cuidado
el plan de su estrategia frente a la televisión, el cual será
diferente del que se utilice para la radio, y del que se emplee
en la presentación ante un selecto grupo de intelectuales o,
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ante obreros y campesinos. No se pretende que se diga en
cada evento lo que el auditorio quiera o no oir, si no prepararse
psicológicamente para que las expresiones o pensamientos polí-
ticos sean comprendidos a cabalidad en cada ocasiÓn.

Tradicionalmente la forma de expresión política era exclu-
sivamente a través de la prensa escrita y la difusión de boleti••
nes, manifiestos o comunicados de carácter escrito En el medio
guatemalteco, donde los índices de analfabetismo son preocupan- ,
tes e el pensamiento de los políticos no llegaba más que por
el contacto directo de persona a persona, y ésta era Pa única
labor que desarrollaban los partidos políticos, Pero, con el
aparecimiento de la radio y la televisión, la estrategia política
frente a estos medios de comunicación social ha cambiado sustan-
cialmente en la última década,

Cada vez adquiere mayor importancia en la vida de los
partidos la necesidad de que sus líderes tengan la capacidad
científica y práctica necesaria para presentarse ante los medios
de difusión en forma aceptable para la opinión pública. El
sistema de preguntas y respuestas ante la radio y la televisión
requieren mayor capacidad en los líderes que responden. Es
interesante hacer notar que los debates ideológicos y la discusión
de los programas de gobierno que fueron presentados en vivo
por la televisión en el último proceso electoral realizado en
Guatemala, evidencian la necesidad de que los dirigentes políticos
que aspiran a ocupar cargos de elección popular, posean una
serie de aptitudes y preparación de todo tipo para que sus res-
puestas puedan ser valoradas por los electores. En política
como en cualquier otra actividad, el conocimiento y el tratamien-
to especializado de un tema sólo está al alcance de personas
con grado académico. Este avance en los medios de comunica-
ción social, obligará a los líderes políticos a esa preparación
que en el futuro será una condición necesaria para su aceptación
popular.

Nuestra legislación en el artículo 219 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos expresa que: "La propaganda electoral
es libre, sin más limitaciones que la de los actos que ofendan
la moral o afecten al derecho de propiedad o al orden público".
Por su parte, el artículo 221 de dicha ley estipula que; "Todo
partido o coalición de partidos polTticos, legalmente inscritos
para un proceso electoral, tendrán derecho a treinta minutos
semanales en la radio y televisión del Estado, para dar a conocer
su programa político (.)", 	 Asimismo, el artículo 222 de la
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misma ley señala que "Para los efectos de propaganda electo-
ral, y publicaciones políticas, ningún medio privado de comu-
nicación social, podrá aplicar a las organizaciones políticas,
tarifas distintas a las ordinarias de carácter comercial"

Consideramos que el nivel cultural de un pueblo es
especialmente importante para el desarrollo de una propagan-
da afortunada, que trate de interpretar en buena o mala forma
las aspiraciones y las necesidades fundamentales de los ciudadanos,
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CAPITULO V

LAS FINANZAS DEL PARTIDO POLITICO

La interna actividad que desarrollan los partidos políticos
evidencia el problema de su financiamiento. En países democrá-
ticos teóricamente se afirma que los partidos se sostienen con
fondos propios; es decir, con las cuotas que aporta cada uno
de sus afiliados y con las contribuciones personales de sus simpa-
tizantes. Pero, en la realidad, estas cantidades cada vez son
más insuficientes para el mantenimiento normal de los partidos,
sobre todo en las épocas de campañas electorales en que el
monto del dinero gastado es muy grande.

"Los partidos no sólo difieren por las cantidades de dinero
que necesitan, sino también en las fuentes de donde pueden
obtenerlo. Dado que los partidos de membrecía obtienen gran
parte de su dinero en cantidades pequeñas pero regulares que
pagan sus miembros, dependen menos de "peces gordos" o donan-
tes individuales del partido ( ... ). Los partidos conservadores
obtienen frecuentemente apoyo financiero de grandes organizacio-
nes empresariales e industriales, así como de empresas o indivi-
duos particulares. La mayoría de estos fondos, entregados a
partidos liberales o conservadores, se dan en espera de algunos
favores a cambio. En política, como en los negocios, no hay
favores gratuitos". (16)

En ocasiones se hacen aportaciones mayoritarias con el
propósito de vincular el partido a determinados intereses particu-
lares que no siempre coinciden con los lineamientos políticos
de la organización ni con los intereses del electorado en general.
Con el objeto de neutralizar este fenómeno tan perjudicial
para los partidos y para los electores, se han propuesto diferentes
medidas de solución, entre las cuales, unas son de carácter
limitativo y, otras pretenden usar fondos públicos para financiar
el trabajo que realizan los partidos.

Las medidas de carácter limitativo obligan a los partidos
políticos a indicar públicamente el origen de sus fondos y prohi-
ben a los ciudadanos hacer aportaciones que sean mayores a
los límites que han sido establecidos por la ley.

Las medidas que utilizan fondos públicos para proporcionar

1) Karl Dertsch, obra catada, p. 78 y 79.
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financiamiento a los partidos políticos se basan en el hecho
de que la actividad partidaria esta dirigida pbeneficiar a los
sectores sociales y, por consiguiente, le córresponde a la sociedad
garantizar la autonomía ,e independencia de los partidos, desti-
nando determinadas cantidades de dinero' de lós fondos del Estado
para su sostenimiento. Dichos fondos se ' di'stribuyen ;en tres
formas: una cantidad fija e igual para todos los partidos políti-
cos; otra, que se distribuye proporcionalmente al húmero de
cargos obtenidos en el Congreso; y, la otra,, que se distribuye
en base al número de votos conseguidos. En lá República Fede-
ral de Alemania fue aprobada una ley de este tipoén 1960,
la cual dio muy buenos resultados my, réciente ente en España
también ocurrió lo mismo. 'En Francia y 'en los Estados Unidos
se tiende a financiar en parte los gastos de la campaña electoral
con cargo al presupuesto del Estado.

En Guatemala se , utilizan fondos pblicos para financiar
a los partidos políticos en proporción a la fuerza &ctoral que
hayan obtenido en las elecciones. Esta medida se ' encuentra
contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticós, I cual
en su artículo 20 establece que: "Los ' partidos políticos ' gozan
de los derechos siguientes: (.,..). f) Gozar del financiámiento
estatal, a razón de dos quetzales pór voto legalrnenté emitidó
a su favor, siempre que el partido haya obtenido no menos
del cuatro por ciento del total de sufragios' válidos depositados
en las elecciones generales. El cálculo se hará cón base en
el escrutinio realizado en la primera elección para los cargas
de Presidente y' Vicepresidente , de, la República. El pago del
financiamiento ' se efectuará dentro', del 1 período presidencial
correspondiente, en cuatro años. E' el caso decoalición de'
partidos políticos, el financiamiento obterido se distribuirá en,
partes iguales entre , los cóaligados". " Sin embargo,' el artículo
21 de dicha ley, indica que este deecño 'es renunciable ante
el Tribunal Supremo Electoral. Tan-bién existe una medida
de carácter limitativo,' que se encuentra cóntenida 'en el artículo
22 de esa misma ley, el cual estipula que: "Los partidos políticos
tienen las obligaciones siguientes: "(...),. i) Abstenerse de recibir
ayuda económica, trato preferente o' 'apoyo especial del Estado
o sus instituciones en forma que no esté expresamente permitida
por la ley".

Muchas han sido las opiniones, favorables y desfavorables
en cuanto al financiamiento público descritó' 'anteriormente,
y la razón que se expone como válida es el principio de igualdad
ante la ley, ya que todos los partidos políticos deben tener
las mismas oportunidades de acceso al poder del Estado y, para
lograrlo es preciso realizar una serie de actividades que exigen
mucho dinero, por lo que los partidos con más posibilidades
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económicas estarían en una notable superioridad respecto de
los otros. Por otra parte, se expone que los partidos políticos
que conquisten el poder debido al apoyo económico de entidades
privadas o individuos particulares, se verían sometidos a la in-
fluencia de sus patrocinadores, que en muchos casos, propicia
la corrupción electoral y política.

Consideramos que, por muy rigurosa que sea la ley y
por muy fiel que sea su complimiento, es muy difícil evitar
desigualdades económicas entre los partidos políticos, con la
consiguiente influencia en los electores y dependencia de los
proveedores de fondos. La financiación del Estado contribuye
a aminorar el problema, pero no a solucionarlo. Sin embargo,
esto no quiere decir que forzosamente el partido político que
más dinero gasta, sea el que consiga más votos, pues los resulta-
dos electorales muestran, de vez en cuando, el fracaso de parti-
dos ricos y el triunfo de los pobres.

Nuestra legislación no tiene ninguna regulación relativa
al control efectivo de los gastos partidarios y, esta omisión
podría en el futuro enmendarse con la finalidad de que los parti-
dos políticos no sean objeto. de intervención de gobiernos extran-
jeros o de entidades transnacionales, que definitivamente constitu-
yen un peligro en la libertad de las organizaciones partidarias
y eventualmente en las actividades del gobierno, atentando en
definitiva a la propia soberanía del Estado.	 Este problema
es de difícil solución y debería	 meditarse detenidamente, ya
que habría que encontrar un sistema de fiscalización muy especi-
fico para lograr regular y controlar los gastos en que incurren
los partidos.

1. COSTO DE LAS CAMPAÑAS

Actualmente las campañas electorales invierten cuantiosas
cantidades de dinero y ello se debe al gran crecimiento del
electorado. y a lo costoso que hoy en día es la prensa, la radio,
sobre todo, la televisión, las cuales son medios idóneos para
divulgar masivamente los programas, lineamientos y tendencias
de los partidos políticos. El dinero no es lo único que gana
una campaña, pero en la lucha por los cargos de importancia
se necesitan sumas no pequeñas para hacer un buen papel.
Para . 'u n, ejemplo, podemos decir que en los Estados Unidos se
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destiflan veinte millones de dólares a cada candidato presidencial
nominado por su partido.

Como expesamos. en líneas anteriores, el: costo financiero
de las:campañas no siempre está en relación con :Jos resultados
electorales que se . obtienen, y de ahí surge a necesidad de
una legislación teFdiente a reglamentar lo' reatiyo a la publica-

6n, antes de las votaciones, de las fuentes 'del- financiamiento
partidario, de cualquier tipo, que sean; y, a la ..especificación
de los, fines a los que será destinado legítimamente el dinero
aportado.

Los. costos de una campaña pueden agruparse. en las si-
guie.ntes categorías:- a) Los gastos, que incluyen sueldos de la
burocracia dirigente; b) .Las actividades cívico-políticas, como
manifestaciones, concentraciones de masas, transporte de afiliados
a los mitiries y demás; c) . La publicidad, que es la más importan-
te, e incluye losgastos mayores, como el de la radio, la prensa,
la televisión,, literatura, fotografía, emblemas y cartelones; d)
Los su, bs , ¡d. ios- .á los comités o bloques de carácter temporal,
que coláboran con Jos partidos durante la campaña; ' y, e) Los
desembolsos electorales, que incluyen los gastos de observadores,
auxiliares, fiscales de mesa, representantes de los partidos y
comités, así como el transporte de electores a las urnas.

En virtud de lo anterior, se deduce que la realización
de las campañas requiere grandes sumas en gastos perfectamente
legítimos.. Como la información del dinero que se gasta es
tan escasa, no puede estipularse con seguridad cuánto se necesita
para llevar a cabo una campaña. Es seguro que con frecuencia
se gasta demasiado, por lo que las campañas • suelen conllevar
gastos .innecesarios, ,Jerivaçlos de la competencia. entre los parti-

,dos en cuanto al volumen y originalidad de la campaña, lo cual,
si esta:, tendencia continúa, cada vez será menor el número
de personas que pueden participar efectivamente en política
y, los intereses particulares prevalecerán con más frecuencia
sobre el bien público.

Consideramos que es necesario'
campanas, pero debido a la forma en
eventos políticos se hace difícil llevar
Por 'otra parte, dotar al Estado de
en los costos de las campañas podría se
mía .y libertad de las organizaciones
Unidos 'se ha planteado el problema, sin

limitar el costo de las
que se desarrollan estos
a cabo dicha limitación.
rna fiscalización estricta
- perjudicial a la autono-
partidarias.' En Estados
que a la fecha conozca-
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mos alguna solución definitiva al mismo. Sin embargo, como
indicamos en líneas anteriores, existen medidas de carácter
limitativo y medidas que utilizan fondos públicos para proporcio-
nar financiamiento a los partidos políticos, las cuales contribuyen
a neutralizar en parte el problema relacionado, pues tratan
de mantener, dentro de lo posible, en igualdad de condiciones
económicas a los partidos para que sean exclusivamente sus
plataformas políticas, programas de gobierno y candidatos los
que en definitiva inclinen a los electores a votar por uno de
dichos partidos en las elecciones.
Varias legislaciones regulan el derecho de las organizaciones
partidarias a utilizar los medios de comunicación social (estatales
y particulares) en forma gratuita para efectuar sus publicaciones
políticas. En este sentido nuestra legislación podría ampliarse,
ya que el artículo 221 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
únicamente establece que: "Todo partido o coalición de partidos
políticos, legalmente inscritos para un proceso electoral, tendrán
derecho a treinta minutos semanales en la radio y televisión
del Estado, para dar a conocer su programa político. Lo relativo
a este artículo se normará de conformidad con el reglamento".

2. QUIENES DAN Y POR QUE DAN DINERO EN LAS CAM-PAÑAS.

El dinero que fluye a los partidos políticos proviene de
diversas fuentes, las cuales pueden catalogarse así: a) Contribu-
ciones de las elites de poder económico, las cuales apoyan al
partido, que promete menos perturbación del orden político vigen-
te, cuando en los procesos electorales se hacen planteamientos
orientados a solucionar graves problemas que afronta la sociedad;
b) Contribuciones de los afiliados, simpatizantes y amigos, los
cuales colaboran en forma modesta, pero constante para obtener
el triunfo del candidato de su partido o bien, de su simpatía;
c) Contribuciones de los empleados y funcionarios públicos, quie-
nes muchas veces aportan dinero para mantenerse en sus cargos,
mejorarlos u obtenerlos; d) Contribuciones hechas por el Estado,
precisamente para evitar financiamientos obtenidos por medios
que conllevan consecuencias antidemocráticas.

Al analizar las fuentes de ingresos y la distribución de
los mismos entré los partidos políticos, vemos que los motivos
por los cuales los contribuyentes dan dinero en las campañas
son muy diversos y conocidos. Existen contribuyentes que aportan
sumas de dinero porque son miembros del partido, por amistad,
por admiración al candidato o, por ' ambición personal; aquellos
que dan dinero para obtener el favor del partido que está en
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el ider; aquellos que dan dinero porque el candidato está vincu-
.lédo a intereses que coinciden con los suyos; y, muchos que
voluntariamente aportan fondos para solventar el déficit del
candidato vencedor al final de la campaña viendo así la oportu-
nidad de progresar con el triunfo del ganadór.

3. LAS FINANZAS Y EL PODER POLITIC.O.

Admitida la necesidad que existe de eféctuar grandes
gastos en las cam'pñas modernas, es importante señalar que
él objeto de obtenery gastar fondos en la distribución del poder
político., .generalmente ha sido obtener el triunfo y llevar al
poder a los candidatos •que prometen cambilós o bien, a los que
no los prometen en el orden político del país.

•La influencia del dinero en las actividades partidarias
es persistente y a veces irresistible, estando limitada únicamente
por otros ..factores con poder suficiente. No debe suponerse,
por consiguiente que el poder del dinero sea el único medio
de obtener influencia en las decisiones del partido y en la formu-
lación del programa político, ya que el aparecimiento de los
grupos de presión, que surgen siempre periféricarnente alrededor
de los partidos, son incluso más fuertes que el sistema de contri-
buciones.

Podemos concluir afirmando que el financiamiento de
la campaña electoral es tan sólo la forma más común de acceso
al electorado por los diversos medios de comunicación, ya que
la ayuda desinteresada de la prensa, la radio y la televisión,
juega un papel preponderante en la lucha para controlar la opi-
nión de los electores. Por otra parte, en regímenes de estabili-
dad constitucional reconocida, las actitudes partidarias y los
sucesos ocurridos entre las campañas, . ayudarán o perjudicarán
abs candidatos y a los partidos en el próximo evento electoral,
sin considerar el monto de sus inversiones en la labor de conven-
cimiento al elector.
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CAPITULO VI

EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

Los., gobiernos de los Estados democráticos surgen de
la voluntad popular, la cual se expresa mediante el voto. En
los países desarrollados, las inclinaciones y preferencias partida-
rias que se manifiestan en los diferentes eventos eleccionarios
han sido objeto de estudio y análisis a efecto de determinar
el comportamiento electoral.

La ciencia política trata la materia del comportamiento
electoral con mucho detenimiento para observar fundamentalmente
los siguientes aspectos: quiénes votan, por qué votan, cómo
lo hacen y qué representan para cada partido político los resulta-
dos obtenidos en las elecciones.

Los resultados electorales confirman o repudian los plan-
teamientos hechos por los diferentes partidos durante sus campa-
ñas. Y, precisamente por ello es que los sociólogos, politicó-
logos, psicólogos sociales y dirigentes políticos se han dedicado
a analizar la conducta de los electores y arribar a conclusiones
más o menos acertadas en cuanto a la forma en que el electo-
rado responde a ideales partidarios, intereses colectivos y al
conjunto de aspiraciones populares surgidas a consecuencia de
los problemas sociales, económicos o culturales de un país.
En nuestro país existen la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales (ASIES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(CAPEL) y el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales
de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, los cuales se dedican al estudio del com-
portamiento electoral.

En Guatemala el comportamiento electoral no se presenta
con uniformidad, pues se manifiesta de distintas maneras según
se trate de la elección de alcaldes y concejales o, de la elección
de diputados, presidente y vicepresidente de la república. Esto
se debe a la multiplicidad de intereses existentes en las colecti-
vidades de cada región, que conducen la mayoría de votos en
forma imprevisible en cada evento eleccionario; y, por ello
es que cada resultado electoral obtenido debe ser objeto de
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un análisis específico.

A partir de 1944 podemos afirmar que el comportamiento
electoral no ha tenido características definidas en cuanto a
la preferencia de los electores hacia una tendencia política
específica. Más bien, la selección del electorado ha sido deter-
minada por motivos muy circunstanciales en cada momento
histórico, en el que la imágen del líder ha jugado un papel
esencial. Así, podemos analizar los cuadros estadísticos de
las elecciones siguientes:

Elecciones Presidenciales de 1944: (17)

Sufragios emitidos

TOTAL
Dr. Juan José Arévalo
Lic. Adrián Recinos
Ing. Manuel María Herrera

Total

296,214
255,660
20,949
11,062

%

99.9
86.3

7.0
3.7

Elecciones Presidenciales de 1950: (18)

Sufragios emitidos

Total	 %

TOTAL	 407,663	 100.0
Cnel. Jacobo Arbenz	 266,778	 65.9
Gral. Miguel Ydígoras Fuentes	 76,180	 18.1
Lic. Jorge García Granados 	 28,897	 7.1

Elecciones Presidenciales de 1958: (19)

Sufragios emitidos

Total

TOTAL	 492,274
RDN (Ydígoras Fuentes) 	 190,972
MDN (Cruz Salazar)	 138,488
PR (Mario Méndez Montenegro)	 132,824
Votos nulos	 24,154

%

100.0
40.8
29.6
28.4
4.9

(17) Revista "Política y Socedad, lnsttuto de Investigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencia
Poltca de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Número Extraordinario): P. 101, abril 1978.

(18) lbdem, p. 101.

(19) lbdem, p. 102.



Total

TOTAL
MIN-PID (Arana Osorio)
PR (Fuentes Pieruccíni)
DC (Lucas Caballeros)
Votos nulos

640,684
251,135
202,241
125,948
61,360

100.0
39.2
31.6
19.7
9.6

Elecciones Presidenciales de 1966: (20)

Sufragios emitidos

Total

TOTAL	 531,270
PR (Julio César Méndez Montenegro) 209,204
PID (Juan de Dios Aguilar) 	 148,025
MLN (Miguel Angel Ponciano)	 109,981
Votos en blanco	 24,519
Votos nulos	 39,541

%

100.0
39.4
27.8
20.7
4.6
7.4

Elecciones Presidenciales de 1970: (21)

Sufragios emitidos

Elecciones Presidenciales de 1974: (22)

Sufragios emitidos

TOTAL
MIN-PID (Laugerud García)
DO (Ríos Montt)
PR (Paiz Novales)
Votos nulos
Votos en blanco

Total

727,174
298,953
228,067
143,111
34,082
22,967

%

100.0
41.1
31.4
19.6
4.7
3.2

FUENTE: Rdolfo Castillo Peralta. "Antecedentes históricos
de las elecciones en Guatemala". Prensa Libre,
febrero 1978.

(20) Ibidem, p. 102
(21) Ibidem. p. 102
(22) Ibidem, p. 103.
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Elecciones Presidenciales de 1978: (23)

Sufragios emitidos

	

Total	 %

TOTAL	 652,073	 100.0
PID-PR (Lucas García)	 262,960	 40.0
MLN (Peralta Azurdia)	 221,223	 34.0
DC (Peralta Méndez)	 167,890	 26.0

FUENTE: Diario El Gráfico, 11 de marzo 1978.
No fueron publicadas cifras para votos nulos y votos
en blanco.

Elecciones Presidenciales de 1982: (24)

Sufragios emitidos

Total	 %

TOTAL	 1,079,392	 100.0
FDP: PID, PR, FUN (Aníbal Guevara) 	 379,051	 35.1
MLN (Mario Sandoval Alarcón) 	 275,487	 25.5
DC-PNR (Alejandro Maldonado Aguirre)	 221,810	 20.6
Votos nulos	 103,997	 9.6

Esto significó un abstencionismo del 54%

FUENTE: lnforpress, Resumen Anual, 1982. Pág. 41.

Elecciones Presidenciales de 1985: (25)

Votos	 ST %	 SV %

DCG (Vinicio Cerezo Arévalo)	 648,803	 34.00	 38.64
UCN (Jorge Carpio Nicolle) 	 339,695	 17.80	 20.23
PDCN-PR (Jorge Serrano Elías)	 231,423	 12.13	 13.78
Votos válidos	 1,679,000	 88.00 100.00
Votos nulos	 146,091	 7.66

(23) lbderr; P. 103.

(24) Revista 'Polinca y Socedad' Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencia
PolR,ca de la Universidad de San Carlos de Guatemala (15): p. 66, lulo - diciembre 1984.

(25) Revista "Guatemala 1985 Elecciones Generales, Asociación de Investigación *y Estudios Sociales
(ASIES): P. 14.
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Votos en blanco	 82,680	 4.34
TOTAL DE SUFRAGIOS	 1,907.771	 100.00

ST: Sufragios totales

SV: Sufragios válidos

FUENTE: Tribunal Supremo Electora¡; arreglo ASIES.

Los resultados electorales obtenidos en nuestro país durante
los últimos cuarenta años demuestran características importantes
del comportamiento electoral, las cuales podemos concretizar
en la siguiente forma: a) Se nota un incremento sensible en
el total de votos emitidos en cada elección, hecho que nos
demuestra el crecimiento demográfico de la población guatemal-
teca. b) No tenemos referencias al abstencionismo de todos
los procesos electorales, sin embargo en las elecciones presiden-
ciales de 1958 se percibe un índice de abstencionismo representa-
do en votos nulos de un 4.9%; en las elecciones presidenciales
de 1966 los votos en blanco representaron un 4.6% y los votos
nulos representaron un 7.4%; en las elecciones presidenciales
de 1970 los votos nulos representaron un 9.6%; en las elecciones
presidenciales de 1974 los votos nulos representaron el 4.7%
Y los votos en blanco representaron el 3.2%; en las elecciones
presidenciales de 1978 no fueron publicadas cifras para votos
nulos y votos en blanco; en las elecciones presidenciales de
1982 el total de votos nulos ascendió al 9.6%, lo cual significó
un abstencionismo del 54% que ha sido uno de los más altos;
y en las elecciones presidenciales de 1985 persiste el índice
de abstencionismo representado en votos nulos de un 7.66%
Y votos en blanco de un 4.34%. Si en el futuro continuara
el abstencionismo en índices elevados, podría llegar a constituir
una fuerza cuyas orientaciones político-sociales serían de proyec-
ción imprevisible. c) El porcentaje de votos emitidos por el
partido o coalición de partidos ganadores en cada evento eleccio-
nario demuestra una tendencia a disminuir, circunstancia que
pudo haber provocado inestabilidad política por la falta de repre-
sentatividad mayoritaria de los electos. d) Consideramos que
el supuesto uso de prácticas antidemocráticas para obtener el
poder del Estado, retrasa el proceso de desarrollo político del
país, pues genera desconfianza hacia las instituciones políticas
y los procesos electorales.

1. PERSISTENCIA DE LA FILIACION A UN PARTIDO

Podemos definirla como la constancia de los afiliados
a un partido político de mantenerse leales al mismo en las
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actividades partidarias y en cada proceso electoral a través
del ejercicio del sufragio. En paises europeos y principalmente
en los Estados Unidos la persistencia de la filiación a un partido
político se llama "voto tradicional".

Partiendo del supuesto de que un partido se integra con
los electores, simpatizantes, miembros y militantes, podemos
catalogar a los dos primeros grupos como temporales e inconsis-
tentes en cuanto a la filiación partidaria, pues no son miembros
del partido en sentido estricto ni se encuentran inscritos en
los registros del mismo, pero los primeros votan a favor del
partido y los segundos hacen algo más que votar al manifestar
públicamente su simpatía por el partido. Los miembros y los
militantes son parte fundamental de la organización partidaria
y por ello es que el partido establece la política de mantener
dentro de sus filas al mayor número de ellos, a efecto de lograr
desarrollar todas las actividades partidistas en mejor forma.

La mayoría de autores están de acuerdo en lo complejo
que resulta determinar el grado de lealtad a un partido político
en lapsos de tiempo más o menos largos, ya que ese grado
puede aumentar o disminuir por circunstancias bastante difíciles
de precisar. Por ejemplo, se afirma que no es erróneo estimar
que en Estados Unidos del 75 11/o al 85% de personas que votan
en dos elecciones presidenciales consecutivas, ayudan al mismo
partido •dos veces, como ha sucedido en las elecciones de los
presidentes Roosevelt, Truman, Johnson y Reagan.

En Guatemala es muy difícil hacer una valoración del
grado de lealtad a un partido político determinado, ya que para
ello habría que investigar la historia de cada uno de los partidos
durante un plazo largo, y es evidente que muchas organizaciones
partidarias han tenido una vida institucional muy corta. Sin
embargo, podemos afirmar que antes de 1944 se nota lealtad
partidaria hacia dos tendencias: liberales y conservadores. Pos-
teriormente, con el aparecimiento de los partidos políticos legal-
mente inscritos se nota también lealtad partidaria hacia los
siguientes partidos: Movimiento de Liberación Nacional, Partido
Revolucionario y Democracia Cristiana Guatemalteca, los cuales
han participado en casi todos los procesos eleccionarios y el
resultado electoral que han obtenido hace presumir la existencia
de una base partidaria que se ha manifestado con lealtad.

Para estimular la persistencia de la filiación a un partido
es necesario que la organización partidaria se desenvuelva dentro
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del marco constitucional al realizar sus actividades políticas
y, que sus planteamientos interpreten el sentir mayoritario de
sus afiliados.

2. CAMBIOS EN LAS LEALTADES DE PARTIDO

En la primera etapa del Estado liberal no existía fidelidad
partidaria, ya que los partidos políticos eran minorías de personas
que se agrupaban en torno a un jefe; no existía un programa
de trabajo, si no que éste se manifestaba en discursos y declara-
ciones dirigidos más que al pueblo, a los "amigos políticos";
tampoco existía un financiamiento económico para las agrupacio-
nes políticas, ya que cada candidato sufragaba sus gastos de
campaña, mientras que los gastos generales del partido eran
sufragados por el jefe. Estas organizaciones partidarias no
estaban reconocidas por las leyes y su carácter era eminentemen-
te electoral, pues una vez terminado el proceso eleccionario
dejaban de tener vigencia.

Toda esa estructura cambió con el aparecimiento de la
democracia, cuando las masas pasaron a participar activamente
en la vida política y los partidos necesitaron organizarse bajo
formas impersonales con la naturaleza que actualmente tienen.

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de evitar
los cambios en las lealtades partidarias, porque siendo éstas
de esencia subjetiva en gran parte, es evidente el esfuerzo
que los partidos deben poner para que sus afiliados se interesen
en la organización partidaria. Existen tres factores determinan-
tes en ese esfuerzo, los cuales son los siguientes: a) Mantener
a los afiliados interesados en los programas de trabajo del parti-
do, incorporándolos al desarrollo de los mismos, a través de
conferencias, mitines a nivel regional, municipal o distrital,
departamental y nacional, cursillos, así corno congresos ideoló-
gicos.	 b) Hacer partícipes a los afiliados en la selección de
candidatos para cargos de elección popular. c) Establecer
una identificación ideológica entre el pensamiento de la mayoría
de afiliados y los postulados políticos, económicos y sociales
del partido. De esos tres factores dependerá en gran medida
que la lealtad al partido se mantenga, aumente o disminuya.

La idea de que las actitudes hacia un partido político
pueden transmitirse de una generación a otra generación o de
una comunidad a otra comunidad es valedera en forma relativa,
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ya que las soluciones a los problemas económicos, políticos
y sociales planteadas por el partido, así como la figura carismá-
tica representada en el lTder, son factores decisivos, que contribu-
yen a evitar en buena parte los cambios en las lealtades de
partido.
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CAPITULO VII

LOS PARTIDOS POLITICOS DE GUATEMALA

1. ESTRUCTURA DEL PARTIDO

1,1 MIEMBROS DEL PARTIDO

Todo partido político presupone la existencia de una plura-
lidad de individuos que constituyen el elemento personal del
mismo. El autor Maurice Duverger divide dicho elemento en
tres categorías, según su grado de participación en las tareas
partidistas:	 "electores, simpatizantes, miembros y militantes".
(26)

Los electores sólo pueden considerarse componentes del
partido político en un sentido amplio, ya que su única vinculación
con el mismo consiste en votar por sus candidatos en las eleccio-
nes. Forman la categoría mas amplia y son fundamentales
para el partido. Pues el poder del Estado en un sistema demo-
crático-representativo sólo se alcanza y legitima a travéz de
los votos.

"La fuerza o debilidad de un partido se puede medir por el
número de sus electores. La evolución de un partido se sigue
a través de la de sus electores ( ... )". (27).

A los simpatizantes tampoco se les considera componentes
del partido político en sentido estricto, ya que su única vincu-
lación con el mismo, además de votar por sus candidatos en
la elecciones consiste en manifestar públicamente su simpatía,
su coincidencia de puntos de vista con el programa, la política
o los líderes del partido; participar en manifestaciones, mitines,
fiestas y actos culturales organizados por la agrupación parti-
daria.

Los miembros son las personas que reuniendo determinados
requisitos exigidos por la ley y los estatutos del partido político,
se afilian al mismo en forma voluntaria y formal, quedando
constancia escrita de ello, participan en las actividades partida-
rias y contribuyen periódicamente a su funcionamiento.

Los militantes son aquellos miembros que perteneciendo
a una categoría menos amplia que la anterior, comparten inten-

25) Marce Derger, obra catada. P. 120 a 145.

2fl Ma,rce Duverper. Citado por Jorge X,fra Heras. Obra catada, p. 40.



62

samente la ideología, los propósitos y el estilo del partido; y,
participan en forma activa y permanente en las actividades
partidarias. Dentro de ellos existen distintas categorías que
dependen de lá dedicación al partido y del poder que se tenga
dentro de él. Están los militantes de base, que trabajan en
su tiempo libre; los militantes profesionales, que trabajan tiempo
completo y el partido les paga un sueldo por ello; los militantes
funcionarios, que llevan a cabo trabajo de ejecución; y, los
militantes dirigentes, que tienen a su cárgo las funciones deciso-
rias, forman parte de los órganos de gobierno o de fiscalización
W partido y buscan en muchos casos, la postulación a los cargos
de elección popular.

"La noción de miembro está ligada a cierta concepción
de los partidos políticos, nacida a principios del siglo XX con
los partidos socialistas e imitada luego por otros. No corresponde
a la vieja concepción del partido, que florecía en el siglo XIX
en, los. regímenes parlamentarios, con sufragio cénsitario. La
noción de miembro es el resultado de la evolución que ha con-
ducido de los partidos de cuadros a los partidos de masas".
(28)

Los 'miembros de un partido de cuadros constituyen núcleos
reducidos en torno a una, personalidad política, cuya influencia
determina la actuación partidaria. Y los miembros de los
partidos de masas constituyen grupos amplios, los cuales son
la materia' prima de la actuación del partido.

En Guatemala la ley Electoral y de Partidos Políticos,
en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 223 de la
Constitución Política de la lkepública, garantiza la libre afiliación
o separación de un partido, al estabecer en el artículo 17 que:
"( ... ). Es iguaimehte libre para los ciudadanos, afiliarse o
separarse de las organizaciones políticas de acuerdo con su
voluntad". Asimismo, establece el mínimo de afiliados que
se necesita para constituir un partido, al indicar en el artículo
19 que: "Para que un partido político pueda existir y funcionar
legalmente se requiere: a) Que de conformidad con el último
censo oficial de la República, cuente con el mínimo de un afilia-
do por cada dos mil habitantes que esté en pleno goce de sus
deréchos políticos e inscrito en el Registro de Ciudadanos.
Por lo menos la mitad de estos afiliados deben saber leer y
escribir ( ... )". También habla de la obligación, que tiene cada
partido de llevar un registro de afiliados para comprobar su
existencia, al indicar en el artículo 22 que: "Los partidos poli-

(28) Maurçe Duaerger, Obra citada, o. 92 y 93.
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ticos tienen las obligaciones siguientes: "( ... ) c) Llevar un
registro de sus afiliados en hojas de afiliación preparadas por
el propio partido y autorizadas por el Registro de Ciudadanos
( ... )". Y para los efectos de dicho artículo, establece el sistema
de hojas de afiliación en el artículo 23, el cual en su parte
conducente dice que: "Las hojas de afiliación serán individuales
o colectivas.	 En este último caso no podrán incluir a más
de diez afiliados. El reglamento normará lo relativo a esta
materia". El sistema de hojas de afiliación es nuevo en guate-
mala y sustituye al antiguo sistema de simple inscripcion de
afiliados en libros llevados por las organizaciones particfrias
sin requisito legal alguno. El reglamento que menciona la Ley
Electoral y de Partidos Políticos en el artículo relacionado,
aún no ha sido emitido, por lo que se ignoran los requisitos
que deben contener las hojas de afiliación.

1.2 ORGANIZACION DEL PARTIDO

"La organización de los partidos debe ser estable (y no
transitoria como la de las facciones o la de los grupos electo-
rales) y, a pesar de las variedades que ofrece, podemos enume-
rar, con Virga, las siguientes características comunes a la
estructura orgánica de los partidos: a) paralelismo entre las
circunscripciones territoriales del partido y las circunscripciones
administrativas; b) diferenciación de los órganos ejecutivos (comi-
té central) y los órganos deliberantes o de control (asambleas,
congresos); c) distinción entre la actividad política y la econó-
mico-patrimonial; 	 d) centralismo democrático	 (traducido en
una jerarquía orgánica	 moderada por la intervención directa
o indirecta de los afiliados en algunas tareas importantes del
partido); e) capilaridad de la organización (con el propósito
de obtener una unidad compacta y combativa), y f) burocratiza-
ción del partido (consecuencia del profesionalismo político)".(29)

Maurice Duverger distingue como elementos básicos de
la organización partidaria:	 "el comité, la sección, la célula
y la milicia".(30) El conocimiento de la estructura de estas
unidades básicas es importante porque son la raíz de todo partido
político.

El comité es un grupo reducido y cerrado de miembros
escogidos por su notabilidad o personalidad, el cual se asienta
en un territorio específico y la actividad que realiza es perma-
nente sólo en época de elecciones. Sus miembros están débil-
mente ligados a los órganos de dirección del partido. Se presenta

(29) Jorge Xifra Heras, obra catada. p. 43 y 44.

(30) Mar,ce Duverger, obra citada, P. 47 a- 70.
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en los partidos políticos de cuadros.

La sección es un grupo numeroso de miembros que está
abierto a las masas para afiliar al mayor número de personas
posible, se asienta en un territorio específico y realiza una
actividad en forma permanente. Sus miembros están fuertemente
vinculados a los órganos de dirección del partido. Se presenta
en los partidos políticos de masas.

La célula es un grupo organizado normalmente en un
centro de trabajo y su número de miembros es muy pequeño,
por lo general no mayor de veinte personas; su actividad es
permanente y la realiza en el mismo lugar de trabajo; existe
una frecuente comunicación entre sus miembros y una mayor
capacidad de control por parte de los órganos de dirección del
partido; por otro lado, este grupo básico en muchos casos se
presta a la acción clandestina.	 Se presenta en los partidos
comunistas.

La milicia es un grupo organizado militarmente en el
que sus miembros son entrenados con cierta regularidad, obedecen
a una disciplina y jerarquía semejantes a las del ejército y
realizan actividades ilegales o violentas para obtener sus objetivos
partidistas. Se presentan en los partidos fascistas.

Los elementos de base para la organización de un partido
consisten en pequeños grupos de personas que se reúnen con
el mismo propósito político y se encuentran asentados en el
territorio sobre el cual el partido tiene influencia (una aldea,
cabecera municipal, finca, empresa o un barrio). En nuestro
país se les conoce a dichos elementos con el nombre de filiales
y sub-filiales.

1.2.1 ORGANOS DEL PARTIDO

Un partido político necesita de órganos a través de los
cuales ejerce su poder, define sus lineamientos, discute, acuerda
y ejecuta sus decisiones. Estos órganos, cuyas atribuciones
están delimitadas por la ley y los estatutos de cada organización
partidaria, son los siguientes: órganos deliberantes (asambleas
o convenciones); órganos ejecutivos (comités, directorios o conse-
jos ejecutivos); órganos de consulta (consejos consultivos o conse-
jos asesores); y, órganos de fiscalización (consejos disciplinarios
y comisiones fiscalizadoras).
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Dichos órganos se integran a nivel nacional en el lugar

donde el partido político tiene su sede principal, generalmente
es en la capital del país, y constituyen el núcleo central de
la organización partidaria.

Una vez constituido, el núcleo central del partido político
requiere de órganos intermedios para hacerse representar en
las provincias, distritos o departamentos, según la división política
adoptada por el Estado respectivo; y, estos órganos son los
siguientes: asambleas y comités ejecutivos departamentales,
dstritales o provinciales; consejos consultivos y consejos discipli-
narios departamentales, distritales o provinciales; y, comisiones
fiscalizadoras de partamentales, distritales o provinciales.

A su, vez, los órganos intermedios necesitan de otros
órganos más pequeños con un campo de acción más limitado
para representar a la organización partidaria en tos municipios,
aldeas, fincas o barrios; y, éstos son los siguientes: asambleas
Y comités ejecutivos municipales o asambleas y comités ejecuti-
vos seccionalés.

En Guatemala nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos
en su artículo 24 establece que: "Todo partido político debe
contar por lo menos con los órganos siguientes: a) Organos nacio-
nales: 1) Asamblea Nacional. 	 2) Comité Ejecutivo Nacional.
b) Organos departamentales: 	 1) Asamblea Departamental.
2) Comité Ejecutivo Departamental,	 o) Organos municipales:
1) Asamblea Municipal. 2) Comité Ejecutivo Municipal. Podrá
tener de conformidad con sus estatutos, órganos de consulta,
ejecución y fiscalización".

Esos órganos se integran en un orden jerárquico y presen-
tan una estructura en forma piramidal, en cuya cúspide se en-
cuentra el órgano supremo (asamblea nacional) y en los distintos
niveles siguen los órganos correspondientes a la demarcación
territorial de que se trate (departamentos y municipios), hasta
finalizar con los elementos de base del partido político.

1.2.1.1 ORGANOS NACIONALES

ASAMBLEA NACIONAL

Es el órgano supremo del partido y por ende, la entidad
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soberana del mismo; y, debido a su carácter deliberante, de
ella emergen todas las decisiones de trascendencia en la vida
de la organización partidaria; la responsabilidad que le correspon-
de es de relevancia en la vida política de una nación. Las
normas estatutarias de algunos partidos políticos guatemaltecos
le llaman Convención Nacional. El artículo 25 de la Ley Electo-
ral y de Partidos Políticos establece que: "La Asamblea Nacio-
nal es el órgano de mayor jerarquía del partido y se integra
por dos delegados con voz y voto de cada uno de los municipios
del país, en donde la entidad tenga organización partidaria,
los cuales serán electos por la Asamblea Municipal respectiva".

Las atribuciónes de la Asamblea Nacional se encuentran
enumeradas en el artículo 26 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, siendo de importancia las siguientes: a) Fijar la línea
política general del partido de acuerdo con sus estatutos y su
declaración de principios, y señalar las medidas que deben tomar-
se para desarrollarla. b) Elegir a los 	 miembros del Comité
Ejecutivo Nacional. c) Elegir y proclamar a los candidatos
del partido, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
d) Acordar la modificación de la escritura constitutiva o de
los estatutos del partido. e) Elegir y proclamar a los candidatos
a diputado en aquellos departamentos donde no se cuente con
organización partidaria y elegir y proclamar a los candidatos
a diputado en listado nacional. f) Conocer, aprobar o improbar
los convenios de coalición y de fusión del partido.

La convocatoria a reunión de la Asamblea Nacional, a
tenor del artículo 27 inciso a) de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, debe hacerla el Comité Ejecutivo Nacional por propia
iniciativa o, a solicitud de por lo menos la mitad más uno de
los comités ejecutivos departamentales en los cuales el partido
tenga organización. Para que la Asamblea Nacional se pueda
instalar, el inciso c) del artículo citado exige que más de la
mitad de las organizaciones partidarias municipales acrediten
delegados. De acuerdo con el inciso g) del artículo relacionado,
las asambleas nacionales serán presididas por quien disponga
los estatutos del partido. Es importante señalar que de confor-
midad con el inciso j) del artículo relacionado, se establece
el recurso de amparo como medio de impugnación contra las
resoluciones de la Asamblea Nacional.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL

Es el segundo órgano en el orden de importancia en todo
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partido político y es de carácter eminentemente ejecutivo,
ya que de su actividad depende la eficacia, organización y cohe-
sión de la agrupación partidaria. Según los estatutos de los
diferentes partidos políticos guatemaltecos, también •se te llama:
Directorio Ejecutivo Nacional, Directorio Ejecutivo Central,
Consejo Ejecutivo Nacional, Directorio Ejecutivo, Directiva Nacio-
nal o Comité Central. El artículo 31 de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos estipula que: "El Comité Ejecutivo Nacio-
nal es el órgano permanente de dirección del partido; tiene
la responsabilidad de ejecutar las resoluciones tomadas por la
Asamblea Nacional y la dirección en toda la república, de las
actividades del partido. Se deberá integrar con un mínimo
de nueve y un máximo de quince miembros tituláres, electos
por la Asamblea Nacional para un período de dos años. Además
del Secretario General y Secretario General Adjunto, el Comité
Ejecutivo deberá contar con un Secretario de Actas o simplemen-
te Secretario, cargo que será desempeñado por un miembro
del Comité Ejecutivo, electo en la primera sesión que éste
celebre. Los estatutos del partido podrán prever que los miem-
bros del Comité Ejecutivo, desempeñen cargos o que se distribu-
yan entre ellos diferentes funciones específicas de dirección
de las actividades del partido". Es usual que en todos los parti-
dos políticos el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, tal como
lo prevee la ley, sea distribuido en diferentes secretarías, las
cuales generalmente se denominan: de Organización, de Propagan-
da, de Relaciones Públicas, de Asuntos Internacionales y, otras
denominaciones que varían de conformidad con los estatutos
de los diferentes partidos.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, la elección de los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional se hace por planillas encabezadas por los
candidatos a Seóretario General y Secretario General Adjunto,
en la que se incluyen no menos de tres suplentes.

Las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional están
normadas por el artículo 29 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, entre las que se destacan por su importancia las si-
guientes: a) Supervisar el funcionamiento de los comités ejecuti-
vos departamentales y municipales y, organizar y dirigir las
actividades partidarias de acuerdo con los estatutos y lineamien-
tos aprobados por la Asamblea Nacional. b) Convocar, a la
Asamblea Nacional por lo menos una vez cada dos años. c)
Convocar a asambleas departamentales y municipales, y supervisar
el desarrollo de las mismas. d) Designar candidatos del partido
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a•cargos municipales de elección popular, en los municipios
donde el partido no tenga . organización , e) Designar a los tisca-

;les y delegados, del partido ante e! Tribunal. Supremo Electo-
ral f) Crear los órganos que sean necesarios para el mejor
.func ion? miento del partido, el desarroHo de sus fines y principios,
así corno designar a sus integrantes

Todo.lo relativo a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacio--
.nal está, regulado ,1por el artículo 30 de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos. Estas sesiones son presididas por el Secre-
tar io General del partido y en su defecto por el Secretario
General Adjunto, En caso de falta absoluta o tempora de
alguno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se llama
a su 'suplente,quien asume todas las funciones dei titu!ar.

SECRETARIO GENERAL

• A tenor de los .' artículos 32 y 34 de la Ley Electoral
y. de Partidos Políticos, el Secretario General de todo partido
es el representante legal del mismo y su cargo lo ejerce por
dos años, salvo .que en la Asamblea Nacional haya sido electo
para un perT.odo . menor; puede ser reelecto y tiene la obligación
de acatar las disposiciones y acuerdos del Comité Ejecutivo
Nacional, ya que. de! contrarío, cualquier miembro del mismo
puede hacerlos valer ante las autoridades, con certificación
del acta de la sesión en que se tomó la disposición o acuerdo.
En caso de ausencia del Secretario General, lo sustituye el
Secretario General Adjunto y, en defecto de éste, quien designe
el Comité Ejecutivo . Nacional.

El artículo 33 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
señala, las atribuciones del Secretario General, entre las que
se destacan como más importantes las siguientes: a) Presidir
las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, b) Ejercer la repre
sentaci;ón'legal del partido, en juicio y fuera de é, y en todos
lQs,, actos: y.• contratos que sean de la administración ordinaria
del mismo. , Remite i a los estatutos la determinación en los
casos en los, que, la representación legal necesite la autorización
el Comité .EJecutivo NacionaL c) Ejecutar y hacer que se

ejecuten las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Comité
Ejecutivo Nacional. d) Ser el medio de comun

i
cación entre ka

dirección nacional del tpartido y los órganos departamentales
y municipales.. e)l Participar en las reuniones de los órganos
de consulta  ejecución con voz :y voto.
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Es •rnteresante- observar que la Ley Electoral y de Partidos
Polítics sigue la tendencia de descentralizar la, autoridad de
todo partido hacia sus órganos ejecutivos departamentales y
locales, restándole marido tanto al Comité Ejecutivo Nacional
como al Secretario General, a efecto de lograr -mayor ingerencia
de los comités ejecutivos de base. Esta tendencia' es novedosa
y contrasta con las normas de leyes elector'ales. anteriores, en
las que, por el 'cántrario, el poder de todo partido radicaba
en el Comité Ejecutivo Nacional y Secretario -General. La
experiencia ha demostradd que la dictadura partidaria perjudicó
el libre desenvolvimiento delos partidos políticos y consecuente-
mente provocó -resultados dailinos en la vida nacional.

1.2.1.2 ORGANOS -DEPARTAMENTALES

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

De acuerdo con lo estipulado por el artículo 35 de la
Ley Electoral- y . de - Partidos Políticos, es el órgano del partido
que se forma por la reunión de dos delegados municipales con
voz y voto, quienes son electos por la Asamblea Municipal de
cada municipio del departamento donde el partido tenga organiza-
ción. Esta asamblea debe reunirse una vez al año obligatoria-
mente y, cuando sea convocada de conformidad con los estatutos
del partido.

El artículo 36 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
establece que: "Son atribuciones de la Asamblea Departamental:
a) Adoptar las medidas que sean necesarias para ejecutar, en
el departamento, las resoluciones de la Asamblea Nacional y
del Comité Ejecutivo. Nacional. b) Elegir a los miembros del
Comité - Ejecutivo Departamental. c) Elegir candidatos del partido
a diputados por 'el departamento respectivo. d) Pedir al Comité
Ejecutivo Nacional, la convocatoria a Asamblea Nacional, de
conformidad con el inciso a) del artículo 27 de esta ley. 	 e)
Coordinar las actividades de los órganos partidarios que funcionan
en el departamento ( ... )". Es de particular relevancia, el hecho
de -que la Asamblea Departamental tenga la facultad de designar
candidatos a diputados por el departamento respectivo, ya que
tradicionalmente era atribución del Comité Ejecutivo Nacional
o Secretario General. Es importante hacer notar que el inciso
d) del artículo citado es contradictorio con el inciso a) del
artículo 27 de esa misma ley, pues este último indica que la
convocatoria a Asamblea Nacional la hace el Comité Ejecutivo
Nacional a solicitud de por lo menos, la mitad más uno de
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los comités ejecutivos departamentales en los cuales él partido
tenga organización, y no a solicitud de la Asamblea Departamen-
tal como lo expresa el inciso d) del artículo 35 de la ley mencio-
nada.

La convocatoria a Asamblea Departamental, según lo
indicado en el inciso a) del artículo 37 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, debe hacerla el Comité Ejecutivo Depar-
tamental por propia iniciativa o a solicitud de por lo menos
una tercera parte de los comités ejecutivos municipales del
departamento; y, el Comité Ejecutivo Nacional también está
facultado para convocar a la Asamblea Departamental. El inciso
c) del artículo relacionado exige que más de la mitad de los
municipios en donde el partido tenga organización deben acreditar
delegados para que la Asamblea Departamental pueda instalarse.

COMITE EJECUTIVO DEPARTAMENTAL

A tenor del artículo 38 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, es un órgano permanente del partido y de carácter
eminentemente ejecutivo, ya que tiene a su cargo la dirección
de las actividades- partidarias y la ejecución de las resoluciones
tomadas por la Asamblea Nacional, por el Comité Ejecutivo
Nacional o por la Asamblea Departamental. Se integra con
un mínimo de seis miembros titulares que son electos por la
Asamblea Departamental para un período de dos años, y puede
también elegirse igual número de suplentes. Como lo expresa
la ley, la naturaleza y la forma de integración del Comité Ejecu-
tivo Departamental son similares a las del Comité Ejecutivo
Nacional, con la diferencia de que en aquél el número de miem-
bros que lo integran se reduce a seis titulares.

Entre las atribuciones más destacadas del Comité Ejecutivo
Departamental, reguladas por el artículo 39 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, encontramos las siguientes: a) Supervisar
el funcionamiento de los comités ejecutivos municipales. b)
Organizar y dirigir en el departamento las actividades partidarias.
c) Convocar a asambleas departamentales y municipales. d)
Organizar las comisiones que sean necesarias para el mejor
funcionamiento de la organización partidaria, el desarrollo de
los principios y fines del partido en todo el departamento.
e) Mantener informado de sus actividades al Comité Ejecutivo
Nacional.

De acuerdo al artículo 41 de la Ley Electoral y de Parti-
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dos Políticos, la elección del Comité Ejecutivo Departamental
se realiza conforme las mismas disposiciones que regulan la
elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y,
siempre se nombra un . Secretario General Departamental y un
Secretario de Actas Departamental. De la misma manera, el
artículo 40 de la ley relacionada, expresa que las sesiones del
Comité Ejecutivo Departamental se realizan de acuerdo a las
disposiciones que regulan las sesiones del Comité Ejecutivo Na-
cional.

El artículo 42 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
indica que- "Los miembros del Comité Ejecutivo Departamental
desempeñarán funciones específicas, de acuerdo con los estatutos
y las resoluciones de la Asamblea Nacional". Podemos notar
que. la ley confiere autonomía a los comités ejecutivos departa-
mentales en sus actividades partidarias.

SECRETARIO GENERAL DEPARTAMENTAL

A tenor del artículo 43 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, el Secretario General Departamental es el representante
del partido en su circunscripción para la ejecución de las resolu-
ciones de los órganos partidarios nacionales o departamentales
y, desempeña su cargo por dos años, pudiendo ser reelecto de
conformidad con los estatutos del partido.

De acuerdo al artículo 44 de la Ley Electoral y de Parti-
dos Políticos, las atribuciones del Secretario General Departamen-
tal son similares a las del Secretario General, sólo que en este
caso a nivel departamental y, específicamente las principales
son las siguientes: a) Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo
Departamental. b) Ejecutar y hacer que se ejecuten las resolu-
ciones de la Asamblea Departamental y del Comité Ejecutivo
Departamental. c) .Designar a los fiscales del partido ante
las juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos.

1.2.1.3 ORGANOS MUNICIPALES

ASAMBLEA MUNICIPAL

Según lo
y de Partidos
con todos los

establecido por el artícul
Políticos, es el órgano
afiliados del partido que

46 de la Ley Electoral
partidario que se forma

estén registrados como
respectivo. Esta Asam-çiuuauarlos y sean vecinos del municipio
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blea Municipal debe reunirse obligatoriamente cada año y, facul-
tativamente, cuando sea convocada de acuerdo a los estatutos
del partido.

Las atribucines de la Asamblea Municipal las determina
el artículo 47 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siendo
las más importantes: a) Adoptar medidas tendientes a ejecutar
en el municipio, las resoluciones de los órganos partidarios naci-
onales y departamentales. b) Elegir a los miembros del Comité
Ejecutivo Municipal. c) Elegir a los candidatos que serán postu-
lados por el partido para los cargos de elección popular del
municipio. d) Solicitar al Comité Ejecutivo Departamental la
convocatoria a Asamblea Departamental. Es relevante el hecho
de que la Asamblea Municipal tenga la facultad de designar
candidatos para cargos de autoridades locales, rompiendo la
tradición de que, tanto la selección como la inscripción de candi-
datos, eran atribuciones de los órganos nacionales del partido.

La convocatoria a Asamblea Municipal, a tenor de lo seña-
lado por el inciso a) del artículo 48 de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, debe hacerla el Comité Ejecutivo Municipal
por iniciativa propia o a solicitud de por lo menos una tercera
parte de los afiliados que integran dicha asamblea; y, también
el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Ejecutivo Departame-
ntal correspondiente pueden convocar a la Asamblea Municipal.
El inciso b) del artículo citado establece como característica
de la convocatoria a Asamblea Municipal, la publicidad que
el Comité Ejecutivo Municipal debe darle por los medios de
comunicación para que llegue al conocimiento de todos los afili-
ados del municipio. El inciso c) del artículo relacionado exige
que más de la mitad de afiliados integrantes de la Asamblea
Municipal estén presentes para que la misma pueda instalarse;
y, en caso contrario, se instalará la asamblea con los afiliados
presentes, siempre que sean por lo menos el diez por ciento
de los integrantes de la Asamblea Municipal o, de cinco afiliados,
si el porcentaje señalado diere una cita menor.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, lo mínimo que se necesita para que exista
organización partidaria es lo siguiente: a) A nivel municipal,
que el partido cuente con más de quince afiliados que sean
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vecinos del. municipio respectivo; que se haya electo en Asamblea
Municipal al Comité Ejecutivo Municipal y que todos los miem-
bros de éste se encuentren en posesión de sus cargos. b) Anivel departamental, que el partido cuente con organización
en más de tres municipios del departamento; qe 'se haya electo
en Asamblea Departamental al Comité Ejecutivo Departamental
y que todos los miembros de éste se enclferitreh en. posesión
de sus cargos. é)'A nivel nacional, que el partidá cuente conorganización, por lo menos, en cincuenta municipios y doce
departamentos de la República; que se haya electo en Asamblea
Nacional al Comité Ejecuti,vó Nacional y que todos los miembros
de éste se encuentren en posesión 'de sus cargos.

Cada partido político, a través de su Secretario General,
está obligado a comunicar al Registro de Ciudadanos la constitu-
ción de todos los órganos permanentes.

COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL

La Ley Electoral y de Partidos Políticos no lo define
expresamente en cuanto a su constitución y atribuciones, pues
sólo lo menciona en ciertos artículos que regulan los órganos
partidarios y, al hablar de las Asambleas Municipales, lo menciona
con más frecuencia. El inciso b) del artículo 47 de la ley citada
indica que los miembros del Comité Ejecutivo Municipal son
electos por la Asamblea Municipal y duran dos años en el ejerci-
cio de sus cargos.

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

La Ley Electoral y de Partidos Políticos no lo señala
expresamente, pero generalmente los estatutos de las organizacio-
nes partidarias lo contemplan y determinan sus atribuciones.
La ley relacionada presenta en este caso una laguna que deberá
ser objeto de regulación en el futuro.

1.21.4 ORGANOS DE CONSULTA

En todo partido político existen en un nivel jerárquico
más o menos igual al del Comité Ejecutivo Nacional, órganos
de consulta que prestan asesoría y orientación de orden político,
económico, social, cultural y de todo tipo, controlando las activi-
dades de los demás órganos partidarios. Las normas estatutarias
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de los diferentes partidos guatemaltecos les dan distintas denomi-
naciones, así vemos por ejemplo que, el Movimiento de Liberación
Nacional les llama Consejo Político y Consejo Consultivo; La
Democracia Cristiana Guatemalteca los denomina Consejo Técnico
Político y Consejo Nacional; el Partido Revolucionario los nombra
Consejo Político Nacional, Consejo Nacional de Asesores y Conse-
jo Metropolitano; y, el Partido Institucional Democrático le
llama Consejo Consultivo.

La conformación de los órganos de consulta no está prevl
ta específicamente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
la cual en su artículo 24 expresa que todo partido puede tener
órganos de consulta de conformidad con sus estatutos; y, en
el inciso g) de su artículo 29 faculta al Comité Ejecutivo Nacio-
nal a crear los órganos necesarios para el mejor funcionamiento
del partido, el desarrollo de sus fines y principios, así como
designar a sus integrantes. De consiguiente, será el Comité
Ejecutivo Nacional, quien de acuerdo con las normas estatutarias
del partido, cree los órganos consultivos, los cuales en la vida
partidaria son necesarios para elaborar el programa de gobierno,
la línea política, los manifiestos y también, para analizar y
aportar soluciones a los problemas económicos, políticos, sociales
y culturales del país que han sido sometidos a su consideración.

Consideramos que debido a la complejidad de aspectos
políticos, ideológicos y programáticos que presenta cada partido,
la ley se abstuvo de normar la integración de asesores partida-
nos, dejando absoluta libertad para que cada partido lo haga
en la forma que más convenga a sus propios intereses.

1.2.1.5 ORGANOS DE FISCALIZACION

A tenor de lo establecido en el inciso c) del articulo
65 de ia Ley Electoral y de Partidos Políticos, toda organización
partidaria debe tener un órgano colegiado de fiscalización finan-
ciera y un tribunal de disciplina, como requisito que deben conte-
ner sus estatutos previo a la inscripción del partido en el Regis-
tro de Ciudadanos. La ley mencionada no regula la integración
y funcioramiento de dichos órganos y, únicamente en Su artículo
24 expresa que los partidos políticos podrán tener de acuerdo
con sus estatutos, órganos de fiscalización; y, en su articulo
29 inciso g) faculta al Comité Ejecutivo Nacional para creer
los órganos necesarios que mejoren el funcionamiento y desarro-
llen los fines del partido. Por consiguiente, debemos entender

-
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que la conformación de los órganos de fiscahzacón se deja
a discreción de las normas estatutarias de cada organización
partidaria.

El órgano de fiscalización frnancera controla y supervisa
el manejo de los fondos que recibe el partido, tanto del Estado
como de sus afiflados.

El órgano disciplinario se encarga de sancionar los actos
de los miembros del partido que impliquen violación a los estatu-
tos, indisciplina o desobediencia a las resoluciones de los órganos
directivos, incumplimiento de obligaciones, malve r sación de • fon-
dos, deslealtad, traición a los principios y en general, toda con-
ducta que atente contra la organización partidaria. De acuerdo
al inciso g) del artículo 65 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, es una exigencia legal que en los estatutos de cada
partido se indiquen las sanciones aplicables a los miembros de
la organización partidaria y, que generalmente consisten en
amonestación privada o pública y suspensión del pa r Udo. En nues-
tro medio, los partidos políticos le llaman indstint.amente
Consejo Nacional, Tribunal de Honor y Disciplina o Consejo
de Disciplina.

1,21,6 ORGANOS ESPECIFICOS DE EJECUCION

De acuerdo al
de la Ley Electoral
nace del derecho q
crear de acuerdo co
ejecución necesarios
los fines partidarios.
nan indistintamente:
ques o Ramas. Y st
paña electoral.

artículo 24 y al inciso g) del artVculo 29
de Partidos Políticos, su fundamento legal
tiene el Comité Ejecutivo Nacional para
los estatutos del partido, los órganos de

para el mejor, funcionamiento y logro de
En nuestro medio, los partidos les denomi-
Comités Locales, Comités Gremiales. Blo-
existencia se acentúa en períodos de cam•

Estos órganos no tienen una conformación definida en
los estatutos del partido y más bien se forman paralelamente
a su organización interna, con carácter transitorio, y contribuyen
específicamente a agilizar la labor de propaganda, a difundir
el programa de gobierno e incrementar la afiliación partidaria.
Además, tienden a destacar la existencia de problemas muy
particulares de cada uno de ellos y proponen, soluciones a los
mismos, razón por la cual son órganos de mucha importancia
en la vida de todo partido. Es corriente conocer •su existencia
como bloques de la juventud, de maestros, de universitarios,
de profesionales, de burócratas y de mujeres,

La estructura de dichos órganos es variada y generalmente
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se constituye con una Junta Directiva que es el medio de comu-
nicación entre ellos y el partido Tienen de recho a usar ros
símbolos partidarios y como afilados al mismo deben obedecer
los lineamientos generales y programáticos de la instituckón
Funcionan a nivel nacional, en un determinado municipio o
grupo de ellos, formando a veces órganos regionales que en
varios casos influyen de manera determinante en los procesos
eleccionarios.

En la actualidad existe una tendencia a absorber a estos
órganos específicos incorporándolos a los cuadros internos de
la organización; y, esto se debe a la inst i tucionalización cada
vez más marcada y la preponderancia de los partidos en la
vida política. En ocasiones dichos órganos suelen faltar a la
disciplina partidaria s provocando serias divisiones en la estructura
unitaria del partido.

2. FORMACION E INSCRIPCION DEL PARTIDO

El procedimiento de formación e inscripción de toda orga-
nización partidaria que contempla la Ley Electoral y de Partidos
Políticos en sus artículos 51 al 76, podemos resumirlo en tres.
fases:

Primera Fase:

El Grupo Promotor:

.Un grupo de cincuentiún ciudadanos que sepan leer y
escribir, y estén en posibilidad de otorgar a corto plazo la escrJ.
tura pública para la organización del Comité para la constitución
del partido político, se reúnen y eligen una Junta Directva
Provisional del Comité s formada por un mnimo de siete miem-
bros de ellos, haciéndolo constar en acta notarial que deberá
presentarse al Registro de Ciudadanos para su inscripción

La función de dicha Junta Directiva Provisional es única-
mente la de preparar y completar toda la documentación nece-
saria para el otorgamiento de la escritura constitutiva del Co-
mité.

Esa Junta Directiva Provisional desaparece al otorgarse
la escritura constitutiva e integrarse la Junta Directiva del
Comité y designarse a su representante legal para los trámites
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de inscripción del Comité.

Formalización del Comité:

Todos los integrantes del grupo promotor, mediante compa-
recencia personal y poniendo a la vista del Notario el documento
de identificación personal de cada uno de ellos, formalizarán
la organización del Comité, otorgando escritura pública que
deberá contener los requisitos siguientes: a) Nombre, emblema
o símbolo del partido. b) Declaración de principios, que conten-
drá como mínimo los requisitos señalados en el inciso c) del
articulo 52 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 	 c)
Proyecto de estatutos. d) Integración de la Junta Directiva
del Comité, determinando los nombres y los cargos (Secretario
General, Secretario General Adjunto y Secretario de Actas)
con un mínimo de nueve y un máximo de quince miembros.
e) La manifestación clara y expresa de que se proponen consti-
tuir un partido político. f) La designación de su representante
legal especial para los trámites de inscripción del Comité. g)
El señalamiento de su sede provisional.

La Inscripción del Comité:

El representante legal especial deberá solicitar por escrito
al Registro de Ciudadanos, dentro del término de quince días
siguientes a la fecha de la escritura constitutiva, la inscripción
del Comité para la constitución del partido político, acompañando
copia legalizada de la misma.

El Director del Registro de Ciudadanos solicita dictamen
al Departamento de Organizaciones Políticas y si la solicitud
fue presentada en tiempo y la escritura reúne todos los requisitos
legales, dentro del término de ocho días resuelve favorablemente
y ordena la inscripción del Comité.

Si la escritura constitutiva no se ajusta a las normas
legales, dentro del mismo término de ocho días resuelve denegan-
do la inscripción, señalando con precisión los defectos de que
adolece. Contra dicha resolución cabe el recurso de apelación.

Si el grupo promotor presentare al Registro de Ciudadanos,
dentro del término de treinta días siguientes a la notificación
de la denegatoria o de la que reso4vi6 el recurso de apelación,
en su caso, copia legalizada de una escritura pública en que
se modifique, aclare o amplíe la escntura constitutiva del Comité
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en la forma requerida por el Director del Registro de Ciu'dadáL
nos o por el Tribunal Supremo Electoral, aquél deberá reexaminar
la solicitud y emitir nueva resolución en el término de ocho
días.

Firme la resolución denegatoria o vencido el término
de treinta días fijado para la presentación de la copia legalizada
de la escritura de modificación, aclaración o ampliación, sin
que se hubiere recibido ésta última, el Director del Registro
de Ciudadanos mandará a archivar el expediente.

Segunda Fase:

El Comité para la Constitución del Partido Político:

La inscripción del Comité le otorga personalidad jurídica
con el exclusivo propósito de constituir el partido político.
No podrá identificarse como partido, ni tendrá los derechos
de éste.

La inscripción tendrá vigencia por dos años improrrogables
y quedará sin efecto: a) Por el transcurso de dicho plazo, salvo
que se hubiera otorgado la escritura constitutiva del partido
político. b) Por incumplimiento de las leyes electorales. c)
Si por cualquier causa el número de miembros del grupo promo-
tor, se redujere a menos de treinta y cinco, tomando en cuenta
los egresos y los ingresos de nuevos miembros. d) Al quedar
inscrito en forma definitiva como partido político.

Hojas de Adhesión:

Una vez inscrito en el Registro de Ciudadanos, el Comité
para la constitución del partido político tendrá derecho a que
dicho Registro le proporcione, a su requerimiento, suficientes
hojas de adhesión, debidamente numeradas y autorizadas. Podrán
ser individuales o colectivas, en este último caso, no podrán
llevar espacio 'para más de diez firmas. Estas hojas de adhesión
deben expresar: a) El nombre y apellidos completos de cadá
adherente. b) El número del documento de identificación perso-
nal. c) El número de su inscripción como ciudadano. d) Señalar
que da su adhesión al Comité y que acepta ser afiliado del
partido cuando quede inscrito, e) Llevar la firma autógrafa
de cada aherente, legalizada por Notario. Las hojas de adhesión
con firmas legalizadas, sólo son requeridas para la inscripción
del partido. Con posterioridad se llevarán hojas de afiliación
(el reglamento que indica el artículo 23 de la Ley Elctoral
y de Partidos Políticos, normará su uso).

Entrega y Depuración de las Hojas de Adhesión:
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Él Comité para la constitución del partido político podrá

entregar-al Registro de Ciudadanos hojas de adhesión debidamente
llenadas, y legalizadas de acuerdo con el artículó 59 de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, conforme lás obtenga. Al
recibir • cada hoja se entregará al Comité una . fotocopia de la
misma debidamente sellada en señal de recibo.

El Director' del ,. Registro de Ciudadanos- ordenará que
se recabe informe a las dependencias del Registros.. para confir-
mar la veracidad y exactitud de la información que cada una
de ellas contiene.

El Registro de Ciudadanos las depurará en un término
de cuarenta y cinco días, contados desde la fecha de su presenta-
ción. Si del examen resultare que alguna hoja contiene datos
falsos o anomalías de cualquier naturaleza, el asunto se pondrá
en conocimiento del Inspector Electoral y del Tribunal Supremo
Electoral, para que tomen las acciones pertinentes contra los
responsables, o se ordene la ampliación, aclaración o rectificación
de los datos anómalos.

Una •vez depuradas las hojas de adhesión, el Registro
de Ciudadanos notifica al representante legal del Comité y
le requiere que antes del vencimiento del plazo de dos años
que señala el artículo 58 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, presente la documentación necesaria para solicitar
la inscripción del partido político.

Tercera Fase:

Constitución del Partido Político:

Todos los integrantes de la Junta Directiva Provisional
del Comité, mediante comparecencia personal y poniendo a
la vista del Notario el documento de identificación personal
de cada uno de ellos, formalizarán la constitución del partido
político; otocgando escritura pública que deberá contener los
requisitos siguientes: a) Los datos relativos a la inscripción
del Comité en el Registro de Ciudadanos. b) Ratificación de
la declaración de principios. c) Declaración jurada de los
comparecientes de que el partido cuenta con el número de afilia-
dos y con la organización partidaria a que se refieren los artícu-
los 19 inciso a) y 49 de la Ley Electoral y de Partidos Políti-
cos, salvo en lo relativo a la inscripción de los órganos perma-
nentes. d) Nombre, emblema o símbolo del partido, e) Estatutos
del partido, los cuales deben cumplir los requisitos señalados
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por: é artículo 65 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
e) Integración del Comité Ejecutivo Nacional Provisioñal con
los miembros de la Junta Directiva Provisional del Comité,
indicando los cargos a desempeñar y que ya 

1. 
se encuentran en

posesión de los mismos. g) Designación del lujar donde tendrá
su sede el partido

La Inscripción del Partido Político:

El representante legal dl partido deberá solicitar por
escrito al Registro' de Ciudadanos antes de que venza el plazo
de dos áños que éñala el ártículo 58 de la Ley Electoral y
de Partidos Pbííticós, acompañando los siguientes documentos:
a) Testimonio de la escritura constitutiva. b) Nómina de los
afiliados que aparezcan en las hojas de adhesión, ya depuradas
por el Registro de • Ciudadanos. c) Fotocopia legalizada por
Notario, dé , las actas levantadas con motivo de la celebración
de lad asambleas en tos municipios y departamentos en donde
haya organizaóón•artidarja, en la que debe constar la elección
de los iñtegrantes del Comité Ejecutivo Provisional correspon-
diente.

Si la solicitud presentada llena los requisitos legales,
el Director del Registro de Ciudadanos emite resolución dentro
del plazo de ocho días, ordenando su publicación.

Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales,
dentro del mismo plazo de ocho días, resuelve en forma razona-
da, detallando los defectos de la solicitud y documentación
presentadas. Contra dicha resolución cabe el recurso de apela-
ción.

Paraios efectós de la publicación ordenada, el Director
del Registro de Ciudadanos emite un edicto que se publicará
en el Diario Oficial y contendrá un resumen de la escritura
constitutiva del partido y la nómina de integrantes de losórganos
perrnanéntes !-del mismo, todos con el número de su documento
de identificación personal.

El representante legal de cualquier partido y el represen-
tante legal especial de cualquier Comité que se consideren afec-
tados en los derechos que la Constitución Política de !a República
y la Ley Electoral y de Partidos Políticos confieren a las organi-
zaciones políticas, pueden oponerse a la inscripción de un partido,
planteando por escrito su oposición dentro del plazo de ocho
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días, contados desde la Úítima publicación.

De la oposcion planteada, el Director del Registro de
Ciudadanos concede audiencia por el término, de quiñce días
al representante legal del partido, cuya inscripción se ihipúgna.

Vencido el término de la audiencia, con su contestaci;Ón
o sin ella, el Director del Registro de Ciudadanos dicta la ' r'eSo-
lución respectiva Contra dicha resolución cabe el recurso de
apelación.

Firme la resolución qué declara proedente la opsci6n
planteada, se concede, un plazo de sesenta dTÇh . partido i mpiig-
nado, para que enmiende 1'Ós errores indicados:.

Sr la oposió6n planteada ,se: declara 'i mprocedente el
Director del Registro-. de Cjidadános continúa el trámite de
inscripción..

Al .estarir•rne.á resolución final que declara procedente
la inscripción del partido político, el Director del .Rgistrb de
Ciudadános envía el expediente al Departrnento .; de Organiza-
ciones Políticas para cúe inscriba :al partido olTtico.

El Director :-'del Registro de Ciudadanos haca publicar
en el Diario Oficil y en otro de mayor circulacióü, un aviso
de que el partiddpolítico ha quedado inscrito.

Finalmente el Comité Ejedutivo Ñ'aiónaI Provisional del
partidç' inscrito debe convocar a la primera asamblea nacioral,
dentro' de los tres meses siguientes a la fecha de la inscripción
y en la' misma debe: a) Ratificar la dclaració'n de principios
del. partido. •b) ,Aprobar,, :ó modificar ., ,,.los estatutos. 1 c) Conocer
el informe del Comité ' ¡ Ejecutivo Nacional Provisional d) Elegir
el primer Comité Ejecutivo Nacional

Entrevista realizada al Jete del Departamento de Organizaciones
Políticas del Registro. de 'Ciudadanos: Licenciado Félix Castillo
Milla.

1) ¿Que—, opina del' numero de afi liados ' queexige el artículo
19 inciso a) 'de la • Ley Electoral y de Pd'os'Políticó pára
inscribir a un partido político?' 	 '
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Considero que la ley deberta concretizar el número exacto,
debidd a que los censos de población varían, pues son realiza-
dos cada cinco años.

2) ¿Qué opina de los múltiples requisitos legales que deben
cumplirse en materia de organización partidaria a nivel muni-
cipal, departamental y nacional? ¿Serán una limitante para
el desenvolvimiento de los partidos políticos.

Considero que no son una limitante. Es correcta la preocupa-
ción de los legisladores de exigirles a las organizaciones
partidarias, aunque esta exigencia debe ser realista. La
idea es evitar la dictadura partidaria implantada a través
de los estatutos y democratizar a las organizaciones políticas
para que las personas confíen en éstas y se interesen por
participar en las elecciones.

3) ¿Cree usted que sería más conveniente emitir una ley que
contemplara en sus lineamientos generales la organización
partidaria y que la regulación de requisitos legales para
esa organización quedara sujeta a los estatutos de cada par-
tido?

No. El Registro de Ciudadanos debe fiscalizar a las organiza-
ciones partidarias. Se necesita darles confianza a los ciudada-
nos en la organización política para que voten, y eso se
logra mediante la fiscalización, que busca la democratización
de los partidos políticos.

4) ¿Cree usted que el cumplimiento de tantos requisitos legales
para la organización partidaria hace más responsables a los
partidos políticos frente a la ciudadanía?

Definitivamente sí.

5) ¿Cree usted que es bueno para Guatemala estimular la organi-
zación de más partidos políticos?

Es relativo. Considero que es más conveniente que hayan
menos partidos políticos, pues los que existen actualmente
podrían reducirse únicamente a dos. Depende de la idiosincra-
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sia; aquí.: en Guatemala, si la gente no cree en los partidos,
no se- pueden crear más; primero se debe lograr que la gente
tenga confianza en ellos.

6) ¿Cree usted que la elección del Tribunal Supremo Electoral
por el Congreso de la República es inconveniente al no garan-
tizar plenamente su imparcialidad?

En el fondo sí, pero' está limitada la preponderancia del
partido gobernante por la Comisión de Postulación.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTIDO

Siendo el partido polJtico una insttución de Derecho
Público, con personalidad jurídica, goza del ejercicio de derechos
y está sujeto a contraer obligaciones dentro del marco legal
en que opera.

Los derechos regulados por el artículo 20 de nuestra
Ley Electoral y de Partidos Políticos, se circunscriben con exclu-
sividad a las actividades propiamente electorales; y, entre ellos,
los más relevantes son los siguientes: a) Postular candidatos
a cargos de elección popular. b) Fiscalizar todas las actividades
del proceso eleccionario.	 c) Designar a sus fiscales ante el
Tribunal Supremo Electoral. d) Denunciar ante el Tribunal Su-
premo EectoraI o el Inspector Electoral, cualquier anomalía
y exigir la investigación de los actos que vulneren las normas
y principios de la legislación electoral y de partidos políticos.
e) Usar la franquicia postal y telegráfica en su función fiscali-
zadora del proceso eleccionario, pero solamente desde el día
siguiente a la convocatoria de elecciones hasta un mes después
de concluidas éstas.. f) Gozar del financiamiento del Estado
en la forma y condiciones que señalamos en el capítulo relativo
a las finanzas del partido político. g) Realizar conforme a
la ley todas las actividades necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.

Las obligaciones reguladas por el artículo 22 de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, constituyen un apoyo en la
creación de las condiciones de legitimidad del Estado y por
ello es necesario que los partidos las cumplan estrictamente.
Destacan como obligaciones principales: 	 a) Fomentar la educa-
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ción y formación cívico democrática de sus afiliados. b) Promo-
ver el análisis de los problemas nacionales. c) Abstenerse
de recibir ayuda especial del Estado o sus instituciones en forma
que no esté expresamente permitida por la ley. Estas tres
obligaciones partidarias constituyen el medio para formar , institu-
ciones políticas permanentes e interesadas en el desarrollo polí-
tico y social de los ciudadanos, borrando así la característica
típica de nuestra época, de entidades electoreras que únicamente
pretenden la conquista y el ejercicio del poder del Estado, de-
fraudando a todo un pueblo que les dio sus votos y su confianza.
Como obligaciones secundarias sobresalen las siguientes: a)
Entregar al Registro de Ciudadanos copia certificada de todas
las actas de sus asambleas e informar sobre la integración de
sus órganos permanentes. b) Inscribir en el Registro de Ciudada-
nos cualquier modificación de su escritura constitutiva o de
sus estatutos e informar cualquier cambio ocurrido en la integra-
ción de sus órganos permanentes. c) Llevar el registro de sus
afiliados en hojas de afiliación. d) Realizar sus actividades
proselitistas, de formación ideológica, de captación de recursos
y de participación en las elecciones de acuerdo a la ley y con
apego a los principios que lo sustentan, e) Someter sus libros
y documentos a las revisiones que el Tribunal Supremo Electoral
o sus órganos consideren necesarias. f) Colaborar con las autori-
dades y fiscalizar los procesos eleccionarios para que éstos
se desarrollen de acuerdo a la ley.

4. FUSION DE PARTIDOS

Entre las actividades partidarias destacan con interés
especial los pactos o convenios de fusión, los cuales tienen
por objeto agrupar en una sola fuerza política a varios partidos
con tendencias semejantes para asegurar triunfos electorales.
Generalmente, estos acuerdos se realizan en sistemas multiparti-
distas y, en algunos casos han sido criticados, tanto por autores
de la materia como por sectores de las organizaciones partida-
rias, quienes piensan que la decisión de fusionarse, que radica
en los electores de las bases partidarias, se traslada en estos
casos, del electorado a la dirección de los partidos, que deciden
dichos pactos o convenios sin contar con la opinión de los electo-
res.

Nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos dedica
el capítulo seis para regular todo lo relativo a la fusión partida-
ria; y, en su artículo 77 faculta a dos o más partidos para
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fusionarse con el objeto que uno de ellos absorba a los demás
o para que, por la fusión se constituya uno nuevo. En esta
norma la ley define dos tipos de fusión: la una, para Que un
partido pueda absorber a otro u otros; y, la otra, para que
las entidades fusionadas constituyan un partido nuevo.

De conformidad con el artículo 78 de la Ley Electoral
y de Partidos Políticos, toda fusión debe ser previamente aproba-
da por las asambleas nacionales de cada uno de los partidos
participantes, con el voto favorable de más del sesenta por
ciento de los delegado inscritos y acreditados en cada Asamblea
Nacional. Todo convenio de fusión de partidos debe ser formali-
zado mediante el otorgamiento de una escritura pública, que
deberá contener los requisitos que señala el artículo 79 de la
ley citada; y, todo lo relativo al trámite correspondiente a
la fusión está claramente previsto por los artículos 80 y 81
de la misma ley.

S. COALICION DE PARTIDOS

Existen dos tipos de coalición de partidos que la doctrina
reconoce: a) La alianza entre dos o más partidos políticos
con una finalidad puramente electoral,, a efecto de presentar
conjuntamente una sola planilla de candidatos en el evento elec-
toral, conservando cada partido su personalidad jurídica, y una
vez concluido el proceso eleccionario, finaliza el convenio de
Coalición. b) La unificación de dos o más partidos políticos
después de las elecciones, con el objeto de constituir una fuerza
Qe opinión mayoritaria en el Parlamento, que pueda decidir
la elección del gobierno. Se le conoce con e 1 nombre de coali-
ción gubernamental y es típica de los sistemas parlamentarios
multipartidistas. c) La unión de dos o más partidos pol?ticos
después de las elecciones, con el objeto de hacer un gobierno
compartido entre los partidos coaligados, y su duración, depende
de los resultados positivos, o negativos en la actividad guberna-
mental. Este' tipo de coalición se practica en los regímenes
presidencialistas y tiende a fortalecer el poder del Estado, prin-
cipalniente en sus funciones ejecutivas y legislativas.

El articulo 82 de ia Ley Electoral y de Pa rUdos Políticos
expresa que los partidos podrán coalrcaxse mediante convenio
celebrado entre ellos, con forme a la iey y para fines políticos



86

lcitos, Nuestra legislación adopta un sistema muy amplio de
coalición. en e que se pueden realzar coaliciones antes y des-
pués de las eeccones, sin más limitación que la licitud de
sus convenios, los cuales serán los que normen en definitiva
dichas alianzas,,

El artículo 83 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
permite tres clases de coaliciones,- nacionales departamentales
y rnumcipales. Toda coalición partidaria debe ser aprobada
por la asamb l ea respectiva de cada partido a coaligarse. según
;a elección de que se trate; y, las coaliciones departamentales
y municipales deben ser confirmadas por el Comité Ejecutivo
Naconal de los respectivos partidos políticos, previamente a
surtir efectos, Es interesante puntualizar lo novedoso de esta
norma legal al permitir coaliciones a diferentes niveles, dando
as oportunidad para que los partidos políticos puedan coaligarse
giobal o parcialmente, de acuerdo con el sentir popular en las
distintas reg i ones del país. Es una facultad que confiere la
ley para que las organizaciones partidarias puedan capitalizar
en mejor forma a los electores en sus variadas manifestaciones
a nivel nacional, departamental y municipal.

Todo convenio de coalición debe ser formalizado por
escrito-, y, todo lo relativo al trámite correspondiente a la coali-
ción está claramente previsto en el artículo 85 de la Ley Electo•
."al y de Partidos Políticos.

La consecuencia del convenio de coalición de partidos
a tenor del articuo 86 de la Ley Electoral y de Partidos Poli-
ticos, es figurar en el mismo cuadro o casilla de la papeleta
electoral, y para el caso de elecciones presidenciales, el total
de votos obtenidos por la coalición, se divide entre el número
de partidos coaligados, a efecto de establecer el porcentaje
del cuatro por ciento de votos válidos emitidos a favor de cada
partido coaligado, requisito que determinará su continuidad o
canceación,,
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CAPITULO VIII

LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL
REGIMEN CONSTITUCIONAL

EL INFLUJO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA ES-
TRUCTURA CONSTITUCIONAL.

A pesar de la importancia de los partidos políticos en
la vida contemporánea, el Estado ha demorado mucho en recono-
cer legalmente su existencia. Su actitud frente a esta realidad
partidista se puede -resumir en cuatro etapas: a) Inicialmente,
se les consideró como facciones perturbadoras del orden público,
y se les persiguió por considerarlos contrarios al régimen liberal
burgués; b) Posteriormente, se les consideró asociaciones privadas,
que no tenían relación con las instituciones estatales; c) Seguida-
mente, se les reconoció legalmente, aunque no por su carácter
de organizaciones s políticas, sino por su representación parlamen-
taria; y, d) Finalmente se reconoció su existencia, •sus funciones
y- principios en la norma fundamental del Estado.

"La legalización y constitucionalización de - los partidos
supone -una prueba decisoria de la integración de la sociedad
en el Estado, de la conexión de las normas constitucionales
con la realidad social". (31)

Los sistemas de partido único fueron - los primeros en
reconocer, de una forma u otra, la identificación de las ideas
políticas del partido con las del Estado. Los sistemas multiparti-
distas regularon constitucional mente los partidos políticos hasta
después de la segunda Guerra Mundial; y

'
 en muchos casos ésta

actitud nació del propósito de abolir a los regímenes fascistas
e implantar una democracia, como ocurrió en- Italia, Alemania,
Grecia, Portugal y España.

La regulación constitucional de los partidos políticos ló-
gicamente varía según cada Estado. Así, vemos que la Constitu-
ción de Italia de 1947 y la Constitución de Francia de 1958
solamente los mencionan en forma breve; la Ley Fundamental
de Alemania Federal de 1949 reconoce el papel çle los partidos
en la formación de la voluntad política popular debido a la
preocupación por evitar la integración de organizaciones con

(31) Lucas Verde, catado Por Jorge Xfra Heras, obra citada, p. 70 y 71.
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tendencias totalitarias, y ello se debió a la experiencia con
el Partido Nacional Socialista (Nazi); La Constitución de Portugal
le dedica 22 capítulos a los partidos políticos; la Constitución
de Estados Unidos no hace ninguna mención a las organizaciones
Políticas. En Latinoamérica el reconocimiento constitucional
de los partidos se ha hecho en algunas épocas prohibiendo la
organización o funcionamiento de grupos identificados con entida-
des internacionales de ideología comunista o sistemas totalitarios.
Tal es el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá,
República Dominicana, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, que
en diferentes épocas han contemplado tal prohibición. La Consti-
tución de Brasil establece formalmente una detallada regulación
de la vida partidaria, abarcando hasta la disciplina interna de
la Organización.

No es únicamente la Constitución la que reconoce los
partidos políticos, sino que muchas veces éstos son objeto de
regulación en las leyes ordinarias y de interpretación por tribuna-
les de orden constitucional. La legislación de partidos compren-
de, por lo general, una regulación externa de sus actividades
y , una regulación interna, a veces detallada, de su funcionamien-
to.

La oposición a la existencia de los partidos políticos
en épocas pasadas surgió de la desconfianza generalizada que
existía hacia los grupos políticos, por el riesgo que supuestamente
podrían producir en la estabilidad del Estado; y, obviamente,
por el hecho de sembrar inquietudes y esperanzas de orden
político en la población.

Ya hemos expresado en los antecedentes históricos que,
la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada
por la Asamblea Nacional Constituyente, con fecha 11 de diciem-
bre de 1879, en su artículo 25 incorporó el derecho de asocia-
ción, que en sentido general pudo interpretarse como el respaldo
constitucional para finalidades políticas, y justamente con base
en esta norma constitucional fue que aparecieron los partidos
Políticos en la vida política de Guatemala, aunque siempre bajo
la vigilancia estricta del poder público, el cual los aceptó o
repudió, según la conveniencia de los intereses particulares de
las elites gobernantes.

fp



Esta situación se mantuvo hasta el gobierno del General
Jorge Ubico, cuando en la Reforma a la Constitución de la
República, decretada con fecha 11 de julio de 1935, en el ar-
tículo 80., se reconoció el derecho de asociación, pero se excluyó
de este derecho a las asociaciones que atentaran •contra la moral
pública o procuraran el cambio de las instituciones por medios
violentos o ilegales. Esta norma constitucional en lugar de
favorecer a los partidos políticos, fue base para marginarlos,
ues se prohibió el funcionamiento de partidos que sé consideraba

que atentaban contra el sistema democrático.

Fue hasta la promulgación de la Constitución de 1945
en que, por primera vez en nuestra historia política, se incorpora
al marco constitucional una norma permisiva en materia política,
al consignar en su artículo 33 el derecho de los guatemaltecos
de organizarse en partidos políticos, los cuales debían inscribirse
de conformidad con lo que determinaba la Ley Electoral, la
cual debía conformarse al principio de que en las elecciones
de cuerpos colegiados, las minorías estimables, de acuerdo con
el sistema técnico que se adoptara, gozarían del. derecho de
representación.

En las Constituciones de 1956, 1965 y 1985 se mantiene
el reconocimiento de los partidos políticos y la constitucional iza-
ción de los mismos en forma clara, con la prohibición expresa
de organizar partidos que propugnen la ideología comunista o
cualquier otro sistema totalitario. Esta prohibición se omitió
en forma definitiva en la Constitución Política de 1985.

Podemos afirmar que, en los últimos cincuenta años,
las diferentes Constituciones que nos han dirigido, organizaron
al país dentro de tendencias democráticas, adoptando el sistema
de góbierno republicano y democrático representativo; y, aceptan-
do como forma ±ípica de este sistema el sufragio universal,
como único medio de expresión popular.

ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE TRASCENDENCIA EN
LOS PARTIDOS POLITICOS DE GUATEMALA

A partir de la Constitución de 1945, los partidos políticos
fueron reconocidos como instituciones de Derecho Público, con
personalidad jurídica y con una duración indefinida. Este logro
fue de trascendencia en la vida política de Guatemala, al permi-
tirse el libre juego de organizaciones políticas, que en alguna
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manera ha contribuido al desenvolvimiento de los partidos y
al fortecimiento de las instituciones democráticas del Estado.

Las Constituciones de 1945, 1956, 1965 y 1985 dejan
la organización y funcionamiento de los partÍdos políticos a
la Ley Electoral, enunciando únicamente en sus normas constitu-
ci.onales los principios fundamentales. Sin embargo, vemos que
La Constitución d '1965 fue la que mayor énfasis le dio a los
partidos políticos, ya que incluso entró a legislar sobre la organi-
zación de las autoridades 'lectorales y estableció detalladamente
sus atribuciones y derechos.

El- requisito 'previo al reconocimiento de' la personalidad
jurídica de los partidos, de inscribirlos en el Registro Electoral
despúes de haber cumplido con otros requisitos legales, fue
una de las causas principales que en el pasado impidieron el
desenvolvimiento libre y multipartidista, ya que quedó a discre-
ción de ese. Registro el conceder o no la inscripción de los
partidos; y, en muchos casos su legitimación dependía de las
influencias ejercidas por grupos de presión para impedir la libre
expresión de las ideas políticas,' sociales y económicas, a través
de las organizaciones partidarias. Esta circunstancia, a nuestro
parecer, fue un obstáculo en el camino democrático de Guatemala.
y causa de su propia inestabilidad constitucional.

Otro aspecto constitucional que ha influido grandemente
en los partidos y constituye una co.ntradicción al principio de
libertad electoral establecido en diferentes textos constituciona-
les, es el requisito de un número determinado de afiliados para
inscribir a los partidos en el registro correspondiente. Esta
limitación se expresó más claramente ,en la. Constitución de
1965, la cual fijó un mínimo de 50,000 afiliados como requisito
previo a la inscripci6n de los partidos, habiendo causado un
daño a la democracia, ya que se confió el ejercicio del poder
político a los pocos partidos tradicionales que lograron llegar
al mínimo señalado, marginando a fuertes grupos de opinión
que no lograron su inscripción como partidos.

El precepto constitucional de prohibir la formación y
funcionamiento de organizaciones políticas que propugnaran
la ideología comunista o cualquier sistema totalitario fue una
limitaión perjudicial para el desarrollo institucional del Estado,
ya que impidió la existencia de un pluralismo político, que en
lugar de desestabilizar a la democracia, la afianza, pues dadas
las características de nuestro pueblo, en la medida en que parti-
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cipen el mayor número de tendencias políticas, mayor será la
consolidación de los gobiernos que resulten electos. Un proceso
electoral no solo se consolida con los votos a favor, sino también
con los votos en contra; y, al expresarse éstos en una forma
libre, se consolida a los gobiernos democráticos.

En los últimos años se notó una tendencia bastante acen-
tuada hacia el fortalecimiento de los partidos políticos, como
los medios más adecuados para encauzar las diferentes tendencias
ideológicas, expresar las necesidades populares e intervenir direc-
tamente en la solución de los problemas nacionales. Esta tenden-
cia fue palpable a . partir del derrocamiento del gobierno del
General Lucas García en 1982, en que se hizo evidente la necesi-
dad de llegar a la democracia.

En la Constitución Política de 1985 es meritoria la mnter
ción de fortalecer institucionalmente a los partidos, otorgándoles
no sólo.autonorriía 'e ' n sus decisiones y organización, sino también
proporcionándoles ayuda, financiera por parte del Estado.

Es de singular relevancia hacer mención del contenido
del artículo 273 de la Constitución relacionada, que se refiere
a la designación por el Congreso de la República de una Comisión
de Derechos Humanos, la cual estará formada por un diputado
por cada partido político representado en el correspondiente
período. Esta Comisión propondrá al Congreso tres candidatos
para la elección de un Procurador, que deberá reunir las calida-
des de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este
precepto constitucional fue desarrollado en la Ley de la Comsión
de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procu-
rador de los Derechos Humanos (Decreto número 54-86 del Con-
greso de la República), la cual en el artículo 2o. establece
que: "La Comisión se integra con un Diputado por cada uno
de los Partidos Políticos representados en el Congreso de la
República, en el correspondiente período para el cual fueron
electos". Y el artículo 3o. expresa que: "El Congreso de la
República dentro del término de los quince días siguientes al
quince de enero de cada año, elegirá y dará posesión a la Comi-
sión.	 La elección de los miembros integrantes de la misma,
se hará a propuesta de los diputados de los respectivos Partidos
Políticos".	 Asimismo el artículo 4o. de la ley citada señala
que: "Son atribuciones de la Comisión: a) Proponer al Pleno
del Congreso, dentro del plazo de los sesenta días siguientes
a la instalación de la Comisión, una terna de candidatos para
el cargo de Procurador de los Derechos Humanos (...)".
Es novedoso el artículo constitucional que desarrolla la ley
relacionada, ya que confiere a los partidos políticos e j derecho
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a integrar la
detrascencjenc ¡ a
atribuciones son
de los derechos

Comisión de Derechos Humanos,
en la vida de los guatemaltecos,
de vital importancia en el ejercicio

humanos.

la cual es
porque sus
y vigencia

Finalmente, es importante resaltar la garantía constitucional
del control jurisdiccional de las resoluciones enmatéria electoral
y política, garantizando. en tal forma la absoluta.. legalidad, en
todo el actuar de las autoridades electorales, que en definitiva
quedan sujetas al Recurso . de Amparo.

2. LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS. SU
CARACTERISTICA DE LEY CONSTITUCIONAL

El artículo 223 de la Constitución Política de 1985 establece
que: "El Estaco garantiza la libre formación y funcionamiento
de las •organizaciDns políticas y sólo tendrán las limitaciones
que esta Constitución y la ley determinen. Todo, lo relativo
al ejercicio de sufragio, los, derechos políticos, organizáciones
políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral,
será regulado , por la ley constitucional de la materia". Esa
ley constitucional fue emitida por la Asamblea Nacional Constitu-
yente, con fecha 3 de diciembre de 1985, bajo el Decreto 1-85.

Podemos afirmar que el precepto constitucional relacionado
es un avance en el desarrollo democrático del país, pues garanti-
za plenamente el pluraliso político y la libre organización de
partidos, sin excepción de ideología alguna y pone fin a la con-
tradicción , existente en Constituciones anteriores de establecer
limitaciones de orden ideológico, que limitaban la existencia
de' los partidos y de su propia actividad, al guedar a criterio
de las autoridades electorales la determinación 'de 'su ideología.
Todo este marco jurídico constitucional caracterizaba un sistema
de pluralismo restringido que imposibilitó la manifestación ver-
dadera y libre de los grupos de oposición, provocando innecesa-
riamente el surgimiento de actividades extremistas que "dieron
lugar a la Linestabilidad constitucional. A este respecto, el
Doctor Jorge Mario García Laguardia piensa que: "En una inter-
pretación abusiva d& marco jurídico, se ha bloqueado persisten-
temente la participación política de la oposición, no sólo de
la extrema izquierda, sino de los grupos moderados del
centro-izquierda. Y en situaciónes límites, se ha usado para
controlar el escrutinio y realizar fraudes denunciados por la
oposición y la opinión pública independiente, y reconocidos por
los propios grupos de gobierno, que han perdido legitimidad..
El pueblo de Guatemala, creo, vive presa de un agudo escepti-
cismo con respecto a estos procesos por su creciente desvaloriza-
c ión".(32)

(32) Jorge Mario García Lagsarda. Rérereeo Constitucional de los Partidos Polítcos', Revista Política
y Socedad, Escuela de Ciencia Pohtca de la Universidad de Sao Carlos de Guatemala, (15)z o.
27, 1984.
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En •ra actualidad se han creado las instituciones necesarias
para g-antizar el pluralismo político y es de esperarse que
en el futuro continúe por el camino de la instifucionalidad todo
el proceso democrático y, veremos con el transcurso, del tiempo
si efectivamente la disposición constitucional descrita fue la
causa de la inestaIiiidad constitucional de nuestropaís.

Como hemds expr,esado en este estudio, '-todas las, normas
en materia electoral han sido de carácter ordinario, a excepción
de las normas generales et'ipuladas en las diferentes Constitucio-
nes de la República; y, es interesante hacer notar que en esta
materia hasta la fecha, sehan dictado 56 leyes de la siguiente
manera:

DECRETOS GUBERNATIVOS:

1) 403 - 20 de diciembre de 1887 - Ley Reglamentaria de Elec-
ciones.

2) 848- 15 de noviembre de 1923
3) 932 - 28 de octubre de 1926
4) 935 - 29 de noviembre de 1926
5) 1863 - 10 de agosto de 1936 - Ley Electoral.

DECRETOS LEGISLATIVOS:

1) 1144 - 30 de mayo de 1921
2) 1392 - 14 de mayo de 1925
3) 1738 - 30 de mayo de 1931 - Ley Electoral.
4) 2075 - 27 de abril de 1935
5) 2244 - 22de abril de 1937 . - Ley Electpral.

DECRETO DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO:

1) 39 - 18 de diciembre de 1944
2) 17 - 28 de noviembre de 1944

DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA:

1) 255 - 24 de junio de 1946 - Ley Electoral.
2) 266 - 3 de agosto de 1946
3) 286 - 4 de octubre de 1946
4) 313 - 30 de noviembre de 1946
5) 324 - 21 de diciembre de 1946
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6) 538 -31 de julio. de 1948
7) .552'-- 4 de octubre de 1948
8) 592.- 25 de febrero de 1949
9) 759. - 6 de septiémbre de 1950

10) 794 - 20 de abril de 1951
11) 834 - 27 de septiembre de 1951
12) 1034 - 23 de diciembre de 1953
1.3) 1035 - • 23 de diciembre de 1953
14) 1065 - 13 de marzo. de 1956
15) 1069 - 19 de abril de 1956 - Ley Electoral.
16) 1111 - 3 de.septiembrede 1956
17) 1162 -:11 de abri.l de 1957
18) 1.204 - 29 de octubre de 1957
19) 1206 - 31 de octubre de 1957
20) .1229 -, 20 de mayo de 1958
21) 1237 - 26 de junio de 1958
22) 1343 - 12 de marzo de. 1960
23) 1352. - 28 de.abril de 1960
24) 1353 - .10 . de mayo..de 1960
25). 1398 - 8 de noviembre de 1960
26) 1491 - 11 de octubre de 1961
27) 1505 - 12 de enero de 1962
28) 1547 - 20 de septiembre de 1962
29) 1553 - 16 de noviembre de 1962

DECRETOS PRESIDENCIALES:

1) 84- 18 de septiembre de 1954
2) 85 - 21 de septiembre de 1954 - Ley Electoral.
3) 101 - 4. de octubre de 1954
4) 469- 18 de noviembre de 1955
5) 475 - 24 de noviembre de 1955
6) 478 - 28 de noviembre de 1955

DECRETOS LEYES:

1) 18 - 23 de abril de 1963
2) 32 -21 de mayo de 1963
3) 141 - 21 de noviembre de 1963
4) 175 - 5 de febrero de 1964
5) 387 - 23 de octubre de 1965

6) 30-83 - 23 de marzo de 1983
7) 31-8p - 23 de marzo de 1983
8) 32-83 - 23 de marzo de 1983

- Ley Electoral y de Partidos
Políticos.
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DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE:

1) 1-85 -- 3 de diciembre de 1985 - Ley Electoral y de Partidos
Políticos.

Las leyes • que hemos indicado anteriormente, al correr
de los años, han normado la actividad electoral * 'de nuestro país,
habiendo sido emitido el primer •decreto hace"éactamente un
siglo; y, los resultadós 'están 1 a la vista de muchas generaciones
que, prácticamente, sólo, han presénciado inestabilidad consti-
tucional, cambios violentos y dictaduras prolongadas, como lo
fueron en especial los gobierños del Doctor Manuel Estrada
Cabrera y' deí General Jórge Ubico, respectivamente. Vemos
que durante este siglo únicamente han cumplido su período los
siguientes presidentes de la república: General Manuel Lisandro
Barillas, Doctor Juan José Arévalo Bermejo, Licenciado Julio
César Méndez Montenegro, General Carlos Manuel Arana Osorio
y General KjeIl Eugenio LaJgerud García.

La Les' 'Electoral y de Partidos Políticos fue emitida
por un órgano soberano, legítimamente electo por 'el pueblo
en elecciones libres, la Asamblea Nacional Constituyente, es,
por lo tanto, una ley de carácter constitucional que para ser
reformada deberán seguirse los trámites establecidos en el artí-
culo 175 de la Constitución Política de 1985: "(...). Las leyes
calificadas como constitucionales requieren, para su reforma,
el voto de las dos terceras partes del total de diputados que
integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte
de Constitucionalidad". Con esto, el espíritu del legislador
constituyente fue el de jerarquizar la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, como a las demás leyes constitucionales, para darle
un carácter 'jurídico diferente al de la ley ordiñria y, al mismo
tiempo poderla actualizar de inmediato cuando las condiciones
políticas así lo demanden. Y, justamente, ya en el Congreso
de la República existe un pliego de reformas que envió el Tribu-
nal Supremo Electoral y que ahora está en estudio de ese orga-
nismo del Estado.

El trt'adista Luis Recaséns Siches considera que: "(...).
La regulación constitucional de esas instituciones tiene por
objeto hacer imposible que sus normas sean suprimidas o reforma-
das por vía de la legislación ordinaria. Naturalmente que esto
tiene sentido sólo en el caso de que la constitución no pueda
ser reformada por el procedimiento de la legislación ordinaria:
porque en el caso de que la constitución pueda ser modificada
por una ley ordinaria, entonces no tiene finalidad práctica ninguna
el incluir tales materias dentro de la norma constitucional".

(33)

(33) Luis Recasés S,ches, Vda Humana, Sociedad y Derecho. Fondo de Cultura Ecoo6mca, México.
1945, p. 310.
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Es de singular importancia hacer notar en la Ley Electoral
y de partidos políticos vigente, la creación de un árgano juri-
diccional, que anteriormente fue de carácter administrativo
y cuya finalidad es resolver todo lo relativo a materia electoral:
el Tribunal Supremo Electoral, que constituye la máxima auto-
ridad en todo lo referente a procesos electorales y a la forma-
ción y funcionamiento de las organizaciones políticas;, además,
tiene a su cargo velar por el fiel cumplimiento de las leyes
que garanticen el derecho de organización y participación política
de los ciudadanos. Su org 'nización, funcionamieñto y atribuciones
están determinados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
la cual en su artículo 123. establece que estará integrado con
cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, electos
por el Congreso de la República, con el voto favorable de las
dos terceras partes del total de sus miembros, de una nómina
de treinta candidatos, propuesta por la Comisión de Postulación.
Con relación a esta norma legal es importante señalar que
en el pliego de reformas que el Tribunal Supremo Electoral
envió al Congreso de la República para su estudio, se encuentra
la modificación de este articulo en el sentido de que los magis-
trados titulares y suplentes que integren dicho tribunal sean
electos por la Corte Suprema de Justicia, con el voto favorable
de las dos terceras partes del total de sus miembros, de una
nómina de treinta candidatos, propuesta por la Comisión de
Postulación. El argumento de justificación a la modificación
relacionada que el Tribunal Supremo Electoral expuso fue el
siguiente: "La elección por el Congreso con el voto de dos
tercios, como está en la ley, tiene serios inconvenientes que
radican en el pluralismo político de dicho alto cuerpo que proba-
blemente impediría el acuerdo de las dos terceras partes. Por
otra parte, la naturaleza técnica y jurídica del Tribunal aconseja
que su escogencia se haga por la Corte Suprema y no por el
Congreso.



97

Si el comportamiento del Tribunal fue correcto en las
últimal elciones, no se ve la razón por la que haya de modifi-
carse siu procedimiento de constitución". El Congreso de la
República mandó recabar la opinión de la Corte de Constitucio-
nalidad; la que con fecha veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos ochenta y seis, al referirse a este aspecto dictaminó
lo siguiente: "Salvo la participación que corresponde a la Corte
Suprema de Justicia según el inciso b) del artículo 215 de la
Constitución Política1 no tiene más funciones que las que le
corresponden como tribuna' supremo en el orden jurisdiccional
común,, previstas en el artículo 203 de la misma. En cambio,
es el Congreso de la República el que tiene asignada la de
"Elegir a los füncinarios que, de conformidad con la Constitución
y la ley, deban ser designados por el Congreso; aceptarles o
no la renuncia y elegir a las personas que han de sustituirlos".
(Inciso f) del • artículo 165). En consecuencia, está • es consonancia
con la Constitución Política la facultad que tiene asignada el
Congreso en el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos
PolíticoS. Por ta1e8 razones no sería procedente tiacer las en-
miendas propuestas a los artículos 139, 140 y 141 en cuanto
a sustituir al Congreso de la República en las atribuciones que
le asigna la ley con respecto a la Comisión de Postulación".
No obstante la ilustrada opinión de la Corte de Constitucionali-
dad, coincidimos con el Tribunal Supremo Electoral en que la
elección por el Congreso con el voto de las dos terceras partes
del total de diputados es inconveniente debido al pluralismo
político de ese organismo del Estado, que lo más posibles que
impida el acuerdo de las dos terceras partes indicadas. Además,
debido a la naturaleza técnico-jurídica del Tribunal Supremo
Electoral, su elección debiera hacerla en asamblea conjunta
la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucional ¡da,
máximos órganos de la estructura jurisdiccional del país, quienes
por su apoliticidad, imparcialidad y honorabilidad están en mayor
capacidad moral y cívica para esta designación.

Como una novedad en la actual Ley Electoral y de Partidos
Políticos es interesante señalar el hecho de que la nómina de
candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral es
elaborada por una Comisión de Postulación, la cual según el
artículo 136 de dicha ley se integra con cinco miembros en
la siguiente forma: a) El Rector de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, quien la preside. 	 b) Un representante de los
rectores de las universidades privadas, o) Un representante
del Colegio de Abogados de Guatemala. d) El Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala.
los decanos de las facultades
de las universidades privadas.

e) Ur. representante de todos
de ciencias jurídicas y sociales

También es novedosa en la actual Ley Electoral y de Parti-
dos Políticos la creación de un órgano técnico del Tribunal
Supremo Electoral denominado Registro de Ciudadanos, el cual,
según el artículo 155 de esa ley, tiene a su cargo las siguientes
funciones: a) Todo lo relacionado con las inscripciones de ciuda-
danos. b) Todo lo relacionado con el padrón electoral. c) Ejecu-
tar las sentencias judiciales y fiscalizar su cumplimiento. d)
Inscribir a las organizaciones políticas y fiscalizar su funcionami-
ento. e) Inscribir a los candidatos a cargos de elección popular.
f) Conocer y resolver acerca de la inscripción, cancelación
y sanciones de las organizaciones políticas. g) Las demás que
le señalen las leyes y reglamentos o el Tribunal Supremo Electo-
ral. Consideramos que el inciso c) de ese artículo, es técnica-
mente incorrecto, pues se reviere, en términos generales, a
la ejecución de sentencias judiciales, que es una función exclusiva
de los tribunales de justicia; debería reformarse tal disposición
legal en el sentido de concretizar a qué sentencias judiciales.
se refiere, pues presumiblemente está refiriéndose a aquellas
relacionadas a amparos en materia electoral.

Con carácter extraordinario y sólo para los efectos del
proceso eleccionario, se integran Juntas Electorales Departamen-
tales y Municipales, las cuales son órganos electorales que según
los artículos 171 y 172 de la Ley Electoral y de Partidos Políti-
cos, se integran con tres miembros propietarios y tres miembros
suplentes, nombrados por el Tribunal Supremo Electoral y, están
encargados del proceso eleccionario en sus respectivas jurisdiccio-
nes.

Hacemos ver que la actual Ley Electoral y de Partidos
Políticos dedica un capítulo que comprende del artículo 187
al artículo 192 para regular como medios de impugnación contra
resoluciones, los siguientes: a) Aclaración y Ampliación. b)
Revocatoria. c) Apelación. Y dedica otro capítulo aparte que
comprende del artículo 246 al artículo 250 para regular como
recursos durante el proceso eléctoral, los siguientes: a) Nulidad.
b) Revisión, o) Amparo.

Finalmente, como impugnación al proceso electoral se
establecen el delito y las faltas electorales, los cuales están
contenidos en los artículos 251 al 255 de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos. En cuanto al artículo 251 de esta ley,
únicamente dice que: "Constituye delito electoral todo acto
u omisión que afecte, en cualquier forma, el proceso electoral".
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Debido a la amplitud de la definición es que un juez, fácilmente
Podría aplicarla a hechos de poca relevancia, violándose así
la garantía de justicia establecida en el artículo 2o. de la Consti-
tución Política de 1985 y la exigencia del artículo 17 de esa
misma ley sobre que todo delito debe definirse en forma concre-
ta. Si cualquier hecho que afecte el proceso eleccionario consti-
tuye delito, resulta inexplicable el artículo 254 de la Ley Electo-
ral y de Partidos Políticos al indicar que: "Constituyen faltas
electorales, las contravenciones a esta ley o a sus reglamentos,
que no tipifiquen delito". Si no está tipificado el delito por
medio de una definición legal concreta, no habría base para
calificar la falta y por ese motivo, dicha norma también viola
la garantía constitucional de justicia y el artículo 17 de la
Constitución actual que hemos relacionado.
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CONCLUSIONES

1 Los partidos políticos son reandades que han surgido en
la sociedad a consecuencia de la inclinación que tienen
las personas a asociarse de acuerdo con sus intereses,
principios convicciones y necesidades de orden político,
económico, social y cultural; y se organizan legalmente
para luchar por la conquista y el ejercicio dei poder poflt-
co, con la finalidad de organizar la sociedad y el Estado
de acuerdo con la ideología y los intereses de los sectores
sociales que representan.

2, La universalización del sufragio fue determinante para
el desenvolvimiento de los partidos pofl'ticos, ya que dio
oportunidad a las mayorías ciudadanas de participar, en
la política, la cual había sido ejercida exclusivamente
por las elites dominantes,

1 En nuestro país los partidos políticos no fueron objeto
de ningún tipo de regulación jurídica, hasta la promulgación
de la Constitución de la República de 1945 en que obtu-
vieron su reconocimiento. Antes fueron considerados dentro
de la esfera privada y se aceptaba que no tenían relación
alguna con el Estado,

4, La actual Constitución Política de la República garantiza
la libre formación y funcionamiento de los partidos; y
nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos los reconoce
como instituciones de Derecho Público, con personalidad
jurídica y duración indefinida.

5. Es innegable la poderosa influencia que actualmente tienen
los partidos polTticos en los Estados modernos, al ser ins
trumentos necesarios y adecuados para regir la sociedad
política, promover la formación doctrinaria e ideológica
de la ciudadanía y dirigir, a través de la organización
estatal, los proyectos nacionales a efecto de que un pueblo
realice su destino,

6, La estructura organizativa de todo partido político es
fundamental para determinar su fuerza electoral, mantener
la cohesión y disciplina de sus afiliados y dar a conocer
a los electores su línea política y sus programas de gobier-
no.

7.	 Nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos manifiesta
una tendencia clara a democratizar las organizacones
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partidarias, otorgándoles autonomía a sus órganos de base,
eliminando la dirección personahsta de las organizaciones
y facultando a sus comités ejecut i vos nacionales para asum'
una d i rección sana y auténtica que fije la Dnea política
partidaria.,

8 Es convenente ei control iur i sdiccbonal de las actividades
partidarias, porque en esta forma se garantza que éstas
se ajusten a la Constitución Poitica de la República y
demás leyes del Estado, sin privilegios o discriminaciones
indebidas,,

	

9	 El financiamiento económ
i
co que el Estado proporciona

a los partEdos polTticos es conveniente, ya que garantiza
la autonom!a e independencia de sus actividades, princi-
palmente al depender menos de sectores económicos podero-
sos para realizar la selección de sus candidatos,,

10, El sistema multpartidsta es el más adecuado para nuestro
pas porque permite realmente la concentración del poder
en manos de las mayorTas democráticas,

La Constitución Política de la República garantiza plena-
mente el pluralismo pol'tco y la libre organización de
partidos, sin excepción de ideo i ogTa alguna, poniendo fin
al sistema de pluralismo político restrngdo que imposibili-
tó la manifestación verdadera y libre de los grupos de
oposición,	 provocando	 innecesariamente el	 surgimiento
de actividades extremistas que a • eron lugar a la inestabft-
dad del marco jurídico constitucional de nuestro país

12, La Constitución Politica de la República confiere atribuc i o-
nes al Tribunal Supremo Electoral para que convoque a
todos los ciudadanos al referéndum, y le otorga tamb!én
facultades de iniciativa de ley, pero al referirse al régimen
político electoral, omitió su reconocimiento y organización,
los cuales quedaron a la competenca de la Ley Electoral
y de Partidos Politicos,
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RECOMENDACIONES

La ley Electoral y de Partidos Poticos contene varas
innovaciones en materia electoral y en & control de la
organización y funcionamiento de tos partidos; pero tiene
serias contradicciones comentadas en el presente trabajo
que ameritan su reforma inmedata.

2.	 El requisito de Ja cantidad de afiliados que exige Fa ey
para inscribir a un partido político, debe señalarse numéri-
camente en forma expresa, sin recurrr a parámetros que
no siempre demuestran la realidad social del país.

1 Debe ser pr eocupación, fundamental de! Estado garantizar
que el órgano jurisdiccional que deba conocer de todo
Jo relativo a materia electoral y de partidos poticos
esté organizado en forma autónoma y con ciudadanos que
gocen de absoluta independencia s imparc i alidad y honestidad.
Bajo este supuesto no estamos de acuerdo en que la
elección de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral
la realice el Congreso de la Repúbl ica, pues creemos que
debieran llevarla a cabo en asamblea conjunta, la Corte
Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad,
quienes en su calidad de máximos órganos jurisdiccionales
están en mayor capacidad moral y cívica para realizar
dcha elección, debido a su apoliticidad, imparcialidad
y honorabilidad,

4.. Es necesarLo profund i zar en la estructuración del sistema
de partidos políticos, ya que Guatemala necesita de organi-
zaciones partidarias maduras, democráticas, representativas
de todas las ideologías y comprometidas con la superación
de tantos problemas de orden pol'tco, económico, social
y cultura! que hoy está afrontando nuestro pas

5. Es aconsejable que los partidos polfticos, como orientadores
de la ciudadanía, realicen continuamente foros, smposos,
congresos, seminarios y todo tipo de actividades en las
que se analicen ios p'oblemas nacionales y se planteen
las posibles soluciones, a efecto de superar el escepticismo
individual y social que vive nuestro pueblo, y para superar
la crisis de valores que se manifiesta por medio de la
falta de confianza en las instituciones de Derecho Público
y en los funcionarios püblicos
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