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I. 1 N T R a D u C C 1a N.

Me pareció oporluno desarrollar una lJreve invesligación acerca de : Democracia

Partidaria y la Disciplina de sus Representantes en los arganos de Gobierno,

dada la posJJilidad que se presenló, al considerarse a nivel de la Cámara de Dipulados

el Proyecto de Ley de Parlidos Polílicos (Normas sobre Su organización y actividad) el

2 de seliemlJre de 1993 y que obluvo media sanción de esa Cámara; como lema para

la monografía lerminal de la Licencialura de Ciencia Polílica - plan 1988.

En razón de las caraclerísticas ex post de la investigación, utilizamos como metodología

de lrabajo un modelo descriplivo y comparativo.

Luego de una conceplualización teórica sobre Parlidos Polílicos, fijamos el campo de

análisis en la observación direcla de las Aclas de la Sesiones de la Cámara de Dipulados

en que se haló el proyedo anles mencionado.

La recopilación de dalas en esle caso, fue la leclura de las intervenciones de los aclares

políticos, sus posiciones y planteas, con respedo al arliculado que conformaba el

proyeclo presentado por la Comisión Especial que luvo a cargo su primera redacción.

La descripción de las inlervenciones de los señores Dipulados, seleccionadas leniendo

en cuenla la represenlación de los dislinlos Parlidos y de las principales fracciones de

esos Parlidos, me pernJilió crear un marco comparalivo sobre un mismo tema, tan lo

para el análisis de las definiciones sobre democracia partidaria, como sobre la disciplina

de los representantes de los partidos en los cargos de gobierno.

Es imporlanle señalar que no exislen aclas de las sesiones de la Comisión Especial que

elaboró el proyeclo de Ley de Partidos Polílicos, ni lampoco de la primera Comisión

que esludi6 el lema en la Legislalura pasada, pues se realizaron sin taquígrafos.

La pregunla inicial -como instrumenlo metodológico- pretende delimitar lo más

exádamenle posible qué deseo saber y adónde pretendo llegar, en esla breve

investigación, y a su vez ser el lulo condudor del presente trabajo:

¿ Logra la Ley de Partidos Políticos aprobada por la Cámara de Diputados el

13 de octubre de 1993, afianzar las democracia partidaria y a su vez la

disciplina de los representantes en los órganos de gobierno?
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Las principales variables y su comparlamiento - que analizaré - son : democracia

iulema y disciplina partidaria.

Cómo fueron analizadas por los agentes partidarios en la Cámara de Diputados y qué

resolución se encontró al prohlema, son el sustento teórico para llegar a algunas

hipótesis y a una conclusión sohre el tema.

El material hihliográÍico utilizado, fue el más específico para el desarrollo del presente

trahajo, teniendo en cuenta la hihliografía recomendada en el Taller "Trahajo sohre

Régimen Elecloral- Sistema Polílico IV."

Finalmente, creo importante decir, que ohviamos las entrevistas en tanto que

conláhamos direclamenle con lo expresado en el plenario de la Cámara y nos pareció

que era en ese ámhilo donde enconlraríamos lo más sustantivo del pensamiento de cada

uno de los aclores políticos, sin los límites que cualquier entrevista impone.
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n. UNA DEFINICION iEORICA MINlMA.

Creo imprescindible buscar lUla definición mínima sobre qué es un partido político,

pues ayudará luego, a poder precisar el análisis que nos proponemos acerca del tema"

Organización y Funcionamienlo de los Partidos" en el Uruguay, a partir del proyecto

de Ley "Partidos Políticos, ( Normas sobre su organi7.ación y actividad) ", aprobado por

la Cámara de Dipulados el 13 de Octubre de 1993 .

Para ello recurrimos a Giovanni Sartori que en su libro "Partidos y Sislemas de

partidos, 1 "; lrala de enconlrar lUla definición teórica de partido político,

Es además importanle esta breve investigación teórica, en tanto el Legislador uruguayo,

se preocupó en enconlrar un definición de partido, que la incorpora en el Artículo 10
del proyecto de Ley que cuenta con media sanción. Pero fundamentalmente, a los

efectos de llegar a una conclusión en este trabajo, se hace necesario tener un marco de

referencia dada la complejidad que sobre esle tema provocan las Leyes de Lemas y los

efectos que produce en la organizaci6n, flUlcionamiento y disciplina partidaria .

" Las definiciones valen para muchos fines y su carácter varía en consecuencia, Las

deÍinicionessencillas se limitan a declarar -y a aclarar- el signi:Í:icadodel término. Las

definiciones complicadas son asunto más complejo, pues en principio han de enumerar

los atrilJUlos y propiedades de un concepto, y ello presupone a su vez una norma de

con!posici()n, All0ra no lJuscatllos más que definiciones sencillas. Aún asÍ, para los fines

de lUl esludio sobre los parlidos, la definición sencilla no puede ser demasiado sencilla .

No puede consislir meramenle en declarar qué es lo que estipula el autor; debe

enfrenlarse con el problema de hacer que el concepto resulle distinlivo. Por 10 lanlo,
debe hacer frente en primer lugar y por encima de todo, a la cuestión relativa a de qué

dif . 1 l'd ,,1seerenClan os par lOS.

Estas precisiones concepluales halJilitan a reproducir algunas de las definiciones que

el mismo Sarlori cila como antecedenles, en la maleria : comenzando por Burke que

inlenló trazar la fronlera "entre las facciones y las conexiones honorahles "i Friedrich

1 Giovani Sartori, Pm-tidos)' Sistema'! de Partidos 1, pngs. 86-87, Alianza Universidad, 1987 .
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que propone : " Si una definición no distingue un partido de una facción, entonces

debemos solener que ambas cosas son de hecho idénlicas o modificar la definición para

distinguir entre ellas,"

La opinión realista de SchaUschneider :" Un partido político es en primer lugar una

tentativa organizada de conseguir el poder .. ," y la definición de Schumpeter : " Un

partido no eS.. ,tul grupo de hombres que se proponen promover el bienestar público

conforme a un principio en el cual todos están de acuerdo .. ,"Un partido es un grupo

cuyos miembros se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el

d l't'"po er po 1 1CO,

Agregamos dos definiciones más, que me parece esclarecen la complejidad, inte'dando

formulaciones más sencillas y abarcadoras en la definición: " Un partido (político) es

un grupo que formula cuestiones generales y presenta candidatos a elecciones," de

Lasswelly Kaplan, la otra de Riggs : " Cualquier organización que designa candidatos

para la elección a una asamblea electiva."

Finalmente la propia definición de Sarlon, en que lrató de incluir en ésta a los partidos

únicos, situación en la que olros teóricos no habían incursionado: " Un parlido es

cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las

elecciones, y puede sacar en elecciones ( IJJres o no ) candidatos a cargos públicos."

Tenemos pues manifestaciones que definen un concepto general de partido, como

unidad de análisis, pero agrega el propio Sartori : " Aunque el partido sea la unidad

mayor de análisis, el análisis resulta incompleto si no explora cómo interviel1;en

esas subunidades en el partido y lo modifican." y citando a Eldersveld sostiene

que el partido es "... un sistema político en miniatura. Tiene una estructura de

autoridad ...Tiene un proceso representativo, un sistema electoral y subprocesos

para reclutar dirigentes, definir objetivos y resolver conflictos internos del

sistema ... ".

y agrega algo que me parece sustancial ..para cuando analicemos las distintas

concepciones sobre disciplina partidaria: "Cualquiera que sea la disposición

orgánica - oficial y oficiosa -, un partido es una suma de individuos que forman

4
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2 Sartori, op. cil. pags. 98.

Esle sustenlo esla basado en el sislema elecloral propueslo en 1870 por J. Borelyen

su libro : " Nouveau Syslemc ElecloraL." que luvo gran acogida en el Río de la Plala

y especialmente en la Cáledra de Derecho Constitucional, por el Dr. Justino }imenez

de Aréchaga por el año 1896.
" Borely cree que los parlidos S011 indispensalJles; más aún, cree que una sociedad sin

ellos es inconcebible ...Esos partidos necesarios S011 concebidos por el aulor de una

constelaciones de grupos rivales. Un partido, cuando se le observa desde dentro,

puede ser incluso tUla confederación flexible de subpartidos ...De lo que se trata,

pues, es de Cómo 'la unidad "partido" se articula, o se desarticula, por sus

subunidades. Como se I,a señalado anteriormente, el partido mismo es -desde

dentro- un sistema. Por tanto, resulta correcto decir que allOra nos centranl0S

en el partido como sistema, en un sistema cuyas partes son las subunidades del

tid ,,2
par o.

Para el caso concrelo de nueslro país, exisle una variable inlcrvinienle que son las

Leyes de Lemas, que acllHl1solJre las variables democracia partidaria y disciplina de los

representanles en los órganos de gobierno, pues afecta directamenle en tanto como Ley

regula la vida política de los parlidos e influye sobre el sislema de parlidos, al

delemlinar el uso del Lema como Parlido.

Creo indispensable, a los efeclos de cenlrar el lema en Urugúay, iniciar con una

referencia al suslenlo que lienela Ley de Lemas que no se lrala de una : "...sola "ley"

de lemas, sino de tul cúmulo muy grande de disposiciones, legislalivas unas y

conslilucionalcs otras, dictadas en momenlos muy diversos y conlenidas en cuerpos

normativos que, la lnayor parle de las veces, regulan al mismo tiempo olros lemas,

aunque ellos se refieran fundamentalmente a los partidos políticos o a los sislemas

electorales, que son aspectos sin duda conexos con aquél, y lal'vez indisolublemenle

'd l' " 3,un os a nusmo.
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3 Dr. A. Peroz. LA "LEY DE LEMAS" : DETERMINACION DE SU CONTENIDO. ALCANCE E INCONVENIENTES Y

SUGERENCIAS PARA SU REFORMA, pags. 3. F.C.U.
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manera IJaslante curiosa. El candidato es lo que divide, la IJandera política es lo que

reúne. El fin (bul), es el éxilo de una idea, de un principio, de un parlido; los

candidatos no son más que los medios. El fin es único, de un interés superior, ..Jos

medios son numerosos casi indiferenles. "... EI partido es concebido, pues, como una

entidad que está por encima de sus adherenles y candidalos, como un £in o un principio

autosustenlado ... Para Borely el problema elecloral ha sido mal planteado, pero su

solución es simple: " No se vola únicamente por el candidato, se vota a la vez por un

candidalo y por un parlido. O más bien: SE VOTA PRIMERO POR SU

PARTIDO Y DESPUES POR UN CANDIDATO ".4
Veremos como en la propia discusión parlamentaria algunos Legisladores desconocen

las intenciones que suslentaron las leyes de 1910, basadas en estos principios
desarrollados por Borely.

Quedaría incomplclo nueslro prop6sito de hurgar en las fuentes mismas que inspiraron

a los legisaladores de 1910 sino transcribiéramos parte de las aclas de la Comisión que
estudi6 el tema y luego lo elevó a la Cámara de Represenlantes :

" Esta afirmaba que había adoplado el sistema Borely porque en los otros sislemas los

eledores " tienen que somelerse forzosamente a los mandatos de los c01nilés o

direclores parlidarios". En cambio, con el nuevo mecanismo" los ciudadanos se

encuenlran pues, en condiciones de concurrir a las urnas para expresar con toda

libertad, con absoluta independencia, con la mayor sinceridad cual es la agrupación

política que desea ver lriunfanlc y cuales son los candidalos afiliados a dicha agrupaci6n

que consideran con mejores títulos para ocupar las bancas." 5

Puede decirse que es un "reaseguro" contra el poder de la "oligarquización" partidaria,

que tan bien invesligó Michels.

La importancia, incluso priorización al Partido o a la Agrupación, - según Borely -

tiene relación direcla con la disciplina partidaria.

SOLARI, Aldo, Uruguay Par1idos Políticos y Sistema Electoral, pags. 136-137, F.C.U.

5 A. Salan. op. cil. pag.139.
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En el dehate parlamentario de 1910 se dieron diferencias radicales entre.representantes
de un mismo partido sohre éste tema, creo OportWlO hanscrihir las palabras del

Senador fueco - colorado - en relación al tema, que Solari las reproduce comentando

los propósitos de la ley: " Se evitan coaliciones dentro de lo posible, se garante la

disciplina partidaria que hay un alto interés social y político en mantener, porque es

necesario en cstos países nuevos, olJligar a los partidos' dentro de lo legítimo a que sean,

'lo que dehen ser, los medios verdaderos de realizar la felicidad de la pahia, eso no se

consigue si no se hata de agrupaciones coherentes y bien organizadas."

"Ese ideal de disciplina, organización y autoridad partidaria tan diferente a lo dicho por

la Comisión de Diputados, era justamente lo que más recelos provocaba al Senador

T. . t' "' d' t' t . 1 A 1 d ,,6lsconua que' ema LUlaconcepclOn lS 111a pese a que 19ua que rtreco era ca ora o.

Ese debate continúa con igual vigencia en el presente y se verá reflejado en la discusión

del ful. 42 del proyecto en consideraci6n.

III. LOS ANTECEDENTES EN LALEGISLACION SOBRE PARTIDOS
POLITICOS.

Desde la IJúsqueda de un concepto abstracto de partido político, pasando por los

fundamentos de la primera legislación uruguaya que consideró el papel que debía

desempeñar el partido dentro de un sistema electoral, obtenemos un marco referencial

que posihilita hacemos la pregunta guía acerca de cómo se procesó el debate sobre la

de~ocracia partidaria y la disciplina de sus miemlJros, fundamentalmenle hacia

aquellos que ocupan cargos de gobierno.

Pero antes, y huscando acotar la investigación solJre los antecedentes legislalivos en

nuestro país, es necesario precisar que la propuesta del presente habajo toma como

inicio el proyecto de ley presentado por el Senador Eduardo Paz Aguirre en agosto de

1986, luego que se derogaran por la Ley 15.758 las llamadas Leyes Fundamentales

6 A. Solarioop. cit. p3g.139.
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2 y 4 ( que la complemenla ), didadas durante el régimen de fado. Luego se

presenlaron dislintas iniciativas por parte de los Representanles : Sr. Luis B. Pozzolo

( Carpeta N°240/90), Bancada del Batllismo Radical ( Carpeta N° 1388/91 ), por el
Sr. Antonio Guerra Carballo ( Carpeta N° 1676/91 ), Dr. Hédor Lezcano y Dr.

Carlos Pila ( Carpeta N° 2235/92)¡ y finalmenle el anteproyecto de ley que remitiera

la Corte Electoral, en noviembre de 1987.
El propio Diputado informan le Sr. Luis B. Pozzolo, sobre el lema de los antecedenles

dijo: " Nueslra legislación registra muy pocos anlecedentes en la maleria específica de

cómo deben organizarse y funcionar los partidos políticos. Esos antecedentes aparecen

en algunas leyes electorales y están referidos casi exclusivamente a eso : la materia

eledoral. Solo la llamada Ley Fundamenlal N° 2 y su complementaria, que se

identJicó con el N° 4, dictaron métodos de organización para los partidos.'t7

Me parece que como crilerio lógico, se deben extraer de un ámbito de discusión

democrática - como lo es ~mParlamento electo en condiciones de total libertad polílica

_ los elementos conceptuales que allí se discuten y de esa forma llegar a encontrar

algunas de las conclusiones que buscamos a través de esta investigación.

Si existen pocos antecedentes, en materia de organización y funcionamiento partidario,

y además las leyes que regulan la actividad política son fundamentalmente de carácter

electoral, las expresiones de los representantes políticos se transforman en las fuentes

principales en las que nos apoyaremos para encontrar los elementos en que

fundamentar algunas proposiciones de hipótesis y conclusiones.

7 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 219/93, 40° Sesión (Extraordinaria). N° 2363 - Tomo 683, pag.86.
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IV. ENFOQUES CONCEPTUALES EXPRESADOS EN LA CAMARA DE

DIPUTADOS SOBRE: REGULACION LEGAL O AUTORREGULACION

DE LOS PARTIDOS.

La riqueza que se produce en lodo debate parlamenlario, hace dilicJ la selección precisa

de aquello que cenlra el lema que prelendemos investigar y muy fácJ de caer en la

tenlación de querer abarcar la mayoría de las ideas manifestadas en el hemiciclo.

En razón de ello, la metodología a seguir será la de circuriscribirnos sustancialmenle -

en una primera apróximación - al debale en general del proyeclo de ley.

Principalmente sobre las precisiones concepluales expresadas acerca de : 1) la

conveniencia de legislar o no I que se reg~Je la aclividad parlidaria; y 2) si es

constilucional de la fomla en que se propone, para conocer de esta manera, las dislintas

posturas ideológicas que se van conformando en relaci6n a los dos lemas.

4.1. ¿ Regulación legal o autorregulación partidaria ?

Se puede adelantar que exislió un ampiio consenso sobre estos dos temas : a) la

necesidad de legislar y b) la respelar la auloregulación de los parlidos a lravés de sus

carlas orgánicas.

Dijo el Dipulado infonnanle Sr. Luis B. Pozzzolo al inicio de la fundamentación del

proyeclo a consideraci6n : " El hecho de que esle proyecto de ley en su arquiteclura

generallenga la aquiescencia del Comilé Ejecutivo Nacional del Parlido Colorado, del

Direclorio del Parlido Nacional, de la Mesa Polílica del Frenle Amplio y de las

auloridades ejeculivas del Nuevo Espacio -del Partido Por el Gobierno del Pueblo y de

la Democracia Cristiana-, es para nosolros un magnífico sello que enallece la ley y,

1 t. l l' d d Ji . , " 8como expresa Ja an enormen e, garan iza una a eCua a ap caClOn.

Si bien estas expresiones son el reslJtado, seguramenle, de acuerdos políticos previos,

luego en la discusión plenaria aparecerán fuerles desavenecias contrapuestas a las

a Diario de Sesiones C:ímnra de Rcprescntml1cs. pago 87, 2/9/93, 40° (Sesión Ex1raordiMria)
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idílicas - aunque seguramente sinceras - expresiones del Sr. Diputado informante.

La importancia del tema ( uno de los nudos temáticos fundamentales para analizar

politológicamenlc el pensamiento dc la dirigencia política uruguaya en esle momcnlo

histórico) obliga a sinlelizar 10 que considero la médula del pensamiento de cada uno

de los voccros de las dislinlas fraccioncs quc conforman los parlidos rcpresentados en

la Cámara de Diputados.

Analizadas las distintas ideas expresadas, podemos sacar conclusiones y proponer

hipótesis, como dejimos al principio, que nos guíen en la investigación.

Organizamos el análisis de lo expresado por los legisladores en el orden que

participaron en la discusión general del proyecto, a los efectos de facilitar un

conocimiento más específico de quicnes fueron voceros de sus fracciones y de csa

manera visualizar la bomogenidad de las posiciones y las eventuales disidencias dcnlro

de las mismas.

El Dipulado Fau expresó que el "ideal" sería que cada partido se autorregulara, pero por

las experiencias lustóricas vividas - por ejcmplo : la división y enfrentamiento entre las

lisIas 14 y 15 - a pesar que los partidos tienen sus Cartas Orgánicas muy bien

estructuradas, bace ncccsario que sea la Ley la que logre la unidad programática y

organizativa en los partidos.

Continuó luego la intervención del Diputado Sr. Singer, pero sus expresiones se

refericIOn espccialmcnle al lema de la oportunidad de la realización de las elecciones

inlernas de los partidos y no expuso nada respeto del lema auterregulación. El tema de

las elecciones de las autoridades partidarias, también trascendente sobre la democracia

interna de los parlidos, lo tratamos en otro capítulo.

El Dipulado Trobo, fue el vocero de los Diputados que integraron la Comisión

Especial a nombre del Partido Nacional y según sus propias palabras: "... hemos estado

en pcrmancnle contado con el Directorio de nuestro parlido ... ".9

Pero también buba aIras expresiones de índole personal de Representantes

Nacionalislas, asumiendo posturas históricas de ese partido, fundamentadas en las

9 Dimio de Sesionc:", op_ cil..pag.98.
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expresiones de sus más connotados caudJlos, totalmente enfrentadas conceptualmente

en relación a la política de regl.Jación y disciplina parlidaria que sosluvo el Diputado

Trobo : ti No se deberá tener duda de la imporlancia que liene la opinión del Partido

Nacional en la discusión de t111aley de este lipo. Por cierto para nosolros es

singulannenle imporlanle el hecllO de haher conlado con las opiniones del Direelorio

del partido que, en las úllimas horas, ha señalado públicamenle que en lérminos

esenciales el proyeelo de ley a esludio de la Cámara respeta la opinión formulada por

ese cucrpo.

Queríamos dejar senlada esta posición porque dentro de algt1110saspeelos novedosos

que nosolros ya hallíamos planteado a las diversas corrienles políticas que integran la

Comisión Especial sobre parlidos polílicos, se halla t111adisposición que vamos a

presenlar como aditiva al prO}lCeSOde análisis de' esla inicialiva en la Cámara de

Representantes y que se refiere a las consecuencias que debe lener -a nueslro juicio- el

abandono dcl Lema por parle del individuo eleelo por él, en 10 que respeela a la

caducidad de la represenlación. Esta disposición, que presentaremos oporlt111amente,

es un planteo que hemos recJJido de ese cuerpo del conducción del partido que

inlegramos y su redacción esluvo a cargo de Wl0 de sus miembros, el doclor Uruguay

T ' 10ournc.

La propuesta hace pensar que la llanca perlenece al Parlido y no al Represenlante, fue

disculida cuando se cOllsider6 en parlicular el Arlo 42.

De lodos modos, parece clara su caráeler de representante del pensamienlo del

Direelorio del Partido Nacional y del conocimiento que ese Direclorio lelúa del

proyeelo de ley en discusi6n, pues nadie desminlió ni reprobó las palabras del Diputado

Sr. Trabo.

El Dipulado Sr. Garat realizó precisiones en relación a que en t111principi,' el

Direelorio del Partido Nacional no eslaba dispueslo a legislar sobre la regulación de los

parlidos políticos, dado que lodo el Parlido Nacional [l.mciona correclamcnle

respelando su carla orgánica, pero que a medida que se fue procesando la discusión en

10 Diariode Sesiones, op. cit.,pag.98.
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la Comisión Especial, se enconlr6 la necesidad de apoyar una ley marco. a
Parecen importantes estas precisiones, pues las disonancias conceptuales de los

Diputados Mallo y Coronel Nieto, en relación a la fundamentación de sus compañeros

de IJancada a favor de la regulaci6n legal del funcionamiento de los parlidos, serán

lomadas como de carácter personal, sin que esto invalide el valor de sus exposiciones

como parle del pensamiento político acerca de la legislación de la regulación de los

partidos.

En cuanto a la regulación legal de los parlidos, el Diputado Trobo expresó la necesidad

que las colectividades polílicas se comprometieran en la etapa pre electoral a cumplir

los compromisos y luego fueran consecuentes pasadas las elecciones.

Si lJien apoya la aulorregulaci6n por medio de las Carlas Orgánicas, la referencia al

cumplimiento de los compromisos asumidos en la etapa pre electoral y que ".. .lo más

importante, que luego de las elecciones fueran consecuentes con ese compromiso.", 12

nos revela la preocupación constante que sin duda estuvo presente durante lodo el

deba le, que es la representación mandalada y obligatoria que muchos de los legisladores

hoya cargo del gobiemo y otros en posibilidad de serlo. defienden y, la oposición a ese

criterio, fundamentada te6ricamente en cuanlo se es Representante del soberano, tal

cual 10 establece el mandato constitucional y no exclusivamente del parlido.

El propio Dipulado TrolJO en relaci6n a la necesidad del cumplimiento del compromiso

pre electoral dijo: " Nueslro sedor, el Herrerismo, ha dicho hasta el cansancio que uno

de los problemas fundamenlales del f"lUlcionamiento de nuestro sistema político es la

falla ,le v,,\ulIla,1 p"lí1 ¡ca -C"III" 8C IInllla- para quc él fllncione atlcclIatlnlllcnlc.",

agregando que: "... no basla con la Ley de Partidos -o su eventual sansi6n-, ni la

f l't' 1" 13re arma conSl UClOna,..

Este lipo de aÍirmaciones demuestra que el origen del esceptisismo, está más allá de las

11 Diario de Sesiones, op. cit.. pago 168.

12 Diario de Sesiones, op. cit., pag.168

13 Diario de Sesiones, op.cit.,pág. 99.
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leyes limiladoras o coersilivas a la disciplina parlidaria o disidencias en relación a

programas de gobierno, en realidad el problema político trasciende las fronteras de los

parlidos.

Aquí podemos visluml)rar una primera hipótesis el problema de la

gober11abilidad 110estaría dado por la indisciplina partidaria, sino por el casi

empate entre los tres Letnas tnayoritarios, que en su interior agrupan sectores

con programas opuestos y más cercanos a otros que esron bajo Lemas distintos.

El problema se acenlúa cuando se llega al gobierno: la fracción mayorilaria denlro del

Lema ganador del Poder Ejeculivo, es a la vez minorilaria en el Parlamento para el

logro de leyes que malerialicen su programa, eslo se agrava cuando dentro del Lema de

su propio Parlido las olras fracciones no lo apoyan o aclúan como opisitores.

El Diputado Dr. Pila a nombre del Frente Amplio expresó: tI ••• para el Frente Amplio

la legislación sobre parlidos polílicos debe integrar un análisis global del conjunlo de

modificaciones a realizar en el funcionamienlo del sislema político uruguayo. Eslo

significa que conjtmlamenle con el abordaje de la legislación sobre partidos polílicos

debemos realizar esfuerzos lendientes a reformar la Constilución de la República y

aspeclos de la legislación elecloral, con el sentido de dotar al conjunto del

funcionamienlo polílico de la eficacia, democratización y de la transparencia
. ,,14-necesarIas 1""

Se aprecia nuevamenle que cuando se eslá pensando en legislar sobre los partidos, eslo

sólo no alcanza. En cuanlo a los items que venimos anali7.ando sobre aulorregulación

y legislación reguladora expresó que era necesario dar la máxima amplilud a las Carlas

Orgánicas.

Puede concluirse que la idea cenlral eslá expresada en una ti ley marco ", priorizándose

la aulorregulación.

Parece lógico, pues como expresión del Frenle Amplio al tratarse de una Alianza de

parlidos, donde cada \UlO de ellos a su inlerior se aulorregulan, el prol)lema de la

disciplina de los mismos eslá conlenido en sus estatulos y en los documentos de

14 Diario de Sesiones, op. cit.,pugs. 101-102.
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ftUlcionamienlo del propio Frente Amplio en relación a los aclos legislativos o de

gobiemo de carácter del,arlamental en Montevideo y posiciones que se sustenten como

del conjunto de la coalición, como Se aulodenominan.

El Diputado Sr. Cores incorporó en la discusión otros valores conceptuales, que no se

manejaron anles en las diferenles intervenciones de los dislintos Represenlantes de

olros parlidos, y que lambién son inleresantes en el análisis conceplual sobre la

legislación sobre la regulación de los parlidos polílicos, en tanlo cuestiona la estructura

del proyeclo de Ley pucs sosliene que "...no resulla promocional, eslimulanle ni

auspiciosa para fomentar y favorecer a los partidos políticos." 15 Agregó que esle

proyeclo de Ley debía ser eomplemenlado con olros de carácter' conslilucional, en

concordancia con lo expuesto por el Dipulado Dr. Pila, y si bien exislen matices de

valoraci6n sol,re el proyeclo de ley considerado al sostener el Diputado Cores : "... este

proyeclo de ley que conliene algunos aspeclos posilivos, a nueslro juicio, no cumple esa

idea promocional de geslar formas de parlicipación política y colecliva desde el seno de

l . . d d " .16a propIa SOClea .

El Frcnle Amplio apoya decididamenle la aulorrcgulación, pcro considera quc una Ley

que s610 se refiera a los Parlidos Políticos no rcsuelve los problemas inslilucionales,

sino que éstos deben dilucidarsc en torno a una rcforma conslitucional.

La parlicipación política como clemcnlo fundamental del partido, taml,ién fue

manejado por el Dipulado Dr. Lescano, quien cueslion6 en el mismo senlido la

eslructura del proyeclo de Ley en discusión como lo hizo el Dipulado Sr. Cores, en

razón que cl proyeclo presenlado desconoce la realidad de la exislencia de coaliciones

en el sislema polílico uruguayo.

Este lenta no es menor en lanlo, se correlaciona a dos aspectos que trala la ley: las

elecciones intentas, la trascendencia de la Convención, Congreso o Asamblea, como

órganos má.ximos en la toma de decisiones de los partidos y la disciplina de los afiliados.

A nombre del Nuevo Espacio -en ese momento integrado por el P.G.P,Democracia

15 Diario de Sesiones, op. cit..pags 141-142.

16 Idcm. anterior.
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Crisliana y Unión Civica- sosluvo que era necesano evilar "... una reglamenlación

minuciosa y delallada de la vida y accionar de los diferentes parlidos ... ", 11 en esa línea

argumental el Dipulado Lescano apoyó la autorregulación, pero al igual que los

Diputados del Frenle Amplio coincidió acerca de la no consideración -por el proyecto

de Ley - de la exislencia de coaliciones de parlidos en la aclual realidad polílica del país.

El Diputado Sr. Coronel Nielo, sostuvo el crilerio de apoyar una "ley marco", pero no

muy reglamenlarisla y se aÜlió además al conceplo del surgimienlo de coaliciones:

"... planteándonos las aulénlicas modificaciones en todo lo que tiene que ver con el

sistema elecloral y con el sistema de golJiemo .. .11aciaun sistema que, en definitiva,

hale de impulsar el surgimiento de coaliciones que respondan a la existencia de

aÍinidades ideológicas que se traduzcan en programas de acción comunes, que impulsen

cambios estruclurales que inevitablemenle el Uruguay necesita." 18

Otra expresión más referida a las coaliciones, por sobre los Parlidos, aunque se eslé

legislando solJre ellos. Se impone la realidad de los necesarios acuerdos interparlidarios,

para poder golJCmar, no alcan7.a sólo con que haya disciplina en el partido, cuando ese

parlido no liene mayoría absolula en las Cámaras Legislativas.

El Diputado Dr. Diaz Chaves lambién destacó los beneficios que el proyeclo de Ley

liene en cuanto a llenar "vacios legales", pero remarcó la realidad poklica de esle fin de

siglo en cuanto ya en el Untguay había finalizado el biparlidismo -en 1971- y agregó

el antecedenle hislórico de la coalición Liberal-Socialisla de 1910.
El " empate político" se va reflejando en la preocupación de varios legisladores de

dislinlos partidos y fracciones, que de continuar sin alternativas de solución, aclúa de

manera paralizan le para el conjwllo del sislema poklico nacional.

Los representanles del Partido Colorado, no hicieron p\U1lualizaciones específicas sobre

el tema de la aulorregtJación, exislió acuerdo general de lodos los Diputados de ese

Partido sobre la neccsidad de legislar en favor de la regulación de los Parlidos Poklicos

y donde exilieron dos opiniones fue sobre el momenlo de realización de las elecciones

17 Diario de Sesiones. op. cit.,pag. 145.

18 Diario de Sesiones. op. cit., pags., 175-176.
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internas, que trataremos lambién más adelanle cuando analicemos la organización

interna y funcionamiento de los parlidos.

Como conclusión a esle ptullo : solJresale una amplia mayoría a favor de una ley marco,

con predominio a la aulorregulaci6n parlidaria a lravés de sus Carlas Orgánicas y

además la insoslayable exislencia de coaliciones interparlidarias y la necesidad, también,

de encuadrarlas en el futuro inmedialo denlro de la legislación electoral.

4.2. Constitucionalidad del proyecto de ley presentado por la

Comisión Especial a la Cámara.

Tres Dipulados se refirieron al lema de la constitucionalidad o no del proyecto en

debate, fLteronellos: Dr. Mallo (Herrerista), Dr. Sarlhou (M.P.P.) y Dr. Diaz Chaves

(Socialista), quienes fundamenlaron desde una perspectiva jurídica sus posiciones al

respecto.

La posición sostenida por el Dr. Mallo, en nada se compadece con la soslenida por el

Dipulado Dr. Trobo con la anuencia del Directorio del Partido Nacional, parece más

una posición de índole personal, que de alguna forma agrega olro ingrediente al debate

en esta primera discusión general del proyeclo de Ley, que si bien no obtuvo eco en su

sedor y en la mayoría de las otras fracciones del Partido Nacional, no dejan de ser

in le resantes algunas de sus manifestaciones : " En primer lugar, creo que esla ley

modifica la esencia misma de la Constitución porque su sustancia altera la relación de

la soberalúa con los cuerpos constituídos, lo cual escapa al legislador para ser materia

reservada al constituyenle lendrá las más hondas preocupaciones y diría que se enfrenla

rudamenle la mejor tradición del Partido Nacional, contenida en el pensamienlo de

Luis AliJerto de Herrera, de Javier Barrios AmorÍll y de Wilson Ferreira Aldunale, ..."
19

La preocupación expresada por el Diputado Dr. Sarthou tiene que ver con las

limitaciones sobre la liberlad de asociación, también planteada por el Dipulado Sr.

19 Diario de Sesiones, op. cit...pago 106.
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Cores, pero lo hace desde una inlerprelación de la Constitución en rclación al arto 70.
El contenido teórico de su exposición es más preciso en tanto advierte sobre que bases

el constituyenle ,xlllsagní en el Arl. 77 numeral 11 de la Carta, la referencia a la

acción de los parli, los políticos, dejando sen lado de esta forma que lo no explicitamenle

dicho en la Conslitución, habilita totalmente la liberlad que gozan todas las

asociaciones conslihúdas por los ciudadanos de acuerdo al art. 39 de la misma.

Limitando de esa manera/ a que cualquier ley podrá referirse estrictamnete a

reglamenlar "...la democracia in lema de sus autoridades " y "... dar la máxima

publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programa de Principios "

Estos criterios son los elementos sustanciales en que sustentó su posición el Dipulado

Dr. Sarthou, pero entiende a su vez que tilla ley "...mejora en la instrumentación, que

depende del ftillcionamiento real de esos parlidos." 20

El Diputado Dia7-Chaves compartió las posiciones expuestas por los Diputados Mallo

y Sarthou, en cuanto a la preocupación que el proyecto enviado por la Comisión

Especial" En más de un aspecto el proyecto exhorbila el estricto marco constitucional

en el que toda ley se debe desenvolver. En este senlido, comparto tolahnente las muy

esclarecidas exposiciones que sobre este punto hicieron en Sala los señores Diputados

-y abogados- Mallo, Sarthou y Coronel Nieto." 21

La preocupación expresada por los señores Diputados que usaron como fundamento

el marco que la Conslitución pennile -para poder legislar sobre el funcionamiento de

los Partidos Políticos- no es opuesta a la necesidad de establecer un marco que regule

los numerales del arl. 77 de la Carta, salvo la excepción del Diputado Dr. Mallo que

en ningún momenlo expres6 apoyo a esa posibilidad.

Como conclusi6n de este capítulo creemos que el debate general fue clarificando de

distintas maneras, las posiciones que luego irán configurándose en la aprobación del

articulado en particular.

El concepto de autorregulación y la necesidad de legislar sobre el funcionamiento de

20 Diario de Sesiones, op. cit.,pags. 11

21 Diario de Sesiones, op. cit., pags. 194-195.
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los Parlidos Políticos, en esle primer debate en general, fue como dijimos

anteriormente, claramente mayorilario.

Donde comienzan los verdaderos disensos, en cuanlo a los lemas seleccionados para

esLelrabajo, fue en relación a la fechas de realización de las elecciones intemas de los

partidos y la disciplina a la que esLarían obligados sus represenlanles que ocupen cargos

a nivel de gobiemo.

Debe destacarse que a pesar de tUl largo y áspero debaLe, el proyecto contó con los dos

tercios de votos de la Cámara : 66 en 71. Hecho importante pues por encima de la

inLerpretación de la Mesa, que entendió que no era necesaria esa mayoría, el haberla

conseguido consolidó la marcha del proyeclo, demostrándose con ello la varias veces

aludida" volcmtad política ", en esLe caso de tener lUla Ley de Partidos Políticos.

18
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V. ORGANlZACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

La Sección V del proyeclo de Ley se reÚere en el Arlo 17.-cuyo texto incorporamos en

el Anexo ( texlo finalmenle aprobado, luego de las correcciones que comentaremos)

a la organización de los Partidos Polílicos.

La diferencia enlre esle artículo, aprobado afirmativamente por cuarenla y siele

Dipulados (en cuarenla y nueve en Sala) y el presentado originalmente; se refieren al

inciso B en el que se susliluyó : " La máxima represenlación ... " por" La máxima

auloridad ... ".

Este camlJio esluvo fundamentado el' la intervención del Diputado Dr. Sarthou quien

realizó un análisis técnico de int"rpretación jurídica en relación al término "

l.,"22represen aClon .

Las demás inlervenciones de diferenles Diputados coincidieron plenamente con las

observaciones del Dipulado Sarthou que luego fueron recogidas en el texto aprobado.

La otra modificaci6n fue un agregado en el inciso G ) en consideración a lo ~stablecido

en el artículo 16 en sus incisos A ) y B ) que transcribimos : "...A) Una agrupación

solicile regislrar hoja de votaci6n denlro del Lema partidario, con el apoyo del tercio

de legisladores eleelos por dicho leme. expresado en documento público o en sesión de

la Asamblea General.

B) Las agrupaciones o eandidal,'" presenlen las firmas de quienes se declaran

adllerenles en cantidad no inferior al 5 % ( cinco por ciento) de los volos obtenidos por

el lema en la anlerior elecci6n nacional, en la circunscripción eledoral de que se lrate."

El agregado fue: "... sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley."

Si bien esle Artículo 16 obluvo casi unánime aprobación ( 47 en 49 Dipulados

presenles ), es llamalivo que sea sólo el 50 % del total de Diputados el que participe en

la discusión y aprobación del arliculado de un proyeelo de ley que implica la regulación

de los parlidos políticos en un país donde la centralidad de los partidos ha sido tan

marcada en nueslra hisloria política; esla estadística de poca asislencia será lo normal

22 Diario de Sesiones, op. cit. N° 2372 - Tomo ('83,p3g. 561, 2'})9193.
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a lo largo del delJale.

La Seccion VI hala de le " AFILIACION A LOS PARTIDOS POLITICOS "

Los Arlículos 18 y 19 80n complemenlarios del anlerior y fueron aprobados sin

discusión casi por amplisima mayoría: lreinla y nueve en caurenla y lres el 18 y treinla
y nueve en cuarenla y CtFllro el 19.

Creo que los lres Arlículos aprolJados por la amplia mayoría de lodos los parlidos

represenlados en la Cámal-a de Dipulados, consolida una real parlicipación democrática

lanlo por las facilidades para acceder a la afiliación parlidaria, como por la

preeminencia que sc da a los órganos deliberanles. Término que dió lugar a debale,

pero en el cual lodos los Dipulados inlervinienles esluvieron conlesles, en reafirmarlo

más allá de la inlerprelnci6n semánlica ( el Dipulado CapuHi leyó lo que dice el

Diccionario de la Real Academia sobre el lérmino ) como el órgano de máxima

represenlación democrálica que puede lener un partido político.

La Sección IX se ocupa" DE LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS ", cuyo

Artículo 31, fue el más polémico. Sin duda esla Secci6n es clave '"11 la arquilectura del

funcionamiento democrálico de los partidos y no es casual que es donde se produjeron

enfrenlamienlos de lipo i,lcológicos, con la parlicularidad que el astUtlo central, que es

el momenlo en que deben realizarse las elecciones inlemas de los parlidos, las

coincidencias superan las posiciones ideológicas clásicas.

Por ejemplo, lnJJo coinciJencia enlre los Dipulados Sr. Singer y Sr. Antonaccio de

la LisIa 15, que habían expuesto su posición en el debate general, sobre el tema,

y los Dipulados Sr. Cores y Dr. Pita.

Transcribiremos los Arlículos que integran la Sección referida y luego algunas de las

intervenciones que más definen las aristas discrepantes sobre la redacción del aludido

ArlíctJo, que como fue expuesto por el vocero de la Comisión Especial Diputado Dr.

Guerra CaralJallo, fue frulo de concesiones y consensos logrados enlre las dislinlas

posiciones de las diferentcs fracciones que integraron la Comisión.

Es imporlante destacar, que el Arlículo 31 -salvo aspectos menores de mejor redacción-.

no luvo ninguna diferencia con el presentado al comienzo por el Diputado informante

20
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Sr. Pozzolo : 11 Artículo 31.- La elección de los miembros de las convenciones,

asambleas o congresos de los parlidos polílicos se efectuará, obligatoriamente, en forma

simt.Jlánea a las elecciones nacionales .

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el inciso anterior cada partido podrá también realizar

la elecci6n de los miembros de sus Convenciones, AsamlJleas y Congresos, con

anterioridad a la elección nacional, en los términos que establezca su Carta Orgánica.

Los partidos tamhién podrán adoplar sistemas de renovaciones parciales, sin perjuicio

de lo dispuesto en el inci"o primero.

En cualquier caso los partidos políticos procurarán que sus propuestas eledorales y la

formulación de sus programas tengan en su proceso la más amplia participación posible

de sus afiliados."

Las aclaraciones realizaclas por el Diputado Dr. Guerra Caraballo, vocero de la

Comisión y Dipulado colorado fue sin duda ~a exposición consisa y clara, en cuanto

al resultado que se pudo lograr en una negociación política tan delicada por los

antecedentes que cada partido tiene en su historia: "... La mayoría de la Comisión

estuvo de acuerdo con pslos criterios y, a pesar de no haher alcanzado consensos

mayores, nos inclinanws por consagrar este principio de pleno ejercicio de la

democracia interna en l.,s partidos, en la medida en que tendrán la obligación de

realizar elecciones intenHS para elegir sus autoridades." 23

Una solución n1L,<la,-como se dijo durante la discusión en general del proyedo- todos

quedaron conformes, pues en el artículo se incluyeron los dos criterios : 1) la
autorregulación por las Cartas Orgánicas y 2) la obligatoriedad de elecciones

internas por Ley para la elección democrática de las autoridades partidarias .

El Diputado Dr. Pita sosluvo la lesis que la elección interna anticipada obligatoria un

año anles de las eleccione" generales darían un marco más democrático a la vida interna

de los partidos. " Lo primero a señalar, en forma sintética, es que indudablemente la

más valiosa de las soltl<"'iones es la elección anticipada en un año a las elecciones

nacionales .... Es evidenh' que este mecanismo de simultaneidad quita relevancia y

23 Diario de Sesiones, op. ciLidem ant. pago 626.
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conlenido a la parlicipaci(:" del ciudadano en esa elección. Obviamenle, va a parlicipar

una gran canlidad de gen le, porque ese aelo se llevará a cabo conjunlamente con la

clccci6n nacional: pero, reitero, hay que reconocer que resla importancia a la elección

de las auloridades parlidarias." 24

En conlraposici6n a es'" argumenlos -los del Dipulado Dr. Pila- el Dipulado Sr.

Rodriguez Camusso sosltlvo tilla posición exaelamenle conlraria en el enlendido que

las elecciones inlcrnas anlicipadas sirven fundamenlalmenle a aquellos Parlidos o

fracciones organizadas mililanlemenle y que no siempre representan la mayoría, a

conlrario sensu de lo q' \e ocurre en las elecciones nacionales en donde parlicipa

obligaloriamenle el conjulllo de la ciudadalúa y de esa manera legitima verdaderamente

a las auloridades parlidarias. 25

El Dipulado Sr. Cores, al'aliz6 el lema desde el punto visla de qué sucedería al interior

del partido ganador, que I'"iwIfara en las elecciones nacionales, en el caso que se diera

la simullaneidad de las clecciones in lemas con la de los parlidos políticos.

Sosliene que se podríil dar a un mismo liempo el "conlrol del Eslado y,

simultáneamenle, el conl rol dcl aparato del parlido".26

Es diÍícJ entender esle ra7nnamiento -aunque es oporluno formularlo en el entendido

que loda siluación que favorezca el monopolio del poder despierle aprensiones- pues

sería como desconocer la legitimidad de las mayorías; que justamcnte serían quienes

podrían disciplinar la acc;'ln del gobierno al cunIplimiento del programa poslulado, si

el gobierno se ha aparlado de él, o en caso conlrario sería aceplar que las mayorías que

obtengan la dirección dcl parlido, serían siempre obsecuenles con quienes ejercen la

Administración del gobierno.

El único legislador que hizo uso de la palabra por el Parlido Nacional sobre el Artículo

31, fue el Dipulado Sr. Garal, quien manifesló la aprobación de que sea en las Carlas

24 Diario de Sesiones. op. cil.. idcm nnt., pago 628.

25 DiMo de Sesiones,. op. cit., idcm. ant. ,pngs. 626-627.

26 Diario de Sesiones. op. cit..idcrn. ant., pago 630.

22

",

".



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

Orgánicas de los partidos' londe se eslalJlezcan las fechas de realización de las elcciones

inlernas, deslacando la posición lradicional del Partido Nacional de realizarla

conjunlamenle con la elección nacional.

Por el lado del Parlido Colorado, si bien hay diferencias en cuanlo a la oporlunidad de

realizar las elecciones inlernas, éstas fueron resuellas al conciliarse las distinlas

posturas, así fue declara,io al comienzo del debale general por el Dipulado del Foro

Batllisla Sr. Luis B. P07 7,010. 27

El Dipulado Sr. Singer, pertenecienle al sector del Balllismo Radical Lista 15, sostuvo

el criterio de realizar las elecciones internas anticipadamente.

Pero a su vez indicó cierta contradicción en el hecho que si bien las Carlas Orgánicas

de los partidos incluyen e!',cciones internas anlicipadas, las lleven a cabo o no/ deberán

iguahllcnle realizarlas obligaloriamenle con la elección nacional, por esta razón no le

restJló salisfactoria la solución encontrada. 28

El cueslionamienlo del D:pulado Sr. Singer liene senlido en la medida que los partidos

políticos IlUlJierallrealiza,L) elecciones in lemas anles de 1994, cosa que no sucedió en

ninglUl caso. Probablemenle esla siluación era previsible y por lo tanto en la Sección

XV, Disposiciones Transilorias del proyecto de ley, en el Artículo 54 se establece:

" En los comicios nacionales a realizarse en noviembre de 1994 regirá, para las

elecciones inlentas de los partidos políticos, el mismo procedimiento que se empleó

respedo a su celebración simullánea con las elecciones nacionales de 25 de noviembre

de 1984."

No deja de ser interesanle la posición expresada por el Diputado Sr. Antonaccio que

reafirma el compromiso de volar el proyecto, respetando las posiciones de los otros

"compañeros del Parlame' I,to"en la medida que se instrumenta la verdadera democracia

interna dentro de los partidos: "...para tener partidos fuerles con programas realmente

coherenles, homogéneos y que en definitiva puedan ser cUlllplidos, porque si

elaboramos dos o hes programas denlro de un partido de gobierno vamos a ver -como

27 Diario de Sesiones, op. cil. N° 2363 - Tomo 683, pngs. 87-88.

28 Diario de Sesiones, op. eiUdem 001., pag. 96.
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ocurre acluahnenle- que PO se cmnple con tUl programa único. Eso no es un problema

de partido, sino de la leg;slación aclual, que se refleja hoy por hoy en todos nuestros

parlidos.

Nuestra inlervención ap'l11lalJa a resaltar estos dos ptmtos : las elecciones inlemas

previas a las nacionales y. anles de ello, la imporlancia de cambiar el marco elecloral

y constitucional para las leyes eleclorales y para las formas de gobiemo." 29

Nuevamenle se hace ref"rencia a las Leyes Eleclorales y se agrega las "formas de

gol,iemo", como variaJ,Jes inlervinienles que inciden en la coherencia y homegeneidad

intema de los partidos y ,le los programas que ellos suslentan.

Como anticipamos en el ';apíhJo Il, esle tema será tenido en cuenta en las hipótesis

que desarrollaremos en lrs Conclusiones del presente trabajo.

La posición del represenlanle de la Unión Colorada y Balllisla Diputadó Dr. Canlón,

en relación al primer incip') del Artículo 31 que eslamas analizando, es interesante pues

si bien destacó la posici6n lradicional de la Unión Colorada y Batllista, de apoyar la

simultaneidad de las elecónnes inlernas con las nacionales, sosluvo -a título personal-

la posición favoral,le de una elección inlerna simultánea entre todos los partidos,

., d 1 l' . 1 d' b' l 30oponlen ose a as e eCClnqeS In emas a pa ron a ter o.

Esla posibilidad no fue c'l11siderada en profundidad por los Diputados represenlanles

de los seclores políticos m.ls involucrados en el tema, probablemente el fundamenlo fue

el del respelo a lo que esl"l,lczcan las Carlas Orgánicas de los partidos, pero la verdad

que una elección simulllnea como existió en 1982 estando en vigencia las Leyes

Fundamenlales 2 y 4, lt'vo su suceso, si bien las condiciones coyunturales ayudaron

a ello.

Parece entonces que pre"aleció el crilerio de autorregulación, pero estableciendo vía

legal la obligatoriedad de hacerlo conjuntamente con las elecciones nacionales, como

fórmula transaccional.

El Artículo 31 fue volad" en dos partes: el inciso primero que obtuvo cuarenta y tmo

29 Diario de Sesiones, op. cit. N° 2365 _Tomo 683, pago 152.

30 Diario de Sesiones, op. cil N° 2375. Tomo 683, pago 629.
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volos afirmativos en dncuenla y dos Dipulados presentes y el resto del ArHculo que

obtuvo cincuenta volos afirmalivos en cincuenta Diputados presentes.

De esta manera quedaro' I manifesladas las discrepancias sobre la conveniencia de la

obligaloriedad de las elec. ,iones inlemas con las elecciones nacionales.

También debemos reilera, el escaso níunero de Dipulados presentes, nuevamenle el 50

% del lolal de los integl,mles, para el tralamienlo y aprobación de tan importante

decisión para la vida par! ;tlaria del país.

El ArlíctJo 32 cuya redacción es la siguienle : " Las hojas de volación serán

encabezadas por la ins<'ripción "Elección Intema" y el Lema correspondienle y

contendrá la lista de cal,didalos para integrar los órganos deliberantes nacionales y

departamenlales, ordenad" de acuerdo al sislema preferencial de suplentes. " ,se aprolJó

sin discusión con cuare'tla y uno votos afirmativos en cuarenla y dos Diputados

presentes.

Los Artículos 33 y 34, necesitaban los dos tercios de volos de acuerdo a lo eslablecido

en el ArtíCtJo 77 mnner ,1 7° de la Conslituci6n que eslablece : " Toda nueva ley de

Regislro Cívico o de Elc.cciones, así como lada modificación o interpretación de las

vigenles, requerirá de los Jos tercios de votos del tolal de componentes de cada Cámara.

Esta mayoría especial regirá solo para las garantías del sufragio y elección, composición,

funciones y procedimielllos de la Carie Electoral y corporaciones electorales. Para

resolver en maleria de ga"los, presupueslos y de orden inlemo de las mismas, bastará

la simple mayoría." En ra,,6n que por ambos articulas la Corte Electoral "oo. organizará

y reglamenlará ...", arHcul" 33; "...adjudicará los cargos y proclamará las autoridades ...",

artículo 34.

En relación al arlículo 35. si bien 1mbo discusión si requería de los tercios de votos para

su aprobación la Mesa enlendi6 que no era necesario y obtuvo criterio favorable en la

votación que fue veintisé;s en cuarenta y (oualro legisladores presentes,

respaldando el criterio de la Mesa.

Los arlículos fueron f; 'lalmente aprobados sin discusión, obteniendo los volos

afirmalivos que delallaremos al final de la transcripción de cada de uno de ellos.

"Artículo 33.- Los partidos políticos inscribirán sus listas de candidatos ante la Corle
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Electoral o a la Junla EJ"cloral que correspondiere al mismo liempo de inscribir sus

listas de candidalos para ¡'lS cargos nacionales y del,arlamenlales, lada vez que ambas

elecciones fueransimu1l6'.1eas.

No obstanle lo que anlcc.,de todos los afiliados a un partido político lendrán derecho

a inscribir listas si presentan para cada una de ellas un mínimo del 5 % (einco por

ciento) de firma de afJia,ios.

La inscripción se hará ante las autoridades de su partido y éste procederá de la forma

indieada en el inciso prin1ero de este artículo.

La Corle Elecloral organizará y reglamentará lo que anlecede, incluso disponiendo la

forma de identificación ll.: las hojas partidarias."
ol,luvo sclenla y lUlO e'1 setenla y lres Diputados presentes, el quórum más alto

regislrado en todo el prol'cso del estudio y aprobación del proyecto de ley.

" Artículo 34.- Los "rganos delilierantes nacionales y departamentales serán

inlegrados mediante el sistema de representación proporcional enlre las diferentes listas

de eandidatos debidamen le registradas ante la Corte Electoral.

La cantidad de Miembros de los mismos, que se determinará siempre sobre la base del

total de votos válidos oblc'Iidos por el parlido en las circunscripción elecloral respectiva,

sus ftmciones así como la implementación del funcionamienlo de los referidos órganos

serán eslahlecidos en la t 'arta Orgánica de cada partido.

La Corle Electoral adjudicará los cargos y proclamará las auloridades conforme a lo

dispuesto por la Carta Orgánica de cada parlido, dentro de los treinta días posteriores

a la finalización del escrulinio definitivo. Intervendrá asintismo en todas las apelaciones

y reclamos que se produzcan sohre aetas y procedimientos electorales." Obtuvo selenta

votos afirmativos en selenla y tres Diputados presentes.

" Artículo 35.- Los parlidos polítieos determinarán en sus Carlas Orgánicas la forma

de elegir los inlegrantes de los órganos ejeeutivos parlidarios tanto nacionales como

deparlamenlales y de órganos disciplinarios. En anil,os casos la constitución de los

mismos deherá realizarse ,Ientro de los noventa días de inslalado el órgano deliherante

respectivo y su elección será controlada por la Corle Electoral." Obtuvo treinta y cinco

en treinta y seis Diputados presentes.
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VI. DISCIPLINA de los MIEMBROS de los PARTIDOS POLITICOS.

El lema de la disciplina de los miembros de los Partidos Políticos, fue el que llevó más

tiempo en el debate y sin duda el más controvertido.

Nucvamente las coincidencias y desaprobaciones altexlo presentado, traspasaron las

fronleras de los Parlidos y las ideologías que en ellos se representan.

Como manifestara el Dipulado Dr. Lescano, el Art. 42 es "...uno de los núcleos

cenlrales del proyecto ..."pues abarca el tema de la representación, la legilimidad, de la

disciplina interna, y fija además el límite entre el derecho de las mayorías y la posición

1d l . d d t .. ,,31persona e CiU a ano an e su conCienCia.

La inlervención del Dipulado Lescano resume perfectamente los aspectos centrales en

que se cimentaron las dislintas posiciones durante lodo el debate.

La imporlancia del Artículo, incluso se manifestó, en el hecho que fue incorporado

desde un principio como artículo único en la Sección XI.

Pueden ident¡f¡carse tres fundamentos conceptuales que se manejaron por los distintos

legisladores que participaron:

1) la autorregulación por parte de las Cartas Orgánicas sobre la disciplina de sus

miembros, sin necesidad de inLervenir a través de la ley i

2) la inconslitucionalidad del artículo, al limitar la representación del legislador

al partido, cuando la Constitución dice que es representante de la Nación i

3) la necesidad de legislar en LanLola legislación implica efedos vinculantes

y la disciplina se impone a través de ellos.

Si bien se hace difícil resumir las principales exposiciones del debate de ~martículo que

llevó dos Sesiones de la Cámara; luego dé varias lecturas seleccionamos algunas

31 Diario de Sesiones, op. eit. N° 2380. Tomo 684, pago 193.
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fundamenlaciones que me parecieron centrales, especialmente, la de los Diputados Dr.

Pita, Sr. Da Rosa Vazquez y Dr. Cantón que sostuvieron la primera posición¡ Dr.

Mallo y Dr. Diaz Chaves que fundamenlaron la segl.mda¡ la de los Diputados Sr.

Hierro Lopez y Sr. Singer, que defendieron la tercera y las del Dipulado Dr. Sarthou

y Dr. Lescano, que podemos ubicarlas como intermedias, en el senlido de apoyar la

necesidad de legislar sobre la disciplina parlidara¡ pero encuadrándola estrictamente

denlro del marco de lo que disponen la Constitución y las Cartas Orgánicas de cada

partido político.

Por supuesto que parliciparon más Legisladores en el debate, pero los mencionados

fueron los que hicieron más aporles teóricos sobre el tema y definieron con precisión

la defensa de sus ideas al respecto.

Es necesario decir que este artículo tuvo hes versiones en las diferentes etapas de

presenlación : cuando se presentó por primera vez por el miembro informanle de la

Comisión Especial Diputado Sr. Pozzolo, una segunda redacción con correcciones que

fue la base del debate del arlículo en particlJar y la versión fínalluego de las diferentes

volaciones. Se incluyeron -además- varios aditivos que no fueron aprobados cuando

se voto por incisos el artículo.

Transcribiremos los tres para poder compararlos y luego las versiones de las

exposiciones dc los Dipulados mencionados, que permiten ver las dificultades de

encimlrar consensos y la imposibilidad de lograr olros.

Primer texto del Artículo 42 presentado por la Comisión Especial:

" Arlículo 42.- Los cargos de gobierno, sean electivos o de designación política, son

ejercidos a nombre y represenlación de un parlido político.

La unidad de acción de éf'los, para alender sus deberes y compromisos con la sociedad,

deberá reflejarse en el funcionamienlo regular de sus autoridades, un amplio

procesamiento de sus decisiones y la disciplina que éstas requieran.

La materia disciplinaria será objeto de regl.Jación especial en las Carlas Orgánicas de

los partidos.

Sin perjuicio de ello, a partir de la vigencia de la presente ley, la autoridad partidaria

propietaria de un lema, podrá prohibir a aquel represenlanle que no acate la resolución
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partidaria considerada mandato político por el órgano deliberante correspondiente, el

uso del mismo así como a postularse para cualquier cargo electivo bajo dicho lema en

la o las elecciones sulJsig11.ienles."

Segundo texto corregido luego del delJate en general del proyecto de Ley, en que se

tuvieron en cuenta las distintas posiciones expresadas en Sala y obtuvo consenso, que

luego no se materializó a la hora de votarlo tal cual venía:

"Artículo 42.- Las CartaF Orgánicas de los parudos políticos deberán contener normas

que regtJen la maleria di'1ciplinaria.

Los legisladores naciOlHles o deparlamentales deberán acatar las resoluciones

parlidarias de mandato p.,lílico dispuestas por el órgano deliberante correspondienle,

por la mayoría absoluta de sus integrantes.

En caso de incttmplimie"to de este mandato, el mismo órgano, por una mayoría no

inferior a los dos tercios ,le sus componentes, podrá prohibirles el uso del lema en las

elecciones siguientes.

Por idéntica mayoría, pOll.:áprohibir el uso del lema a quien incurra en grave infracción

ética, de acuerdo con ).,s procedimientos que establezcan las respectivas Cartas

Orgánicas.

Para quienes tengan probobido el uso del lema no regirán las disposiciones contenidas

en el artículo 16 de esta ley.

El legislador nacional o d, 'parlamental que se considere afectado en su conciencia por

el mandato político, podré solicitar la libertad de acción ante el órgano deliberante que

d. "correspon lere.

y lo que quedó Íinalme'lle fue : " Artículo 42.- Las Cartas Orgánicas de los

partidos políticos deber.in contener nomlas que regulen la materia <lisciplinaria.

Los legisladores naciol'ales o departamentales deberán acatar las resoluciones

partidarias de mand" lo político dispuestas por el órgano partidario que

determinen las respeet;vas Cartas Orgánicas.

El legislador nacion,,1 o departamental que Se considere afectado en su

conciencia por el man<l ~to político podrá solicitar la libertad de acción ante el

, g J' "or ano que correspon lere.
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El inciso primero de esle arlículo obluvo cuarenla y nueve votos afirmativos en sesenta

y hes Dipulados presentes.

AqtÚ nuevamente apreciamos que casi el 50 % del total de miembros de la Cámara se

manifesló favorablemenle, en un quórum de menos de los dos tercios del total de los

integran les del Cuerpo.

El inciso segundo obb 'va heinta y seis votos afirmativos en sesenta y ocho

Representantes presente,', luego de dos aditivos presentados : uno por el Diputado

T robo que obluvo conseJ'so y otro del Dipulado Cantón que fue desestimado.

Vale en este caso aclari.r que la discusión se centró entre la redacción primaria

"...dispuestas por el órgaJ' () deliberante correspondiente, ... " y el aditivo propuesto por

el Diputado Trobo, quien fundamentó que de acuerdo a la Carla Orgánica del Partido

Nacional era imposible v)tarlo de esa forma y propuso el cambio que logró consenso

y volos para la aprobación que fue : "...dispuestas por el órgano partidario que

determinen las respectivil s Cartas Orgánicas."

Los incisos tercero, cuarl.,) y quinto fueron votados negativamente.

El inciso sexto obtuvo tninta y cinco volos favorables en cuarenta y seis Legisladores

presenles, que aprobaron el aditivo presentado por el Diputado Sr. Trabo.

Este inciso dio lugar a 'J11 largo debale : de si no era lógico enmarcar el tema en

relación a 10 que estuvier" fuera de los límites del programa suscrito por el legislador,

fueron los Diputados Dr. Sarlhou y Cores quienes sostuvieron esta postura, pero no

obtuvieron consenso.

Como puede apreciarse la reducción fue evidente, el cambio del inciso primero tal como

venía de la Comisión Especial en la primera vez, significó la eliminación de una

concepción del mandato partidario. La negativa a los incisos tercero,cuarto y quinto

eliminó la posibilidad qJ'e fuera la ley quien determinara la no utilización del lema

como castigo disciplinari') y lo dejara en manos de las Carlas Orgánicas, preservando

de esta manera la auton "gulación a través de ella y evitando que se manejara la ley

como norma superior.

A! respecto el Diputado Or. Sarthou sostuvo que el "campo disciplinario no debe ser
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invadido por la ley" 32 en referencia a los incisos tercero, cuarto y quinto del texto

último en discusión, quedando reservado a las Cartas Orgánicas de cada partido.

T ranscriptos los texlos del Artículo 42 y la redacción final que logró los votos

afirmativos, así como las principales variantes que luvo durante el proceso de dehate,

nos queda sintetizar las "ideas fuerza" expresadas en las intervenciones de los Diputados

citados anteriormente.

Esta selecci6n trata de uhicar las concepciones predominantes en relaci6n al tema de

la disciplina partidaria, y de qué manera regularla.

El exlraer frases del contexto es un riesgo que se corre, pero -por eso decimos "ideas

fuerza"- lralo de esla manera captar la esencialidad del concepto en relación a la teoría

que suhyace en ellratamiento del lema.

El Diputado Pita se refirió a que este proyecto de ley elude el lema "de los lemas como

denominaci6n político-electoral" que en definitiva es el principal prohlema que afecta

el sistema político nacional, pues a su amparo funcionan federaciones de grupos y suh

lemas, de movimienlos y de esa manera se comportan, por lo tanto mientras esto no

se corrija, la disciplina que se exija a los miembros de los partidos será inútil en

tanlo no se compadece con la realidad política mencionada.33

Creo que el Diputado Pita da cuenta de esa variahle interviniente a la que nos

referíamos al comienzo del trahajo, el prohlema que representan las Leyes de Lemas de

1910 y cómo influyen en la legislación sohre el funcionaniento de los partidos

políticos.

Retomaré en las conclusiones el tema, como fundamentación de algunas hipótesis que

surgen del análisis del conjunto de la discusi6n que se realizó en la Cámara de

Diputados.

El Diputado Da Rosa Vazquez fundamentó la posición de su sector en favor de la

autorregulación partidaria en relación al tema disciplinario, sosteniendo que es

"...inconveniente que la ley rija excesivamente en la vida de los partidos políticos.", no

32 Diario de Sesiones, op. cit., N° 2380 - Tomo 684, pago 191.

33 Diario de Sesiones, op. cit., W' 1378 - Tomo 684, pags. 159-160.
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obstante es partidario de mecanismos de auLerregulación parlidaria.34

EsLeplanLeo se circunscribe a la defensa de la autoridad de los órganos parlidarios, en

cllema disciplinario de sus miemlJros, y no va más allá de lo que pueda establecerse en

las Carlas Orgánicas.

El DipuLado Dr. CanLón haciendo uso de l.ma interrupción concedida por el DipuLado

Sr. Da Rosa Vazquez, agregó a favor de los fundamentos de este último que el

Legislador "...responde al mandaLo de la Nación ... " y que si queda por ley a la

obediencia partidaria, podría darse el caso paradojal que quedara en minoría

defendiendo el programa de su partido y que una nueva mayoría le obligara a aduar en

conLra de ello.35

Esta argumentación tiene dos lecturas: en un caso, pone en tela de juicio las posibles

mayorías que puedan darse en rma coyurihtra especial en rm parlido político y cristaliza

la acción del legislador al programa que suscribió, como si éste fuera inmodiÍical,le. La

otra ledura es la de hacer prevalecer el "mandato de la Nación" sobre el legislador,

liberándolo así del mandato del partido.

Me parecen sumamente débiles los argumentos, en 1anto si se respe1an las mayorías es

en Lodoslos casos; a{m cuando éstas puedan enmendar o redificar rm programa al que

se suscribió, en la medida que ese programa en su momento fue fruto también de la

aprobación de la mayoría. En cuanto al " mandalo de la Nación" para el caso, delJería

consultarse a los eledores si están de acuerdo con el cambio o mantienen el programa

anterior, pero la única forma de invocar legítimamente a la Nación o sea a la

ciudadanía eledorat es consultándola, lo contrario es prejuzgar un apoyo no

comprobado.

En este caso la oposición al Artículo 42 no es en defensa de la autorregl.Jación a partir

de las Cartas Orgánicas, pues de algl.mamanera se duda de la idoneidad de los órganos

que ésta mandate, en tanto: "...la pasión,lo emocionaL.",elc, puede producir mayorías

circrms1anciales.

34 Diario de Sesiones, op. cito ¡dem. an1., pago 196.

]S Diario de Sesiones, op. cit.,idem. ant.,pag. 1%.
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Tampoco la ftmdamenlación es desde una perspectiva Constitucional pues la

argUlllenlación no sigue esa línea, que sí la veremos en la posición de los Diputados Dr.

Mallo y Dr. Diaz Cllaves.

Consideré necesario incluir la intervención del Diputado Dr. Cantón, como un punto

de vista distinto en cuanto línea argUlllental contra la aprobación del Artícul9 42 y a

su vez interesante para compararlo con las dos líneas argumentales contrarias

al mencionado ArlíctJo y asimismo con las fundamentaciones de los Diputados Sres.

Hierro Lopez y Singer, ambos Representantes también del Partido Colorado.

Continúo con la posición de quienes utJizaron argttlllentaciones de tipo jurídico; en

bnlo consideraron parles de la redación que se presentó, para su discusión en

partictJar, como inconstitucional.

La postura más radical en esa línea fue la del Diputado Dr. Mallo quien expresó que

" El punto podría discutirse si fueramos una Asamblea Conslituyente, pero no lo

somos .... La Conslitución establece una relacióri hermética entre la soberanía y sus

representantes, ...y por lo tanto no admite interferencias ni fisuras en esa relación,

consideró que éste ArlíctJo incorpora el mandato imperativo a los Legisladores en tanto

si no acatan, pueden ser privados del uso del Lema.36

La posición del Diputado Diaz Chaves es muy simJar :"...la única representación

partidaria y representación nacional y concepción de partido político y texto

constitucional es no disponer de una norma de intervención legislativa, sino otra vez,

remitirse a la libertad amplia que la Constitución confiere a los partidos políticos" 31

Analizando las exposiciones del Dr. Mallo y del Dr. Diaz Chaves, da la sensación que

su profesión de abogados marca profundamente sus razonamientos, que los lleva a

separar justamente el análisis político a favor de la interpretación técnico-jurídica de la

norma Constitucional y priorizar en esto úllimo~

Posición muy parecida sostuvo el Diputado Dr. Sarthou, aunque como veremos,

incorporó en su análisis otras valoraciones políticas.

36 Diario de Sesiones, op. cit, N° 2378 - Tomo 684, pago 147.

37 Diario de Sesiones, idem. ant.,pag. 159.
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En conlraposición a las flmdamenlaciones anteriores, seleccionamos las de los

Diputados Sres. Hierro Lopez y Singer, que fueron los voceros de la postura a favor

de una legislación, que favoreciera una mayor disciplina partidaria a través del Artículo

42.
El Diputado Singer incorporó en su argumentación el tema clave del doble voto

simultáneo, y las consecuencias que de ello deriva para quien representa a lm partido.

El eje de su fundamenlación fue el conceplo de Borely que primero se vota por el

partido y luego por el ciudadano, por lo lanto el ciudadano es elegido a través de los

partidos y no en forma aislada o por su nombre, precisando además que sí se

considerara a la banca legislativa propiedad del parlido, enlonces eso podría entenderse

como mandalo imperalivo y por 10 tanto ser insconslituciona1.38

Sus arglmlentaciones son absolutamente políticas, pero indudablemente existe una

coherencia conceptual, sobre todo en hmción del sistema político que rige nuestra vida

institucioital y también es cierto que de la letra de los incisos tercero y cuarto no

aparece un mandato imperalivo que exprese que los cargos electivos sean propiedad de

los parlidos. Aunque allegislarse de este modo se intervenga direclam'mte al interior

de las decisiones parlidarias.

El Diputado Sr. Hierro Lopez centró su posición, sobre otras razones que hacen a la

necesidad de una legislación como la que se estaba discutiendo, en función de la

necesidad "fádica" de conlar con una ley que obligue a tener disciplina partidaria; pero

a su vez reconoce que la ley de por sí, no evitará la fragmentación ni las divisones

partidarias. Entonces su apelación se dirige hacia la necesidad de imágen que el

Parlamento debe dar a la sociedad, sustentándolo en razones éticas y morales que

garanticen la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos?9

Si bien los flmdamenlos pueden ser valederos, no aportan conceptualmente, a el logro

que efectivamenle puede obtenerse a través de la aplicación del ArtíCIJO 42, como
garantía de unidad y fnncionamiento de los partidos.

38 Diario de Sesiones,op. cit.,idcm anl.,pags. 154-155.

39 Diario de Sesiones, op.cit.,idem. ant., pags. 157~158.
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Llegamos finalmente a analizar lo que definimos como Lmaposición intermedia entre

las dos anteriores analizadas y que fueron expueslas por los Sres. Diputados Sarthou

y Lescano.

Los argmnentos del Diputado Dr. Sarlhou se enfocaron hacia LIDanálisis teórico,

expuestos sintéticamente en cómo resolver la tensión entre la libertad de el individuo

y la cohesión del grupo. Luego de esta primera precisión fundamentó sobre cinco

argumentos, que son en parte la síntesis o una suerte de simbiosis de las posiciones

contrapuestas expresadas hasta ese momento: 1) la necesidad de la funcionalidad real

de los partidos; 2) respelo del Representante a lo que resuelva la mayoría de su partido

de conformidad a su programa; 3) relación clara entre los adherentes y su partido, a

partir de la credibilidad que este (Jtimo logre, resolviendo favorablemente la

confliclualidad que pueda haber entre la posición individual del Legislador

representante y el Partido en su conjLmto; 4) adhesión del candidato al programa del

partido y 5) el Ar1. 77 de la Constitución establece un sistema de partidos y no un

sistema individualista.40

Sin duda, en esta exposición existió una búsqueda de articulación entre la necesidad

de la fLmcionalidad política de los partidos; la ubicación de un límite a la libertad de

acción y de conciencia del represenlanle y el encuadramiento jurídico de la norma de

acuerdo al lexto Constitucional.

Más que buscar consenso -con ésta exposición-, creo que hubo Lllllogmdo intento de

fundamentación teórico-político con mayor grado de abstracción que las anteriores.

Puede decirse que faltó quizá, un análisis de contexto sobre el sistema político

uruguayo y cómo incide en ello un tipo de legislación ideal; pero es bien cierto que ésta

arglUllenbción fue StUllamente clarificadora y ordenadora de conceptos fundamentales

en relación a la funcionalidad de los partidos políticos.

El Diputado Dr. Lescano incorporó al debate otro concepto de tipo ideal, en tanto el

factor principal es la consensualidad en toda organización de tipo voluntaria, no

descarla la necesidad de una disciplina sancionittoria en tanto las actitudes individuales

4 o Diario de Se5iones, op. cil. W 2380 - Tomo 684, pags. 190-191.
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afecten las decisiones acordadas democrálicamenle.41

Se complenla con lo dicho por el Dipulado Sarthou, pero agrega el conceplo de la

consensulidad y no sólo el de la mayoría como único elemento legitimador de una

decisión democrálica, que fue la lésis soslenida por ejemplo por el Diputado Sr. Hierro

Lopez.

41 Diario de Sesiones, op. ci1.,idem. ant., pago 193.
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VII. CONCLUSIONES.

Es imporlanle recordar la pregunla inicial con que comenzamos el análisis del tema que

moliva el presenle lralJajo : ¿ Logra la Ley de Partidos Políticos aprobada por la

Cámara de Diputados el 13 de octubre de 1993, afianzar la democracia

partidaria y a su vez la disciplina de los representantes en los órganos de

gobierno?

Como dije en la Inlroducción, el modelo de análisis estuvo centrado en el método

descriptivo y comparativo, dadas las caraderísticas ex post de la investigación, en tanlo

se trató la consideración de un proyecto de ley y el debate que produjo el estudio del

mlsnlO.

Las principales características que resaltan de la observación de las distintas

manifeslaciones expresadas por los Dipulados, pueden resumirse de la siguiente

manera:

1) Se puede afirmar que existió amplia mayoría en defensa de la aulorregulación, para

el hmcionamiento intemo de los parlidos políticos.

2) Exislió consenso mayoritario en la necesidad de una regulación legal, a los efedos

de forla1ecer el ftUlcionamienlo democrálico de los parlidos, si bien hubo expresiones

individuales de alg<mDiputado, como el caso del Dr. Mallo, que sostuvo una posici6n

en contrario. También relicensias a no "intervenir demasiado en la vida intema de los

parlidos" de otros legisladores.

3 ) La regulación legal en las exigencias disciplinarias a los miembros de los partidos

que ocupan cargos de gobiemo, fue el tema de mayor disenso, el más discutido y en el

que aparecen con mayor fuerza los antecendentes históricos de los distintos parlidos

representados y que hacen a lo que podemos definir -en este momento-como parle de

la cullura política uruguaya contemporánea.
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4) El análisis de la ley de Partidos Políticos no pudo centrarse exclusivamente en ese

tema, pues apareció otra realidad: la existencia de coaliciones de partidos.

Esta realidad «ue sin duda es la «ue agita la preocupación del sistema político en su

conjunto fue" el convidado de piedra ", pero como tal no se le dió el tratamiento

re«uerido. En primer lugar, pues si hien es parte de la realidad política nacional, no

entraha en el análisis de la discusión; y en segundo término es un tema para una

constituyente pues supera las posihilidades «ue marca la propia Constitución al

Parlamento, en razón «ue el Artículo 77, numeral 11, se refiere a Partidos Políticos,

y es por lo tanto, en lo que debía fundamentarse para encarar el tratamiento del tema.

Sintetizados en estos cuatro puntos los principales temas que emergieron de la

discúsión parlamentaria, podemos preguntarnos qué nos aporta el conjunto del dehate

para llegar a estahlecer alguna hipótesis en base a la pregunta inicial.

Una primera hipótesis, tomando como variables los conceptos de democracia y

disciplina partidaria, puede ser:

En la medida que exista una verdadera organización democrática partidaria, la

disciplina de sus miembros obedecerá mayoritariamC!1lteo consensuadamente al

programa que apruebe el partido como plataforma de gobierno.

Esta sería la 11ipótesis ideal, «ue podríamos proponer, a partir del análisis de la

discusión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados.

¿ Pero esta hipótesis representa la realidad que viven actualmente los partidos políticos

en el Uruguay?

Si una lúpótesis -como tal- es esencialmente un enunciado de lo que, según creemos,

corresponde a los hcchos, crco que no, que la realidad del sistema político uruguayo no

se encuadra en la primera lúpótesis emmciada.

Existe una tradición partidaria desde el inicio mismo de cada uno de los partidos

tradicionales, donde bajo una misma denominación o lema partidario, se aliaron

fracciones que representahan diferentes interes liderados por figuras caudillescas
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gregarias en algunos casos y principislas en olros.

En los partidos de conformación ideológica o de " ideas ", como le ha llamado la

historiografía nacional, la organización inlerna fue diferenle, pero también vivieron

divisiones y exislieron las fracciones atUlque lnás atenuadas por la dimensión

cuantitativa de los mismos.

Pero lo cicdo es que el comporlamienlo de funcionamienlo a nivel inlerno de cada

lema o parlido llajo una misma denominación, fue mas bien la de un sistema de

federaci6n, esencialmenle en los parlidos tradicionales.

Esta realidad está casi exactamente conlemplada en la definición lranscripla de Sarlori

en el Capílulo II : Una Definición Teórica Mínima sobre Partido Político (pag. 5),

si lomamos los lemas como partidos.

¿ En esle caso el proyeclo de ley aprobado en la Cámara de Diputados, funcionaría a

nivel de las "stJJlmidades" que c(lnforman los partidos o sea a nivel de las fracciones?

De acuerdo al espírilu de la ley no.

Pern de acuerdo a la realidad política, donde coexislen coaliciones que elecloralmenle

se expresan como partidos -caso Frenle Amplio ahora como lema elecloral del

Encuentro Progresista- sumado el acuerdo entre tilla fracción del Partido Colorado:

el Foro Balllisla y el Partido "Por el GolJierno del Pueblo"; y además coexisten

tam1ién bajo un mismo lema parlidario fracciones con posiciones distantes en términos

de modelos cconómicos, lanlo en el Parlido Colorado como en el Parlido Nacional,

cse "espírilu de la Ley" parece difícil de aplicar.

Estamos ante una situación que nos lleva a nuevas preguntas :

¿ Habrá que complemenlar con una reforma constitucional que incorpore las

coaliciones como parte del sistema político y por lo tanto reformar lambién el sislema

elecloral ?

¿ Alcanza con la legislación para lograr homogeneidad y disciplina partidaria ?

Creo que ninguna de eslas preguntas pueden tener respuestas satisfaclorias, si no

consideramos el efedo que produce el Doble Volo Simultáneo (DVS) en el sistema

político uruguayo.

Indudablemente el efedo que produce la acumulación de votos al Lema, es una ven laja
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a la que nadie de los los aclares políticos está dispuesto a renunciar. Ai'm desertando

de un partido a olro, el efeelo de acmnulación siempre favorece a la fracción desidente

a la hora de contabilizar los votos y de acuerdo al sistema de representación

proporcional, lodos mantienen esperanzas de lograr algtUla banca en el Parlamento. En

cuanto a los cargo para fórmulas presidenciales, cuanto más volos se acumulen al Lema

sirve para ganar al parlido adversario, lo mismo las Inlcndencias, aunque éstas diriman

al interior de su partido por sub lemas.

Sin duda el sistema Borely, a principios de siglo, resolvió el conflicto de los grandes

partidos tradicionales a superar sus problemas y disputas intemas.

Mientras el sislema fue biparlidista las leyes de lemas dieron cierta cohesión a los

partidos tradicionales; pero también jugó un papel fundamental la unidad emotiva de

"ser" Blanco o Colorado. La adhesión emocional a tUla historia común, donde héroes

y familiares confomlaban parle del imaginario colecLivo de cada una de las partes, hizo

disimtJar las conlradicciones que coexistían dentro de cada lema. Si bien debe quedar

en claro que hubo más de tUl Partido Colorado y más de un Partido Nacional luego de

entrar en vigencia las Leyes de Lemas.

Creo que la actual realidad si bien no es la misma, mantiene características similares,

el Frente Amplio ha adquirido expresiones emotivas simJares a las de los partidos

lradicionales, exisle el "ser" frenleamplista, hay una historia común, que hace a una

pertenencia emotiva muy fuerte.

¿ Pasa enlonces la solución dc la legislación partidaria, previa resolución sobre las leyes

de lemas, derogando éstas o creando olros marcos legislativos eledorales ?
Cuando se discuti6 el Artículo 47 en las Disposiciones Generales de la Sección XIII,

en el que se disponía limilar las candidaluras a la Presidencia y Vice de la República

ya las Inlendencias Mwücipales, en los incisos A) y B ), estableciéndose:

" Las candidaluras a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a las

Inlendencias M1Ulicipales cslarán limiladas en los siguienles lérminos:

A ) Para la elección nacional a celebrarse en noviembre de 1994, cada una de ellas

delJerán contar con un respaldo mínimo dcl 25 % (veinticinco por ciento) del total de

componentes del órgano deliberante nacional o departamental, según los casos.
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B) Ese porcenlaje será elevado al 35 % (lreinta y cinco por cienlo) para las elecciones

nacionales suhsiguientes.", ltubo l.uta votación de veintisiete en sesenta y dos, o sea

negativa.

No podemos enlrar en el análisis de los fundamentos de los volos negativos por cada

uno de los representan les parlidarios, pues saldría del marco que nos impone el ohjelivo

del presente Capítulo, pero es muy demostrativo la falta de " volnntad pollnca "

reflejada en que menos del 25 % del total de los integrantes de la Cámara de

Diputados voto favorablemente estos Incisos y poco más del tercio de los

presentes.

Si analizamos las {Jtimas acliludes de la dirigencia política en relación a la Reforma

Constilucional, que no pasó más allá del dehate general y múltiples reuniones en las

que se fueron recorlando ladas aquellas iniciativas que rigidizahan el sistema elecloral,

podemos llegar a proponer olra pregunta :

¿ Existe en las direcciones políticas de todos los partidos políticos uruguayos una real

decisión de derogar las acluales Leyes Eleclorales ?
La respuesta más adecuada -me parece- hoy día, es que las condiciones no están

maduras para lograr consensos ni mayorías que lo permitan.

Por lo tanto creo, que tUla concerción de Partido Político con una organización

democrática y una disciplina en los representantes de gohiemo o en cargos de gohiemo

aún siendo oposición, será posihle en tanto la variahle de acumulación de votos ror

Lema y Suh Lemas no fiexJ1Jice de tal manera que el concepto real de Parudo sea sólo

una forma ahslracLa o Wl formtJismo vacío de integración ideológica y sirva

simplenlemenle para acwntJar ventajas por acuerdos elecLorales. Eslo desde una

perspecliva fundamenlalmente teórica.

Exislen varias lecluras académicas en relación al comportamiento de los Partidos en

la llistoria política nacional y pueden existir varios métodos de medición acerca

de ese comporlamiento, pero no calle duda -y la propia discusión del proyecto de Ley

de Partidos Políticos nos lo demueslra- que se está lejos de afirmar que nuestros

parlidos políticos cwnplan a cahalidad el concepto de democracia partidaria y sujeción

disciplinaria a las decisiones de los organismos que los regulan, en todos los casos.
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Creo que si lJien no puede obviarse la realidad de la existencia de coaliciones parlidarias,

el lema de la funcionalidad de los partidos como lal, abarca 1m análisis diferente, al de

las coaliciones. ¿ O acaso las coaliciones sus ti luirán los parlidos ? Parecería que el

surgimienLo de las coaliciones es un fenónleno más centrado en coinciJencias

ideológicas que h~ce posible la migración de seclores o fracciones de un lema a otro.

Si esto es así ¿ el disciplinamiento al interior de cada padido, resolverá el problema de

manlener tUla acción homogénea tanlo en el gobierno como en la oposición?

En la discusión académica politológica, hay quienes sostienen que de regidizarse

demasiado la disciplina parlidaria esto daría lugar al surgimiento de pequeños partidos.

Esta realidad, hoy ya existe, sin una ley "fuerte" de partidos: el Partido Azúl, el Partido

del Sol, el Partido Nuevo Espacio, el Partido Eto-Ecologista, para citar a los más

conocidos y que tienen presencia en los "medios". Sin contar los partidos que se

agrupan en el Frente Amplio.

Es ciedo que el lema merece tUla consideración de política comparada, en tanto en el

debate se escuchan propuestas de algtUlos líderes políticos proponiendo soluciones

similares a las existentes en Inglaterra, Alemania, España, ete.

Pero parece lógico que si se acepta que el Uruguay ha conformado una c1Jtura política

"parlidocéntrica", desde el origen mismo de la República, y a su vez desde la dirigencia

política se escucha un "coro" post elecloral, de la "anarqtÚa" que reina a la hora de

tomar decisiones para poder gohemar, parece conlradicloria la primera afirmación.

¿ Desde dónde se puede rastrear en la historia política nacional la existencia de una

mayor disciplina partidaria, o al menos cuándo los dos grandes partidos tuvieron un

comportamiento homogéneo, aún existiendo disidencias en su interior?

La figura del "Presidente" o candidato presidencial, demuestra en nueslra historia

política un fuede acatamiento, no es casual que sea durante los gobiemos colegiados

cuando se producen las mayores crisis parlidarias.

Si analizamos cómo funcionan actualmente los entendimientos partidarios, vemos que

se viabilizan en acuerdos realizados en reuniones de cúpula: SanguineHi, Pacheco y

Batlle o Lacalle, Aguirre y C.J. Pereyra, más recientemente se incorporó Volonté,

qtúen lídem un importante seclor escindido del Herrerismo y de Renovación y Victoria.
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Tamhién el Frente Amplio luvo que crear una dirección de "lransición" o "emergencia"

cOlnpuesla por los líderes (o representanles) de los seclores más relevantes que

componen la coalición. Pero la figura de T. Vazquez en hechos como el voto negalivo

a la "maxi reforma" o a favor de la "mini", son muestras de ejemplo de cómo la figura

presidencial, que puede equipararse al liderazgo, ejerce una influencia decisiva de

acatamiento al conjtmlo de la coalición.

Esta realidad compuesla por dos varialJles : partidos "catch al1"y liderazgos fuertes, creo

sirve para ampliar el conlexto de análisis solJre la legislación partidaria.

En primer témúno los tres grandes Lemas-Partidos se sitúan en el presente como

partidos pluriclasislas, alJarcamlo un amplio especlro de izquierda-derecha o

moderados-izquierda radical, que si lo midiéramos en un contínuo veríamos que las

distancias inlersecloriales comparadas no estarían muy alejadas, pues las fronteras de

las izquierdas de los Partidos Tradicionales están muy cerca de los moderados del

Encuenlro Progresisla e incluso del Frente Amplio y los sectores más a la derecha y

más a la izquiera poseen inclinaciones de carácter autoritario.

Esta característica - calch-all - que fue idenliÍicatoria de los Partidos Tradicionales a

través de toda su hisloria, hoy ha permeado a lo que fue la izq1.úerdatradicional en su

discurso y propuestas. Las diferencias ideológicas y estratégicas al interior del Frente

Amplio, son importantes, pero no rupturistas o al menos se trata en última instancia

que no 10 sean.
En cuanlo a la influencia de los líderes, que a su vez son los candidatos presidenciales

y en el caso del Frenle Amplio los tilulares al Senado, conforman el último ralio de

los acuerdos de cúplJa de cada partido.

Aquí es donde podemos preguntarnos ¿ dónde eslá el partido en la toma de las

decisiones? ¿ dónde eslá la expresión de los organismos intermedios que componen los

partidos?

Se pude decir que en el Frente Amplio existe una mayor parlicipación de los

organismos ejecutivos, pero es noloria la influencia del candidato presidencial en la

toma de decisiones y la declinación de los organismos intermedios.

Por otra parle donde mejor se reflejan los acuerdos partidarios es a nivel del
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parlamenlo, pues es en el Poder Legislalivo donde se negocian las leyes que definirán

la implemenlación o no del programa que quiera llevar adelanle el Poder Ejeculivo.

En un régimen donde el sistema no es del todo parlamenlario ni tampoco

presidencialisla, la negociación y el acuerdo es imprescindible, de lo contrario lmscar

otros caminos, sería repetir el proceso de 1968 a 1973.
Todo lo anteriormenle expueslo nos mueslra la magnilud de la complejidad, como para

sostener la tesis que una regulación partidaria fuertemente disciplinada resolvería los

prohlemas de "goJ)ernahilidad" que tiene el Uruguay.

La lendencia actual de formar nuevos partidos, caso Nuevo Espacio (con el Diputado

Rafael Micllelini), Partido Azúl, Partido Verde Elo-Ecologista que en la elección de

1989 -antes de la escisi6n- supero la milad de un cociente enlero para diputado, El

Partido del Sol, etc., que según las encuestas últimas algunos de ellos cuentan con el

2 % de las preferencias de voto, crean un fen6meno nuevo en el panorama político

nacional.

Pero no camhia lo que parece la consolidación de un sistema de pluralismo moderado

de tres partidos.

La flexihilidad que penniten elecloralmente las leyes de lemas, en el presente,

demuestra una consolidaci6n en la aceptación del Lema-Partido, pues los distintos

candidalos de las fracciones más importanles de los parlidos tradicionales han acluado

coordinadamente, incluso el Partido Nacional eligiendo un candidato común a la

Intendencia de Montevideo, y dos de las fracciones de mayor peso elecloral del Partido

Colorado también, conjuntamente con el P.O. P., proclaron un candidato común a la

Inlendencia de Monlevieo. Este úllimo caso demuestra como una fracción que se había

escindido del Parlido Colorado, pero que mantuvo un perfil ideológico cercano al

Batllismo tradicional, pudo realizar un acuerdo político-electoral con una fracción

mayoritaria denlro del P.C. (según las encuestas de opinión en relaci6n a las

preferencias de volo) luego de 23 años de separaci6n del lema.

¿ Qué nos demuestran estos hecllos ? ¿ El fraceionalismo ha debilitado o ha fortalecido

a los Lemas-Partidos más importan les en los últimos 10 años?

La respuesta parece que la estructura creada a la sombra de las leyes electorales goza
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de buena salud.

La posibilidad dc crear nuevas fracciones que a su vez signi:Íican otras candidaturas

prcsidcnciales amplian el espectro de captación de votos y fortalecen al partido. El caso

del Partido Nacional con tres candidaturas presidenciales incrementó en los últimos

meses sus posihilidades eleclorales, pasando del lercer al segWl.do lugar en las

posibilidades de ganar la elección - segtUl las Encuestas de Opinión- y continuar

creciendo. La eseisitJn en el Herrerismo, fracción mayoritaria del Partido Nacional, n~

produjo enfrentamientos, SUIO que posibilitó la solución de Wl.conflicto, que de no

existir esa posilúlidad de lilás tle tUla candidatura presidencial por partido y de erear

nuevas agrupaeioncs con diferentes st.d) lemas, seguramente hubiera provocado crisis

mayores.

Si ol)servamos los discursos y planteos programáticos de cada Wl.Ode los candidatos

presidenciales, vemos que se evitan enfrentamientos y más bien se hace referencia a los

"matices" que cada W10ofrece en beneficio del partido.

Donde existe mayor tensión es en el Partido Colorado, fWl.damentalmente entre la

Lista 15 y el Foro BatllisLa, pero se evita la confrontación abierta y llegado el momento

de situaciones críticas se actúa de conSWlO, previa reunión de cúpt.da. También este

fenómeno es interesante, pues se ha concentrado en ires líderes, mientras que en 1990
eran cuatro, hoy el Senador Millor, si hien mantiene su fracción acepta el liderazgo de

Sanguinclli.

Esta permanente elasticidad y cambios de concenhación de poder denho de los partidos

desde 1985, nos muestra la movilidad de Wl.a elección a otra del crecimiento y

dehililamiento de las diferentes fracciones, pero no de los Lemas-Partidos, que con

variaciones han mantenido los porcentajes desde 1984.
Todo esle proceso hace pensar que en nuestro país se ha creado Wl.sistema de partidos

donde cada Wl.Ode ellos tiene caraclerísticas propias, que los acuerdos inlra y extra

partidarios algwla8 veees se logran a nivel de cúpt.da y otras a nivel parlamentario.

Donde los partidos ftmcionan fWldamentahnente con características de acuerdos

electorales, atmque existe Wla identificaci6n histórica común y los acuerdos políticos

se negocian en fWl.ción a las fuerzas parlamentaria que cada fracción posee, en esta
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última fase el partido como tal queda al margen, a lo Sl.UllOlegitima 10 actuado por los

legisladores.

La "rendición de cuentas" más que a las autoridades partidarias, llames e Convención,

Congreso, Asamblea, Comité Ejecutivo, Directorio, se rinde al electorado cada 5 años,

que premia o castiga al aclor político, en razón de sus dichos y acciones.

La ctJlura política que se ha procesado en Uruguay eslá atada más al proceso electoral

que a la funcionalidad parlidaria.

La participación política en estos diez últimos años se ha manifestado más que en la

militancia parlidaria, en el ejercicio del sufragio y los plebiscitos son un ejemplo

acabado.

¿ Esta realidad puede ser modificada lJruscamente, eliminando el DVS, la

ml.Jtiplicidad de candidaturas presindenciales, de sub lemas y candidatos a Intendentes,

y que los partidos sean organismos funcionales con poder de decisión política?

Me atrevo a decir que es muy dificil, pues sería un experimiento de base cero, sin

experiencia anteriormente conocida cn el país.

Las solucioncs políticas no pasan por fórmt.Jas dc abstracción pura, pues los hechos

sociales son camhiantes, son los procesos de consensos y madurez los que hacen posilile

tanto, los acuerdos intra parlidarios como los inter partidarios, por supuesto es

necesario un marco de referencia que haga posible una acción coherente en la

identificación partidaria.

En razcín de esto último creo que la ley de partidos políticos aprobada por la Cámara

de Diputados es un paso muy importante, pues es el rest.Jtado de negociaciones y

acuerdos de los actores políticos que en definitiva son los representantes de la

ciudadanía y responsables de la conducción política de sus partidos. El logro final, es

la realidad que se pudo alcanzar, otra cosa es el ideal, que generalmcnte está lejos de

esa rcalidad.

El problema de la gobernahilidad pasa por encontrar soluciones institucionales, que

hagan posilile superar el "empate" en tercios que existe hoy en el sistema político,

adecuar el marco constitucional a esa realidad es probahlemente la prioridad, aunque

la ley de partidos políticos logre la aprohación del Senado.
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