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l-Introducción

Existen en la literatura política diversos estudios sobre la izquierda uruguaya, que tratan acerca

de su organización, estructura, evolución y proyección, temas éstos abordados desde múltiples

perspectivas .

Este trabajo lo que pretende es analizar y explicar un aspecto central de la organización y

estructura del Frente Amplio que no ha sido documentado en ninguno de los estudios

existentes: su militancia.

Este aspecto que caracteriza e identifica al Frente Amplio debido a su importancia en cuanto a

número (cantidad de personas que habitualmente militan) y forma (nueva modalidad de

militancia), es lo que ha motivado este trabajo .

Siguiendo metodológicamente un esquema inductivo tanto para la construcción del marco

teórico como para la de mis hipótesis de trabajo, utilizando además un modelo explicativo y

técnicas cualitativas para el desarrollo de este trabajo, el mismo se dividirá en tres partes

claramente diferenciadas, en las que tras examinar la discusión teórica clásica y aetuaI acerca

de la militancia así como la evidencia empírica, se intentará responder a la pregunta que dio

origen la presente estudio: ¿por qué militan los frenteamplistas?

Así se parte de la premisa de la existencia de una fuerte militancia orientada hacia el logro de

metas comunes, motivada principalmente por valores y cuyos protagonistas se caracterizan

por ser mayormente fieles e idealistas, guiados por incentivos colectivos y desinteresados .

Pero, hasta cuando?

El enfoque que se usará en este trabajo es el de buscar integrar "ideales" e "intereses" en la

explicación de la militancia del Frente Amplio .

Se partirá entonces de la hipótesis de que la militancia frenteamplista es un caso particular de

participación politica cimentada en comités de base pero que presenta una estructura

piramidal bastante compleja donde predomina una lógica consensualista, entonces:
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a) el militante frenteamplista es fiel, no busca en el comité de base favores políticos por lo

que no presenta las mismas características de los militantes del club político .

b) la propia estructura del EP-FA dándole mucha importancia los comité de base hace que

quienes militan en ellos tengan la expectativa de obtener algún cargo y participar en la

dirigencia. En ese sentido es muy racional, orientado a fines y estratégico .

Así en una primera parte de este trabajo encontramos el debate clásico de la acción política

tomando como pilares fundamentales a Platón, Aristóteles y Maquiavelo. La discusión actual

de la acción política presenta el debate de la acción política racional frente a la acción política

idealista.

En una segunda etapa se presentará la evolución histórica del Frente Amplio analizando los

principales procesos que ha observado: renovación ideológica, reformulación programática y

tradicionalización -moderación .

Finalmente se estudiará la evidencia empírica obtenida en la presente investigación y de la que

resulta la relevancia de la misma.

El estudio de la organización interna de un partido político en este caso, del Frente Amplio,

quedaría incompleto si no estudiáramos un aspecto imprescindible para la permanencia del

mismo, como es su militancia. El análisis de la participación política, de la militancia política,

se presenta a la vez como algo esencial para la comprensión de la política actual y como

particularmente difícil y complejo por las diversas formas en que se manifiesta. Así Valverde

indica:

" a militancia i, assiIJI, 11m objeto tao novo quanto a propria revo/ucoo. Embora m1Íúiplos, sao recentes

tal/to S1It1noeao qJlt1nto S1IOSformas de ocotrel/cia'~ (Valverde, 2003)

Existe militancia bajo diferentes regímcnes: socialistas, anarquistas, lenínistas, trotskystas,

fascistas, maoístas, o "militaristas" .

El estudio que se presenta en este trabajo, analiza la militancia en un régimen democrático y

se considera desde dos perspectivas distintas: a nivel de la conducta y a nivel del disCUtSOde

los involucrados .
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2- Discusión teórica

2.1- Debate clásico de la acción política

Que lo político no siempre se da dentro de los límites de lo ético, es un hecho que se

muestra a lo largo de la historia de occidente. Por otro lado, desde la constatación de

que el hombre es un animal político, el pensamiento humano ha elevado esta actividad a

un lugar de privilegio dentro de sus restantes preocupaciones .

La política como el ejercicio desnudo del poder, como la fuerza al servicio de una

determinada idea, se ha convertido en un lugar común de nuestra historia moderna.

Fue el pueblo de la Grecia clásica, cuna de occidente, el primero que da cuenta de este

hecho. Es acá donde nos encontramos con un hombre que necesitó de la "polís" y que

participa de la responsabilidad de pensar los problemas que conlleva la vida en sociedad

y su conducción. Por ello, define al hombre como animal político. O sea: por su

participación en los asuntos de la polís o ciudad-estado .

En el mundo griego antiguo, la acción en lo público comprende dos grandes actividades:

acción y discurso. Ambos se consideraban indispensables para el quehacer político .

Platón consideraba la retórica (discurso) como instrumento de la acción política. Incluso

el pensamiento era secundario respecto del discurso, porque la actividad política era,

sobre todo, una actividad encaminada a [a persuasión. La polís entonces, originalmente,

es una comunidad de hombres que hablan entre si. Y la palabra es una forma de acción.

(Quezada, 1999).

Asimismo se puede deducir de los escritos de Platón que ha perdido la confianza en la

acción política, probablemente debido a la muerte de Sócrates y los acontecimientos

posteriores .

La política considerada como ciencia suprema rige la totalidad de la vida humana porque

con ella se alcanza el conocimiento del bien. La ciencia de la política platónica es

absoluta, sin distinción entre la ciudad y el individuo, a la vez teórica y práctica: nos da a

conocer la virtud y ese conocimiento hace justos a los hombres .
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Aristóteles tiene este planteamiento ante sus ojos y lo desarrolla. Las "acciones de la

vida", siguiendo la terminología de Aristóteles, son el objeto general que abarca la

totalidad de la ciencia. Acerca de ellos "legisla que hacer y de qué apartarse". No se trata

de una ciencia sectorial, sino completa: abarca en general, todas las acciones humanas, la

conducta .

Aristóteles avanza más en la cuestión de la acción, praxis, cuyo significado como

siempre es polisémico, y distingue tres clases diferentes de acciones: 1) la producción

por medio de la tedJlle , llamada poiesis, a la cual Aristóteles le aplica el término praxis; 2)

la acción humana en general, de cuyo estudio se ocupa la ética y la política; 3) la acción

perfecta o aquella que contiene en sí misma el fm: se refiere a las pra.xis te/.eioi acciones

perfectas, que son las operaciones intelectuales o teóricas, como contemplar, pensar O

ver .

La inmensa mayona de las veces praxis en Aristóteles designa las acciones prácticas

(acepción 2), cuyo carácter de praxis perfectas (acepción 3) es débil y se toma poco en

cuenta. (Y epes Stork, R 1993).

En la cultura occidental los seres humanos al parecer solo actúan si su acción está

necesariamente guiada o motivada. Es decir, que solo actúan los seres humanos cuando

a) saben lo que están haciendo (cuando tienen ciertas creencias) y b) la razón (en

cualquiera de sus acepciones) dirige el evento en cuestión. El criterio que se suele usar

para decidir si un evento es una acción, en política, moral o derecho es el de la

responsabilidad .

Sin embargo Maquiavelo critica las certezas del racionalismo y del moralismo político .

Maquiavelo es uno de los pocos teóricos de la política que se ocupa explícitamente de

los tres temas principales relacionados con la acción política: para Maquiavelo es crucial

deftnir cómo actúa y cómo debe actuar el principe (un político) y, también cómo actúan

y deben actuar los ciudadanos .

La acción política no ha sido un tema importante para el pensamiento político (empírico

o teórico), porque se suele aceptar, sin crítica de por medio, que toda acción humana

deberá estar dirigida por la razón. Por ello, señala Maquiavelo, no hace falta distinguir
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entre tipos de acción, lo que hay que establecer son los fmes y e! contexto de la acción.

Así la acción política puede ser concebida como la acción pública que permite obtener

ciertos fmes.

Para algunos e! fin de la política es la obtención de! bien común, como es e! caso de

Aristóte!es, para otros consiste en reconocer y enfrentar a los enemigos, tal e! caso de

Scmitt; para Rawls e! mantenimiento de los derechos humanos y e! mejoramiento de la

situación de los más pobres; para Arendt la acción común y la consecución de la gloria

persona! .

Maquiave!o ofrece una concepción diferente de la acción humana. En e! capítulo XXV

de El Príncipe, considera que a! menos la mitad de nuestras acciones están controladas

por e! "libre arbitrio" (facultad central para muchas teorias de la acción).(Schettino,

2001)

La novedad de la obra de Maquiave!o, respecto a! tema de la acción política es doble .

Por un lado, tenemos e! tema que suele ser reconocido por la mayona de los intérpretes

de! autor: la acción política tiene sus imperativos propios, que son, hipotético y no

categóricos, es decir, que no son imperativos morales, y que están determinados por los

fmes de la política en sus dos vertientes: la política como lucha por y mantenimiento de!

poder, y la política como consecución de la seguridad y la paz.

El segundo tema que establece la novedad en Maquiave!o es e! tema de la necesidad o,

mejor, de! constreñimiento que la necesidad (entendida en general como las

circunstancias que rodean a la acción) impone a la acción y las consecuencias de este

constreñimiento .

En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiave!o avanza tres tesis

diferentes: 1) los seres humanos actúan o por necesidad o por libre elección, 2)actuar

por necesidad requiere mayor virtud que actuar por libre elección, 3)sue!e haber mejores

consecuencias cuando los seres humanos actúan bajo constricción de la necesidad que

cuando actúan siguiendo su libre arbitrio .

Maquiave!o pone de cabeza la concepción dominante, de la antigüedad clásica a la teona

de la acción racional, acerca de qué tipo de eventos podemos considerar como acciones
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humanas. Maquiavelo no acepta la idea de que la razón o el libre arbitrio (dos de los

criterios tradicionales) sean los elementos defmitorios de la acción humana. Acción

humana para Maquiavelo, es cualquier tipo de evento llevado a cabo por seres humanos

. con O sin guía de la razón. El argumento que permite a Maquiavelo esta concepción a-

rracional de la acción es la idea de que la naturaleza humana no es fundamentalmente

racional, sino pasional, dominada básicamente por dos pasiones: la esperanza y el oúedo

y por un objetivo: la utilidad.(Schettino, 2001).

Por ello, para Maquiavelo las accIOnes no necesitan el componente racional como

criterio distintivo (aunque sí el del conocimiento) .

Para el autor florentino, es claro que los agentes de la acción política son en primer lugar

pasionales y, por ello es preferible que actúen bajo el constreñimiento de la necesidad y

no sujetos solo a su libre arbitrio. Esto es lo que hace a la acción política diferente del

resto de las acciones humanas: es el tipo de acción que resulta indispensable tanto para

mantener la "condición humana" como para el desarrollo de la civilización.

En resumen, para Maquiavelo la acción humana es el conjunto de movimientos

corporales iniciados por la voluntad y dirigidos por la razón .

En el siguiente apartado se considerarán las distintas concepciones de la acción política

desde la perspectiva de autores contemporáneos .
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2.2- Debate actual de la acción política

En este suocapítulo se analizarán las diferentes concepciones de la acción política de

acuerdo con tres autores contemporáneos .

Anteriormente se analizó el debate clásico de la acción política donde la discusión

central consistía en los motivos que la guían, así veíamos que los clásicos ven a la acción

política motivada por dos aspectos fundamentales: razón y pasión .

Clásica es esta antítesis de razón y pasión como factores de la política y de la historia; la

historia decía Hegel la hace la pasión, pero la "pasión fría" o el fervor avasallante pero al

mismo tiempo lúcido (Real de Azúa, 1972).

Es el mencionado Parsons quien ha destacado como ingredientes esenciales de cualquier

teoría de la acción (política o no) la existencia de un actor de una conducta orientada

hacia una meta o algún "estado anticipado". La acción social señala Weber se orienta

por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como

futuras. La acción social de acuerdo con Weber puede ser:

1- racional con arreglo a fines: determinada por expectativas en el comportamiento

tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas

expectativas como "condiciones" o "medios" para el logro de fines propios

racionalmente sopesados y perseguidos .

2- racional con arreglo a valores: determinada por la creencia consciente en el valor

ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete propio

y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o

sea puramente de ese valor.

3- Afectiva: especialmente emotiva, determinada por efectos y estados

sentimentales actuales.

4- Tradicional: determinada por una costumbre arraigada.

Actúa racionalmente con arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, medios y

consecuencias implicadas en eUay para lo cual sopese racionalmente los medios con los

fines, los fines con las consecuencias implicadas y los distintos fines posibles entre sí.
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Actúa racionalmente con arreglo a valores quien sin consideración a las consecuencias

previsibles, obra en servicio de sus convicciones .

Una acción racional con arreglo a valores es siempre una acción "según mandatos" .

La acción afectiva en cambio, está más allá de lo que es la acción consciente con sentido;

puede ser una reacción sin trabas a un estímulo extraordinario, fuera de lo cotidiano. La

acción tradicional no es más que una oscura reacción a estímulos habituales, que se

desliza en la dirección de una actitud arraigada.(Weber, t 990)

La militancia por ejemplo, es un tipo de acción social organizada racional, con respecto

a fines. La militancia política podría ser caracterizada como relación social de una

conducta plural, es decir que, la acción social puede ser una combinación de varias

cosas. A este respecto señala Weber:

'~..mf!y rams WctJ la acdón, e.rpedalmente la Jocial, eJtá exc/uJilJiJnJef/te orielltada por 11110 11 otro de

eJtOJtipOJ':

Con esto lo que se intenta decir es, que los militantes, actúan en función de su propio

concepto de bien común (modelo idealista), también lo hacen de manera racional

(modelo materialista).

Parece razonable pensar que la acción política puede ser una mezcla de fines distintos .

Este tipo de clasificaciones que realiza Weber son tipos conceptuales, respecto a los

cuales la acción real se aproxima, o lo que es más frecuente, de cuya mezcla se compone

(Garcé, t 999).
Real de Azúa continúa la clasificación weberiana señalando como componentes de la

acción política en primer lugar a los J1detoJ de la miJma: grupos e individuos, ya sea por si

mismos, ya como personeros o portavoces de los grupos. Los grupos se congregan

sobre o en tomo a intereses, valores y propósitos compartidos; las caracterí.rticaJ moda/e.< de

la política, Real de Azúa elabora una extensa lista de la que se destacan a propósito del

interés de este trabajo las siguientes: la política como actividad competitiva, la política

como acción en el plano de lo debatible, la política como acción sistemática y la política

como acción efusiva. Como actividad competitiva es trazo permanente de la política el

operar frente a resistencias, el dirigirse contra algo externo o interno que se opone a sus

propósitos. Este componente de competitividad, explica Real de Azúa, que la acción

política implica, ha sido reconocido en todos los planteas solventes del tema. Como
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acción en el plano de lo debatible implica moverse ante realidades problemáticas, tener

que realizar opciones, adoptar decisiones cuyas consecuencias están lejos de ser seguras,

Los partidos son grupos que persiguen la obtención de ciertos fmes y los miembros de

la organización, participan en la realización de aquellos fines y únicamente este aspecto

de su comportamiento tiene relevancia para el funcionamiento de '" organización. Este

la acción política se ejerce así en una esfera en que una de las formas básicas de la

libertad: '" libertad de elección representa elemento constitutivo. Como acción

sistemática la política implica una actitud metódica, que apunta a un fin, en esta misma

línea Burdeau defIne la política como un "comportamiento coordenado con vistas a un

fm determinado" (Burdeau, 1964). La política como actividad efusiva implica '"

capacidad que tiene ésta de impregnar o invadir otros sectores de la actividad humana y

otras áreas de la sociedad, en nuestra época todos los fenómenos humanos se hacen

"políticos"; Jacto",.r motivado",.r o ftJU.rale.rde naturaleza variado como son los económicos,

sociales, ideológicos y culturales y unos medio.r o técnica.<a través de Ia.r cuale.r .re cumple, los

medios pueden deflflÍrse como intermediaciones entre el propósito que el objetivo

involucra y el logro de éste. Esas intermediaciones consisten regularmente en el empleo

de recursos materiales o inmateriales cuya puesta en acción ha entendido el pensamiento

político a cargo de un "arte" o de un "método" y cuya aplicación será condicional o

variable según las circunstancias, la coyuntura, las exigencias de cada caso. La noción de

medios a menudo se ve suplantada por la noción de "recursos" o "suministros" entre

los que encontramos el dinero, los empleos, la información y las amenazas

uno.rjine.r dado.r que la inducen, trazo esencial entonces de la acción política es el de que

ésta sea intencional, de que implique un ejercicio que no se agota gratuitamente en sí

mismo sino que, por el contrario ,es movilizado por algo exterior, trascendente a ese

ejercicio: metas, designios, propósitos, fines son términos que pueden variablemente

representar este elemento absolutamente imprescindible de la estructura de acción. Los

fmes son los valores últimos que el hombre o los grupos se proponen cumplir para darle

un sentido a '" vida y a la historia pueden ser ejemplifIcados en "'s ideas de libertad,

justicia, paz, felicidad, igualdad, el bien común es la meta por excelencia de toda acción

política e involucra la seguridad exterior, esto es la independencia y '" integridad de '"

sociedad global, además de la concordia y la prosperidad interiores .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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es el modelo racional, para el cual las organizaciones son principalmente, instrumentos

para la realización de fmes especificos (panebianco,1982) .

Angelo Panebíanco expone las objeciones existentes al modelo racional:

a) los fines reales de una organización nunca pueden ser determinados a priori.

b) En el seno de una organización existe siempre una pluralidad de fines, a veces

tantos como actores .

c) A menudo el verdadero objetivo de los dirigentes de las organizaciones no es la

consecución de los fmes para los que se constituyó la organización, sino más

bien, el mantenimiento de la organización misma.

Estas tres objeciones, de acuerdo con Panebianco, introducen una alternativa teórica al

modelo racional que es lo que llama sistema natural cuyo postulado es: que las

organizaciones más que un instrumento para el logro de los fmes de sus titulares son

más bien una estructura que responde a las múltiples demandas de los "distintos

jugadores" y que trata de mantener el equilibrio conciliando aquellas demandas. La

relación entre un líder y sus seguidores debe concebirse como una relación de

intercambio desigual en la que aquél gana más que éstos, a pesar de lo cual se ve

obligado a dar algo a cambio. Quizás uno de los puntos más interesantes que trata

Panebianco en "Modelos de Partido" es sin duda el tema de los incentivos. Según la teoría

de los incentivos nos encontramos con dos tipos: los incentivos to!ectivos y los inctfltivos

selectivos.

a) Incentivos colectivos son los beneficios o promesas de beneficios que la

organización debe distribuir a todos los participantes en la misma medida.La

teoría de los incentivos colectivos distingue entre incentivos de identidad en

donde se participa porque existe una identificación con la organización; de

solidaridad se participa por razones de solidaridad con los demás participantes;

ideológicos en donde se participa porque existe una identificación con la causa

de la organización .

b) Incentivos selectivos son beneficios que la organización distribuye solamente a

algunos partícipes y de forma desiguaL Entre los incentivos selectivos se

encuentran los de poder, status y los incentivos materiales .
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La teoría de los incentivos selectivos explica bastante bien el comportamiento de las

élites que compiten entre sí dentro del partido por el control de los cargos, y de ciertos

sectores de la militancia que pretenden ascender en su carrera (panebianco, 1982).

La actividad de muchos militantes de base se puede explicar mucho mejor en términos

de incentivos selectivos. Aquellos militantes "fieles" que participan asiduamente en las

actividades del partido y cuya identificación con este es total son lo que llamamos

militantes creyentes .

La presencia de militantes creyentes es lo que explica sobre todo que la organización

funcione, ya que con su militancia real y continuada conforma el grupo más importante

del partido .

'~ •••eJ la pre.rencio de !fu cre)'eJlteJ,.fina/l1Imte, la que illlpide a IoJ partirkJJ JeT' htlJta JUJ últimtlJ

,vnJectlen<iaJ, eJOJanimaleJ oportunÍJtaJ deJ.ntoJ por DOWIIJ, prontoJ a moverse de i'fluierda a derecha

por un puñado de l'OtOJ". (panebianco, 1982).

El creyente se identifica con el partido por definición y mantiene una lealtad (fidelidad)

total mientras los líderes mantengan la ideología del partido, a la cual adhieren .

Los militantes arribiJloJ son fundamentalmente militantes interesados en incentivos

selectivos y suministran los futuros líderes del partido, sea por ascenso o por

cooptación .

En concordancia con Panebianco, diremos que los arribiJtaJ son la minoría del partido y

representa el área potencial de riesgo para los líderes del partido, los cuales tendrán que

ver la forma de incluirlos formalmente dentro del partido o bien propiciar su salida.

Como veremos más adelante cuando se analice la estructura organizacional del E.P-F.A,

Y a la luz de los resultados de las entrevistas en profundidad realizadas a muchos

militantes, se podría aventurar la afirmación de que estos son altruistas y que realmente

militan por convicción y por ideología.. '

, Margaret Conway en La Participación Política en EUA cita la descripción que David Mc. Clelland
hace acerca de la teoria de la personalidad, la cual especifica las necesidades básicas de los
milítantes:poder, realización personal y afiliación. Se sugiere que individuos con distintos tipos de
patrones de necesidad se reclutan a través de distintos métodos, y se comportan de forma diferente en
la función política. Los individuos con alto grado de necesidad de poder tienden a dedicarse al control
y mantenimiento organizativo mientras que los que tienen alta necesidad de realización personal
tienden a hacer hincapié en los compromisos políticos más que en los aspectos organizativos. La

1
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3- Presentación del Frente Amplio

3.1) Introducción

La principal razón por la que Uruguay ha sido tradicionalmente señalado como una

excepción en América Latina ha sido la estabilidad democrática que ha tenido .

Durante muchos años se lo consideró unánimemente una de las pocas democracias

reales de la región .

Por estas y otras razones como la continuidad y hegemonía de sus dos partidos

tradicionales (partido Colorado y Partido Nacional) y el tamaño reducido del país así

como algunas innovaciones institucionales atípicas, a menudo se lo llamó "la Suiza de

América Latina" (González, 1993).

Uruguaya excepción de los golpes de Estado de 1934 y 1973, ha registrado una grnn

estabilidad política con el funcionamiento de un sistema de partidos fuertemente

bipartidista. La excepción del caso uruguayo la ha constituido su característica hístórica

de ser un sistema de gobierno presidencial y bipartidista.

Hasta promediar los años sesenta los blancos y colorados sumaban casi el noventa por

ciento de los votos. Otros partidos compartian el diez por ciento restante. Después de la

Segunda Guerra Mundial los blancos gobernaron desde 1959 hasta 1966, mientras los

colorados lo hicieron durante el resto del período hasta el golpe de Estado de 1973.

Ambos partidos han estado y todavía están fuertemente fraccionaIízados. De hecho, casi

siempre ambos partidos han sido coaIíciones relativamente flexibles de fracciones. Se ha

dicho que este bipartidismo encubría un real sistema multipartidista donde los actores

reales eran los sublemas de los partidos Blanco y Colorado, los principales exponentes

de esta afirmación eran Lindahl y Sartori, a finales de la década del sesenta y mediados

de la del setenta.

Germán Rama por su parte hablaba de "bipartidismo y medio" a raíz de los resultados

de la primera elección en la que participó el Frente Amplio, y los que arrojaron que éste

tenía una débil penetración en el interior del país. (Rama, Germán 1987).

participación (militancia) se ve afectada por el cálculo que los ciudadanos hacen con relación a los
beneficios que de eUas derivan. (Political Participation in USA. 2000) .
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Sin embargo, todas est:ts circunstancias no inhibieron la aparición y consolidación de

una tercera opción: el Frente Amplio .

Así pues, de acuerdo con Lanzará el estreno del Frente Amplio tiene entre otras, tres

características. En primer lugar, se produce en medio de la crísis más importante que ha

tenido el sistema de partidos en el Uruguaya lo largo de un siglo, como manífestación y

como parte de esa crisis, al cundir la desagregación social y la fragment:tción

política. (Lanzaro,200 1)

Situada en sus orígenes en la década del cincuenta, la crisis del modelo hegemónico fue

orgánica, de autoridad a partir de la saturación de la capacidad de absorción de los

agentes hegemónicos partidos-Estado, y la desagregación de sectores antes agregados,

fue en otros términos, la crisis de un orden al que se le sustrayeron partes desde un

abrupto crecimiento de reclamos no satisfechos!

En segundo lugar, expone Lanzara, la emergencia de la izquierda hace pie en ese

debilitamiento del sistema de partidos y contribuye a acentuarlo, sumando fuerzas a la

corporativización de la política y a un patrón antagónico de competencia inter e intra

partidaria, que recortó fatalmente las posibilidades de reconstruir la centralidad política y

la capacidad de gobierno. Los propósitos de defensa de la democracia amenazada y la

concurrencia a la arena electoral (que están en la raíz de la fundación frentist:t) vienen de

esta manera asociados a un cierto apartamiento de las reglas del pluralismo, justo en el

momento en que éste perdía la efectividad que había tenido hast:t entonces, como regla

de convivencia partidaria y como principio institucionalizado de las dinámicas uruguayas

de gobierno .

En tercer lugar, esa ambivalencia política está a su vez vinculada al a textura dualista

que los desarrollos de la izquierda exhiben en aquellos arranques, en una combinatoria

de movimiento y partido (coalición social y coalición de partidos) que la misma paut:t

frentist:t recogía: en su hermandad con el sindícalismo, las federaciones estudíantiles y

otros actores sociales, pero también dentro de su propia estructura de organización y

2 Al respectoseñalaGramsci:"Al llegara un ciertopuntode su vidahistórica,los grupossocialesse
separande sus partidostradicionales;es decir, los partidostradicionales,en su determinadaforma
organizativa,con los hombresdeterminadosque los constituyen,los representany los dirigen,dejan
de ser reconocidoscomoexpresiónpropiapor su claseo su fracciónde clase,Cuandose producen
est:lcrisis,la situacióninmediatase hacedelicaday peligrosa,porquequedaabiertaa las soluciones
de fuerza, a la actividad de potencias oscuras, representadaspor hombres providencialesy
carismáticos",("Notas sobre Maquiavelo".en Gallardo. Javier "Orden hegemónicoy contra-
hegemoníade la izquierda")
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por su vocación envolvente, de representante "popular", privilegiado, si no exclusivo.

Este anclaje social y movimentista se manifiesta directamente en la militancia de masas,

para constituir un resorte de poder, que se coteja con los otros poderes y compite en los

partidos, desafiando la autoridad consagrada por el sufragio y las legitimidades de origen

ciudadano .
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3.1.1)Creación del Frente Amplio

El F.A nació como un frente en el que colaboraban e! Partido Comunista, e! Partido

Socialista y ftguras consideradas como "progresistas" de los partidos tradicionales .

Fue fundado como bien dice en sus estatutos e! 5 de febrero de 1971 y su estrategia fue

siempre de oposición frente al resto de los partidos .

El origen de! F.A no está ligado a una ftgura carismática. En el momento de su

fundación, contaba con muchos líderes políticos de primer nivel en su dirigencia como

Líber Seregni, Ze!mar Michelini, Rodney Arismendi,Juan Pablo Terra, entre otros .

"El Frente Amplio, fu"<f1 politica de cambioy justicia socia/, creación histórica pem¡allente delpueblo

IIntg/l(!y0, de concpciófl fldciMa/, progresista, democrátit"tl,populor, afltioligárquico y antiimperialista,

se integra por todos aquellos sedores politicos y ciudadanos que adhieren a los principios y objelilJOs

estableatios en lo Declaración Constitutilla del 5 de.febrero de 1971, en los Bases ProgmmáticoJ yen

el Amertfo Politico, conjimnando una organizadón con el corácter de coalidón-molJÍmiento y que se

comprometen al mantenimiento y deftllSa de lo unidad, al respeto reciprocode lo pluralidad ideológicay

al a<"tItafllÍentode los resoludoneJ tomadas por los organismos perfinellteJ Jegún lo estipulodo en el

presente estattlto ': (Estatuto del B.P- FA, 1993)

Lanzara, por su parte plantea que e! F.A ha pasado de ser una coalición de partido a ser

un partido de coalición:

3 Señala Yalfé: "La importancia asignada al programa ha sido una verdadera tradición de la izquierda
uruguaya. Por mucho tiempo ésta se percibió y presentó a si misma como fuerza programática, al
tiempo que cuestionaba a blancos y colorados por un supuesto vacio en la materia. La izquierda le ha
dado mucha importancia al proceso de elaboración de un programa que se plasmara en forma de
documento. De ahí que la unidad programática fuera uno de los asuntos centrales que la izquierda
debió afrontar y resolver para concretar su unidad orgánica. La izquierda procesa en estos años una
evidente maduración que afecta todas sus facetas pero es especialmente notable en sus formulaciones
programáticas y en su relacionarnÍento politico. Por otro lado en el marco de la renovación,
simultáneamente con la moderación se produce la tradicionalizacióndel frente Amplio, entonces éste
se vuelve un partido de tradición y en este sentido el recorrido a través del cual este fenómeno se
concretó puede describirse en términos de tradicionalizaci6n"(Yaffé,2000, Tomo Ifj .
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"(...) lo que se inidó como una coalidón departidos(siguiendo el motklo tk fretlte que la i'{fjuierrJahabía

puesto en prtictua desde 1962) se melt'C luego un partido de roalición, unificado, en el qlle el COnjlllttO

pesa más qlle las partes, aunque dmos ekmentos tk estructuray de operaciónpolítica "prodHif'ln las

marcas de origen"(...).

A pesar de estar ante una organización compleja, con una estructura muy particular,

podemos hablar de! Frente Amplio como de un partido político. Esto sin duda no

contradice e! hecho de que se haya fundado como una coalición de partidos políticos.

Para realizar esta aftrmación se basa en algunos de los cambios que ha tenido e! Frente

Amplio desde su fundación hasta hoy, por ejemplo en su composición orgánica, en su

estructura de liderazgos y en e! formato de los procesos decisorios.

Precisamente esta estructura de liderazgos ha cambiado sensiblemente desde su

fundación hasta hoy. Tabaré Vázquez tiene más autonomía de acción hacia dentro y

fuera de! Frente Amplio que la que tuvo e! anterior presidente, e! Gral Líber Seregni.

Algo similar ocurre con la forma en que se toman las decisiones, como veremos más

adelante en el próximo capítulo de este trabajo, las resoluciones por consenso o

colegiadas, más características de las coaliciones de partidos, le han dejado lugar a las

decisiones por mayoría. Es decir, que ante una organización compleja, con. una

estructura muy particular, podemos hablar de! Frente Amplio como de un partido

político, lo que no contradice en nada e! hecho de que se haya fundado como una

coalición de partidos políticos.

Julio Castro deftnía al Frente Amplio en 1971 de la siguientemanera:

"El Frente Amplio es UII hecho nuevo en la vida polítka del país. Se presenta, en SIlparticípación

ekctoral, como uno alianza de partidos qlle se adopto y fimciona de omerdo o la.r normas e.rtohkcido.r

por la ley de lemas. Pero eso es solo SIl aspecto Jórmol y kgaL En SIl esencia es lino 1tIIetJOforma de

portidpoción pojmlar, ho.rto ahora desconocidapor nosotros.(...) Por esa razón la adhesión al Frente

Amplio es un proceso de toma deposició'l; de cOllcientizaciól1co,,/o se dice ahof'lJ. Supone 11110 definición

itkológica,pero también UIlO actitud n/oraL El Frente hnplio, eII su organizacióny ,,/ilitancia, debe ser

una gran escuela que 'f)'Ude al cil1dadano a convertirse en agente del ProCilSOÍlltegral de cambio ql1e

tran!fórmará elpaís': (Citado enQueirolo, Rosario,L001) .
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La creación del Frente Amplio está acompañada de tres características:

a- la forma como comenzó a organizarse territoria1mente (a partir de un centro

geográfico o de diferentes agrupaciones locales, o bien una combinación de

ambas)

b- la existencia o ausencia de soporte económico r humano por parte de alguna

organización social

c- y la existencia o ausencia de a1gún líder carismático sin el cual el partido no se

hubiera desarrollado .

A propósito de la primera característica podemos decir que el Frente Amplio se formó a

partir de la unión de distintos partidos políticos y agrupaciones políticas, como veremos

más adelante, que tenian su base electoral y estructura organizativa en la capital del país.

Todas las agrupaciones y partidos políticos que lo conformaron eran de carácter urbano .

Es por eso que la votación del F.A siempre fue mayor en Montevideo que en el interior

del país, eso a partir de las últimas elecciones de 1999 está cambiando y el F.A está

obteniendo una alta votación en los departamentos más urbanizados del interior .

En cuanto a la segunda característica, el Frente Amplio hasta el día de hoy ha contado

con el apoyo del movimiento sindical y estudiantil, lo cual determina no solo su

surgimiento sino también su estructura organizativa. Recordemos que el movimiento

estudiantil en los años previos a la creación del Frente Amplio tenía una enorme

capacidad de convocatoria. Apeló al pueblo y proclamó una unidad de la sociedad para

recuperar el "paraíso perdido": los enemigos eran los políticos corruptos, el inmovilismo

y la especulación fmanciera, que se estaba apoderando del país. En cuanto al

movimiento sindical ocurría lo mismo, comenzó a tener una fuerte gravitación al

profundizarse la crisis económica de 1960.

(Rama, 1987)

Con respecto a la existencia o ausenC13 de un líder carismático, como dijimos

anteriormente no hubo una figura carismática, sino muchos líderes de relevancia pero

no podemos decir que fue alrededor de alguno de ellos que se fundó el partido .
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En lo que tiene que ver con los referentes ideológicos de la izquierda uruguaya en el

itinerario posterior a la recuperación democrática de 1985, comparándola con la

peripecia anterior a 1973, Yaffé explica que se han producido cambios e dos sentidos: en

intensidad y extensión ideológica, entendiendo por intensidad la fuerza con que se

adhiere a una determinada ideología, y la extensión ideológica como la amplitud de

componentes diversos que integran un universo de ideas. Los grupos de izquierda se

muestran más propensos a adoptar definiciones amplias, abiertas a la incorporación de

diversos aportes. Este proceso, el autor lo denomina como de renovación ideológica

(Yaffé, 2000 Tomo 1).

En sintesis el Frente Amplio nace como una alternativa a la situación del país, como una

nueva opción política, buscando movilizar al pueblo más allá de las elecciones, buscando

la participación política permanente de los ciudadanos',sustentado por dos importantes

sectores: el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, con arraigo en las zonas

urbanas, y sin un líder carismático .

, A este respecto el Gral. Líber Seregni el 26 de marzo de 1971 dicta un discurso en la Explanada
Municipal donde expresa: "(...)EI Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos. Es una
necesidad popular y colectiva del Uruguay. Por eso el Frente Amplio desencadenó tan rápidamente
este movimiento popular de adhesión. participación y militancia. Porque interpreta una necesidad
objetiva de nuestra sociedad. Son estos los primeros pasos, pero son pasos de gigante. Hoy tiene su
bautismo en la calle, en la multitud, en ustedes. en un movimiento político sin precedentes en el pais y
que tiene la estatura del Uruguay entero. (...)" (Citado en Queirolo, 2001) .
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3.1.2) Integración y Estructura Interna .

En cuanto a su integración, esta fuerza política ha experimentado vanas

transformaciones hasta la configuración que presenta en la actualidad. Aunque el F.A

sigue siendo la fuerza política dominante, al estar integrado con el lema Encuentro

Progresista, se deben indicar los grupos que se le unen en dicha coalición .

Por lo tanto el Encuentro Progresista está formado por:

a) Frente Amplio: Vertiente Artiguista (ésta a su vez nuclea a Izquierda democrática

Independiente y Artiguismo y Unidad); Partido Socialista (PS); Corriente Popular (CP);

Movimiento Socialista (MS) éstos a su vez juntos conforman Espacio 90; Partido

Comunista (pC); Frente Izquierda de Liberación Nacional (Fidel) -PC y FideL

conforman Democracia Avanzada-; Asamblea Uruguay (AV); Movimiento Popular

Frenteamplista (MPF) -AU y MPF conforman la Lista 2121- ; Partido Socialista de los

Trabajadores (pS1); Movimiento 20 de Mayo (éste último y AU conforman (".-artiente

de Izquierda); Corriente de Unidad Frenteamplista (CUF); Movimiento 26 de Marzo

(M26); Partido por la Victoria del Pueblo (pVP); Movimiento de Participación Popular

(MPP); Movimiento de Liberación Nacional (MLN) e independientes (éstos están

dentro del MPP); Partido Obrero Revolucionario (POR); Movimiento Pregón y Unión

Popular (UP).

b) Partido Demócrata Cristiano

c) Corriente 78

d) Batllismo Progresista.

Como se puede observar la integración del Frente Amplio es bastante compleja, lo es así

también su estructura orgaruzativa .

La estructura interna del FA pretende fomentar la representación de las bases en los

órganos superiores. De este modo tanto los Comité de Base, como las Coordinadoras

Zonales y Departamentales tienen representantes en los órganos superiores y a su vez la

Dirección nacional envía a sus delegados ante los inferiores. El articulo 24 del Estatuto

del Frente Amplio, aprobado el 4 de Diciembre de 1993, establece los siguientes

organISmos:



Estructura Frente Amplio

MESA POLIllCA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Comisione Nacionales
O<ganización, Propag.nd. y -

MESA SECRETARIADO

MESA ZONAL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DEPARTAMENTALES

PLENARIO NAOONAL

DIRECCION NAOONAL

MESA DEPARTAMENTAL

OOORDINADORAS ZONALES

Comisión art 108

Agrupoción Dpt>l. Gob. de Moorev;deo

OONGRESO

CUADRO 1:Organigrama del FrenteAmplio .

ASAMBLEA

20

[
PLENARIO ZONAL

a- Comités de base del Frente Amplio: Asamblea, Mesa y Secretariado .

b- Coordinadoras Zonales: Plenario Zonal, Mesa Zonal y Asambleas

Extraordinarias .

c- Departamentales: Plenarios Departamentales, Mesa Departamental y Asambleas

Extraordinarias .

d- Dirección Nacional: Congreso (periódico), Plenario Nacional y Mesa Política

(permanente) .

PLENARIO DEl'ART AMENT AL

Ó!m!!:: Elaboración propia en base a datos del Estatuto del Frente Amplio y entrevis"'" personales con

miembros de la Dirección del partido .
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CUADRO 2: Caracteristicas de la estructura intema del Frente Amplio

Tipo de relaciones entre los órganos Piramidal. VerticaI. Integradora.

internos

Organos según ámbito territorial Dirección nacional, Departamentales,

Coordinadoras zonales y Comités de

base.

Organos según función Deliberativo: Asamblea

Gubernamental. Agrupación de gobierno

Ejecutivo: Plenario, Mesa y Comisiones

Nacionales .

Administrativo: Presidente,

Vicepresidente, Secretariado .

Periodicidad de las reuniones de los Plenario nacional y sus cargos: máximo

órganos (y duración del mandato) 30 meses.

Congreso ordinario: máximo 30 meses

Estabilidad de la estructura Continua

Representación territorial Presencia en los departamentos del

interior y con estructura especial en

Montevideo .

Fuente: Martinez Barahona, 2000.

La Estructura del FA es plenamente integradora de las Bases en los órganos superiores

y de estos en los inferiores .

a-Dirección Nacional: es la mixima autoridad nacional, se conforma con el Co!¡grrso.
el cual se reúne cada dos años es quien elige el candidato a presidente, vicepresidente e

intendente y vota el programa político, a su vez el Congreso Nacional se compone con

los miembros del Plenario Nacional quienes lo presidirán, los delegados de los Comité

de Base y con voz todos aquellos que habiendo sido electos representen al FA a nivel

parlamentario, ejecutivo y electoral, nacional, departamental y local; el Plenario NadonaI
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se reúne cada dos meses y lo integran el presidente del FA, el vicepresidente, 72

representantes de los grupos políticos que integran el Frente Amplio, 36 representantes

de las coordinadoras de Montevideo, 36 de las departamentales del interior y 6

adherentes al partido que designa el propio Plenario entre personas de relevancia

nacional; la Mesa Po!íti."ase reúne semanalmente y es quien ejecuta las decisiones

tomadas por el Plenario Nacional (el 50% del Plenario Nacional son representantes del

movimiento, y el otro 50% son de las agrupaciones políticas que integran el Frente

Amplio) .

b-Departamentales: están a cargo de eJercer la conducción política de cada

departamento, de acuerdo a la Dirección Nacional. Sus organismos son los Plenarios

departamentales, la mesa departamental y las asambleas extraordinarias. El PkMrio

D~arlamental está integrado por el presidente, Vicepresidente de la departamental, los

delegados de los sectores políticos que demuestren actividad regular y permanente en el

departamento y los delegados de los Comité de Base del departamento, el Intendente

Municipal con voz y voto, los diputados en ejercicio elegidos por el departamento, los

ediles titulares en ejercicio por cada organización política. La Mesa D~arlt1menlg/

(formada por el Presidente, Vicepresidente, delegados al Plenario Nacional y un número

de delegados de base). Las Asambkas Extmordinqrias funcionarán cuando no se pueda

reunir el Plenario Departamental. La Mesa Departamental presentará un informe

descriptivo de la situación del organismo nacional correspondiente. Ese organismo

únicamente podrá autorizar por una plazo determinado el funcionamiento de la

Asamblea Departamental Extraordinaria con los cometidos del Plenario Departamental .

Dicho plazo y dicho funcionamiento serán objeto de reglamentación por cada

Departamental sujeta a ratificación de la Mesa Política. Finalizado el penado previsto se

evaluará la situación .

c-Coordinadoras zonales: están integradas por los comités de base de una zona

determinada (en Montevideo son 18 coordinadoras zonales), ejercen la conducción

política y organizativa en representación de la Dirección Nacional del partido y de su

respectiva dirección departamental e incluyen el Plenario Zonal, la Mesa Zonal, y las

Asambleas Extraordinarias .

El Pkmuio Zonal es el máximo organismo de dirección de las coordinadoras y entre sus

competencias se encuentra decidir las iniciativas políticas a impulsar en su zona, decidir

las posiciones de la coordinadora ante los organismos superiores de dirección, formular
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propuestas a al Dirección Nacional y Dirección departamental, supervisar los comité de

base de su zona y coordinar su accionar y funcionamiento. L:i Mesa Zonal es e! órgano

de dirección cotidiana entre Plenario y Plenario y le compete adecuar los procedimientos

para cumplir y hacer cumplir las decisiones de los organismos de dirección, asumir la

dirección cotidiana de la coordinadora ejecutando en base a lineamientos políticos y

organizativós determinados por el Plenario Zonal, informar por escrito al Plenario

Zonal de su actividad en forma regular .

Las Asambleas de Adhemtles se integran con de! total de los adherentes oficialmente

registrados en e! padrón de coordinadoras que tengan 30 días de antigüedad, funcionaci

como órgano extraordinario y tendrá carácter resolutivo para que la convocatoria sea

válida deberá comunicarse por escrito a cada comité de base con un mínimo de 72 horas

de anticipación .

d-Comité de Base: agrupa a los adherentes' que viven en una ffilsma wna o que

trabajan o estudian en un .mismo lugar. Los primeros son los llamados Comités de base

territoriales, los segundos son los funcionales. Cada miembro del Frente Amplio puede

ser miembro de un solo Comité de Base. Los organismos de los Comités de base son la

Asamblea, la Mesa y e! Secretariado .

Desde e! momento mismo de su fundación e! Frente Amplio tuvo Comité de Base y

siempre han sido importantes. En los últimos años la importancia de los comité de base

se ha incrementado y hay representantes de los comités en el Plenario Nacional debido a

fuertes incentivos que ofrece e! partido a los militantes .

La Asambko compuesta por todos los adherentes registrados en cada comité, se reunirá

en sesión especial cada 25 de Agosto, "Día de! Comité de Base" para dar cumplimiento

5 Adherente según el Estatuto del Frente Amplio "es toda persona mayor de 14 años que exprese su
voluntad, firme su conformidad y asuma la obligación de respetar el Estatuto y las decisiones de las
autoridades de la organización, manifestar el comprpmiso pleno con el Acuerdo pol1tico, las Bases
programáticas, la metodología y la linea politica del FA".(articulo 2 del Estatuto del FA). Esta política
de miembros flexible es solo uno de los indicadores de la importancia que el Frente Amplio le da a
los militantesdesde su fundación.
Art. 3: "Su incorporación deberá ser resuelta por la Asamblea Ordinaria del Comité al cual se
presentare. En caso de no existír un Comité en su territorio, la solicitud deberá ser resuelta en el
Organismo inmediato superior. Coordinadoras en Montevideo y Departamentales en el Interior. En
caso de denegatoria, el ínteresado podrá solicitar la revocación del a decisión y luego apelar
sucesivamenteal organismo intermedio respectivo, al PlenarioDepartamental y al PlenarioNacional".
Art. 4: "Para l<iercer sus derechos deberá contar con un minimo de 30 dias de aprobada su
incorporación en su respectivo Comité y cotizar responsablemente, regularmente y al dia. Para ser
legíble como Miembro de la Mesa del Comité debe contar como mínimo con 60 días corno adherente
y 18 años de edad. Para ser elegíble como delegado al Plenario Nacional, como mínimo con 60 dias
como adherente y 18 años de edad.
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al a elección de sus delegados a Coordinadoras o Departamentales según corresponda, y

de su propio Secretariado. Estos serán elegidos por el voto de los 2/3 de los presentes y

podrán ser removidos en sus cargos por la Asamblea por el voto de dos tercios de los

presentes y un número de votos superior al que obtuvo el delegado en oportunidad de

su elección (o mayoría absoluta de adherentes registrados en el Comité.)

La Mesa será el órgano ejecutivo del Comité de Base y se integra con los miembros del

Secretariado y el o los delegados a la Coordinadora o Departamental, actuará en

representación del comité en su relación con la Coordinadora, las departamentales y las

Comisiones Nacionales .

El Semtariado se integrará con un minimo de tres miembros elegidos por la Asamblea, y

al igual que la Mesa será designado por períodos de doce meses .

La Comisión del artículo 108 que se muestra en el organigrama es la Comisión Electoral,

la cual es nombrada por cuatro quintos del total de miembros del Plenario nacional y

cuyas decisiones son apelables ante la Mesa Política. Funciona solo en años electorales .

En cuanto a la Agrupación departamental de gobierno de Montevideo, está integrada

por la Mesa Departamental, el Presidente del Frente Amplio, el Intendente Municipal,

un representante de la Bancada Parlamentaria, tres ediles locales en forma rotativa, un

delegado de los trabajadores municipales frenteamplista y un delegado de la bancada de

Ediles, (art. 68 Estatutos) .

Ateniéndose ante lo anteriormente expuesto estariamos ante la presencia de un partido

institucionalizado, que organizativamente reglamenta su articulación para garantizar la

participación de cada elemento de base en la vida global del partido .
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4- Evidencia Empírica

Este capítulo estará dedicado en su totalidad a analizar la evidencia empírica recabada a

lo largo de la presente investigación. Para ello dividiremos esta evidencia en tres grandes

grupos. Primeramente, analizaremos la integración del comité de base, cómo es su

política de miembros, y qué tipo de comunicación se da entre ellos y los demás órganos

de la estructura interna, funciones que cumple para el partido y la comunidad y su

relevancia actual

En una segunda instancia se describirá el perfil del militante actual, cuáles son sus

aspiraciones, qué realidad socioeconómica reflejan, su desempeño dentro del comité, y

cómo viven la expectativa de un posible nuevo gobierno del E.P-F.A-N.M, para ello la

principal fuente de recursos de información es la recogida en varias entrevistas que se

detallarán la fmal del presente trabajo y un cúmulo de percepciones personales obtenidas

tras la visita a varios comités de base y en charlas off record con varios militantes .

Finalmente, expondré los tres argumentos que sustentan esta evidencia empírica.

4.1)Democraeia de Base

Como se dijo en capítulos anteriores los requisitos para ser adherente del partido son

pocos, de acuerdo con el artículo dos de los Estatutos del Frente Amplío es necesario

ser mayor de 14 años de edad y expresar la voluntad de serlo .

Si bien es importante tener un número alto de adherentes y afiliados (aquellos que pagan

la cuota), más aún lo es tener una base extensa de votantes. La organización interna del

FA da mucha participación a sus miembros a través de una estructura vertical con

comunicación en dos sentidos: ascendente (de los comités a las coordinadoras, y de

éstas a las departamentales, y así sucesivamente hasta llegar a la cúpula de la

organización) y descendente (de la Dirección Nacional a las departamentales, de éstas a

las coordinadoras, terminando en los Comités de Base). La mayoría de los entrevistados
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muy 9

Cuadro 3: Grado de entusiasmo con que acata las decisiones del partido

E.P.Frente Amplio

4

78

9

100

Poco entusiasta

Ni poco entusiasta, ro

Muy entusiasta

Ns/Nc

Total

entusiasta

opinan que la democracia interna del partido es alta y la mayoría absoluta acata las

resoluciones del partido tanto militantes como miembros' .

La estructura organizativa del FA si bien fomenta una política de miembros abierta,

cuenta con dos importantes fenómenos adversos: por un lado el menor interés en la

política que hay actualmente y por otro la apertura del partido a todo el electorado,

como partido catch aU en busca de captar votos para ganar las elecciones .

Esto sin duda genera un problema, porque necesita atraer votantes de todos los sectores

sociales, porque necesita más votos que los provenientes de sus actuales miembros, pero

a la vez necesita de los militantes y de su trabajo político .

7 La pregunta era: "La U1údaddel partido frecuentemente requiere que todos los activistas obedezcan
la linea del partido aunque no estén de acuerdo con ella. Podria señalarme con qué entusiasmo acata
normalmente usted las resoluciones de su partido?". Esta pregunta pertenece a una encuesta a
miembros de los partidos politicos uruguayos en Octubre-Noviembre 2000 para los efectos de este
trabajo solo se recolectaron los datos correspondientes a las respuestas expresadas por adherentes del
EP-F.A .

• Ejemplo de esto es la reciente discusión acerca de si se realizaria o no debate entre el senador José
Mujica y el Dr. Arturo Heber. el partido resolvió por mayoria de votos no ir a debate por lo que
Mujica acató la decisióndel partido.

•••••••••••••••••••••
~••••••••••••••••••••••••
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De todas formas el lugar que ocupan las bases, los militantes más precisamente es

central y por ende la importancia del comité sigue siendo determinante para llevar a

cabo esa política atrapa todo. Al primer lugar donde se acerca un ciudadano que se

identifica con la ideología del FA, es al comité de base por lo que este sigue siendo la

unidad básica primordial .

Sin embargo la organización de los comités de base es cuestionada aún mismo dentro

del propio partido. A este respecto señala una militante:

': ... a pe.rar de que hay compaJ7ero.rque cue.rttillla/I la ~ani!{flción de los

Comité.r de Ba.repotrJlle d/cen que ya jileron, pen.ramos que tmemos que llenarlos de contmiM. Es el

mifor órgano para l.il/CUlartecon los 1.~linos.(...) Eso sigue .rienM un excelente IJÍntulopara nosotro.r, el

mantmer en Io.r harrio.r compaliero.r referentes que a Sil vez organizan agrupadone.r(sociali.rtas). Son Io.r

qlle esttÍn diari4mente. Abi llel/Omos la pl"I!n.radel partiM, materi4les, a vece.rno.r mandan a buscar

porq1Je quimn di.rcutir sobre tal acontecimiento o discutir problema.r del barrio para que Io.r edile.r Io.r

11e,~na la Junta. Es jimdammtal para nosotros porque si nos limitamos solo a los órganos centrales, nO

l!(JmosninglÍn IaM "' .

Este fragmento además de reafirmar la centralidad del comité en la estructura partidaria,

muestra otra realidad, la otra cara de la actividad del militante que no se reduce a estar

dentro del comité, sino la de realizar otras funciones para la comunidad, en estrecha

relación con organismos barriales (policlínicas, comisiones de fomento, centros

comunales zonales en el caso de Montevideo, etc.) dependiendo un poco también de la

zona donde se encuentren, son las actividades fuera del comité que se realizan. El

próximo fragmento de entrevista fue precisamente realizada a un militante de un comité

de base ubicado en el barrio del Cemto, que además de su actividad política como

militante, ocupa un cargo dentro del Centro Comunal Zonal de su barrio:

".... no es que la militancia haya decaíM. La gente que va a los Comité de Base es

menor, pero fUOnM empiezo a pasar Ii.rta: ¿qutin esúÍ en la comisión jo/IJelltO de tal e.rcuela?,¿quién

está en la comisión de salud de tal policlínica?, ¿quién esúÍ en el .-fub de bal!Jjiitbol?, ¿quién e.rtóe11la

Iglesia? Entonces entramos a multiplicar ac/om. Antes, tal,"Z el error estaba en sólojustificar romo

• Este fragmentoes parte de una entrevistarealizadapor Juan Pablo Luna y citada en su libro
recientemente publicado "La política desde el llano. Conversaciones con militantes barriales" EBO.
2004 .
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militante partidario a aquel que estaba en el comitéy 110se entendía como un agente lllllbiplicador de

ideas al que estaba en otro tipo de o'l,anizadones. (...)No erro que h'!Ya menos militancia. H'!Y menos

militancia tisible en el local,pero en lo calle h'!Y una cantidad impresionante de gente que opem como

forrea de tmnsmisión. Si no seria imposible entender que solomente por lo ,-ampaRa televisiw lo gente

tl(}te. No tno en eso':

Pero además de estas funciones que se desarrollan en y a través de! comité, están las que

debe desarrollar estatutariamente, y son las detalladas en e! capítulo dos, artículo 25:

"Los comités de Base se integran con todos los adherentes de tilia misma 'fina, especialmente

determinada.

Se constituirán en forma amplia y conlJllcarána todos los frenteamplistas de lo respeaiw zona, sin

distindón alguna por SI'parlicipadón o'l,anizada en cualesquiera de los sectorespolíticos integrantes del

FA, opor SIl condición de no sectonzado" .

El arlÍr:ulo28 detallo los competendas de los comités de base entre los que se encuentmn difundir el

programa] lo línea políti,-a del Frente Amplio; e>..plicar] defender lo acdón del FA; cumplir] hacer

mmplir los dedsiones de lo Direcdón Nacional, lo Departamental] lo CoorrJinadom; elobomr]

formulor propuestas a los o'l,anismos de Direcdón; promover lo partidpadón de losfrenteamplistas en

los o'l,anismos de masas y de lo comum'dad; propender a lo m'!Y0r captadón de adherentes al FA;
promot-'er la contrim,ción de los frenteamp/istas en el flll.tlltenimiento finandero de la o'l,anización;

participar en las toreos ,-entrales] o'l,anizar las acdones que elpropio comiti resolviero realizar, dentro

de los objetitl(JSy líneas generales acordodos centralmente; o'l,anizar los acdones que el propio comité

resoMere realizar, dentro de los 0o/eti/!Os] líneas generoles reSlleltospor la Difllcción Nacional, la

depariomental y la Coordinadora Zonal; elegir SIISdelegadosal Congreso, a lo Coordinadora] cuando

así mrresponda, al Plenano Departamental, redbir el informe de los mismos] /Qmar resoludón sobre

ello.
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. 9 La pregunta que se realizó sobre la base de cíen militantes de distintos comités fue: ¿Cómo
evaluarla usted el grado de democracia interna dentro del comité : muy alto, alto, medio, bajo o muy
bajoT' Si bien este cuadro no se puede considerar de valor estadístico me pareció que sus resultados
arrojaban datos interesantes a los efectos del presente trabajo.
"La democracia interna debe combinar la amplitud y profundidad de la discusión con la eficacia en la
forma de decisiones, para que éstas se adopten en tiempos politicos que permitan las respuestas
adecuadas en los momentos precisos. Esto último cobra especial trascendencia cuando se asume una
tarea de gobierno, nacional, departamental o local". (4° Acuerdo del Plenario del FA).

Esta democracia de base, que podemos observar en los Estatutos y en el propio comité,

según Martinez Barahona obliga a las direcciones a consultar cada decisión y obtener un

mandato para cada iniciativa, se ha logrado superar con la integración de cargos de las

mismas en las reuniones plenarias de órganos superiores para así consensuar con las

bases sin necesidad de paralizar el proceso decisional. De esta manera no se obstaculiza

la formación de alianzas, pero tampoco se debilita la legitimidad de la dirección .

Es así que en el Acuerdo de abril de 1998, el Plenario del FA se expresa ''que h más

amplia participación, dude los comités de /;ase, hs coordinadoras y departomentales y efl rodas hs

ins1allcias otgánicas, enriquece hs discusiones'y fOrtalece hs decisiones': Respetar esta democracia

interna significa entonces que se acatan las resoluciones que comprometen a toda fuerza

política y en los temas donde no se logre consenso, estas ideas minoritarias quedarian

supeditadas a las decisiones mayoritarias .

E.P- Frente Amplio

48

35

13

4

100

Muy alto y alto

Medio

Bajo y muy bajo

Ns/Nc

Total

Fuente: Elaboración propia 9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cuadro 5; Tabla de mayorías

artículo asunto Regla
f--

21 Libertad de acción Mayoría calificado

~cuando un sector se considere afectado por una resolución . Mayoría calificadol de los organismos de dirección nacional .

74 I Mecanismos de elección de presoy vicepresidente. Mayoría califieodo
I

84 I Elección presidente Mayoría calificadoI

r--ss-j Elección intendente --,--
Mayoría ,"Olijicado

f----¡ósl Comp. plenario nacional comisión electoral Mayoría calificado
I

113 1- Modificaciones provisorias Mayoría calificadoI

23b Carácter revocable de las decisiones. Mayoría coIificodo.
--

13 Carácter suspensivo de la vigencia de la resolución Mayorías e.rp.

114 Control disciplinario y estatutario de los frenteamplistas Mayoríos esp.

65 Competencias de la mesa departamental. de Montevideo. Mayorías esp.

80 Frecuencia de reuniones- quórum- funcionamiento Mayorías esp

8 Ingreso de nuevos grupos Mayorías esp

10 Exclusión Mayorías esp.

20 Bases programáticas Unanimidad

Acuerdos políticos Unanimidad

11 Plebiscito interno Mayoría simple

12 Rectificación Mayoría simple

35 (*) Formas de decisión Mayoría simple

Fuente; Elaboración propia.
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Mayoría calificada: 4.5% del total de componentes del cuerpo .

Mayoría relativa (simple): votos en número mayor con relación a los que obtengan

otras proposiciones .

Mayorías especiales: por ejemplo 9 de 10, etc.-

(*) El articulo 35 señala además que se buscarán arreglos consensualistas .

A modo de síntesis se puede decir que existe efectivamente comunicación ascendente y

descendente dentro de la estructura partidaria, que ésta última presta especial atención y

competencias específicas a los comités y los incluye dentro de los órganos de dirección

lo que genera legitimidad en las decisiones del partido y favorece la existencia de

democracia interna dentro del partido y dentro del comité de base.

Es posible concluir también que las citadas decisiones son tomadas mediante mayorías

especiales. No queda duda de que el comité de base es la unidad reclutadora más

importante de adherentes, afiliados, militantes y en definitiva votos y que realiza tareas

en dos sentidos: para el partido y para la comunidad .
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4.2) El lugar de la militancia .

Se ha dicho que el militante es el "sacerdote" de la acción,(Valverde,2003)porque es a

través de él que se unen discurso y acción, los dos pilares básicos de la militancia.

La militancia e~ un acto voluntario, realizado con racionalidad y pasión. Como se dijo en

capítulos ante10res existen militantes 'Tf!)'enteslos quc en el FA predominan y militantes

afTÍbistas que si bien en las entrevistas realizadas y en charlas posteriores no se

identificaron como tales es correcto pensar que existen aún de manera solapada dentro

mismo del comité de base. Si bien muchos de los entrevistados "suponen" que debe

haber algún compañero al que lo motive más militar por lo que pueda obtener de esa

acción, ninguno de los entrevistados se autodefmió como tal y todos al contestar las

preguntas que lcs hacía demostraban el entusiasmo que les produce el hecho de militar,

de participar activamente en política y de poder influir para lograr el cambio que

esperan ocurra en las elecciones que se aproximan .

Al referirse a las razones por las cuales comenzaron a militar, algunos militantes fueron

muy enfáticos al decir que la razón principal por la que militan es por sus ideales:

"Comencé a mi/itor por /!Ocación.A la política se llega por dos o tm caminos, a vece.r se llega por

tradidón, por ejemplo aqllellos qlle SIISpadm son frenteamp/istos, mi/itontes, y ellos sigilen ell11iS11lo

camino; otm., IJta!S por afinidad, porqlle te gusto la política entonces puede ser qlle te esti., definiendo

y te inl!Obtcrásy otras por desengaño qlle es lo que estápasando ahora ':

" Empecé a militar al sClltir qlle el nltlndo CIIel q"e dvinlos el clmtinCltte C11 el que IJidmos, elpaís en el

qlle I,ilimos, la sociedad en la qlle vivimos está llena de injusticias y no poder ser indiferente frente a las

mismas y por lo tonto entendí siempre y entiendo la btcha política romo ronsemenda de eso; sentir q"e el

modo eII que vidmos es in/t/sto y qt/e es responsabilidad de todos los qt/e en elvtiJimos cambiarlo para

romgir esaJ injt/RiciaJ, no JOIode IaJ qt/e puedo Jer víctima sino fundamento/nmlte de la injt/Ricia que

nOJ rodea a todoJ. Yo JO) t/na pmona qt/e en la vida no le ha ido nada mal, deJde el punto de .isto

familiar, pmona/ y eronómiro, si no sentir que /,il!Oen un mundo donde los qlle me rodean, la sociedad,

la gente pade¡;e brz¡toleJ in/t/Jticiasy qt1eyo no pt1edo Jer indiferente ante IaJ 11lisma.,y deJde eJePt/1ltO de

/JiJta osi roncibo la btcha política, romo la herramiCllta y elpartido polítiro en más la herramiento para

dar eJa batollo, para dar esa btchay transfol?11arla sociedad" .
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Esto quiere decir que e! E.P-F.A está captando no solo votos sino algo más importante

aún, gente que trabaje para e! partido, militantes, de otros sectores políticos, que se le

suman ya que no ven sus reclamos satisfechos. Estos militantes desengañados y

escindidos son las nuevas ovejas que se están acercando al rebaño y haciéndolo caminar,

aunque es preferible que se acercaran por convicción, más que por castigo. 10

Sin duda otra de las preguntas incluidas en e! cuestionario que proporcionó respuestas

más enriquecedoras es la que hace referencia al por qué de! abandono de la militancia.

En este punto hay opiniones en común, como e! hecho de que no se vean

contemplados los intereses personales de cada militante, e! descreimiento en el sistema

político en general, exigencias de la vida diaria, y una nefasta situación económica fueron

las principales respuestas .

"Mut'hos tiq'JII ponJl/e no ven ,ol/lfmp/ado S1/ i,/tms personol, entonm se ,.tiran, otrosporque piensan

"lIStedesson todos iguales,yo pensé que ti FA era diferente':' otros porque dicen que /a estmdura del

FA no IeJ permite deJaml/ar determinadaJ ideas o mando Je le CIIeJtionaalgo al FA como que lo

sacan, no se les da el tiempo para eSCllchara esapersona" .

"En primer lugar /as moti/ladones para militar l/OSOl/siempre /as ,,¡ismas .ron tl(Jriada.ry difmnUs y si

son variadas y dJjerentes, variados y diferentes son como conseC1lent'Ía/as desmolli!Odones, (oO.) h'!Y un

nlÍcleo dJ/ro (de militando) o una motivatión dura que es /a lucha para constmir una sodtdad mejor,

pero luego e..••irten un montón de razones más, algunas no tan solidarias, y con algún CO!1JjJOllffllfde

egoíS/110 '~

"Por descfflmiento del .rÍJtemapolítico, por problemas intetpmonale.r. También porque /a malidad

actual de salarios implica que m ca.rode que tmga.r trabajo para poder llegar a cobrar un smldito que ff

permita ir tirando tenés que trabajar todo el día,y ikspués qué ganas, qué motivatión vas a tener de ir

al comité, de salir a hacerpegatilla, de smtarte a charlor con /os compañeros, si 111 cabeza está en que al

otro día tenis que ir de nuew a /o mismo ':

10 Esta opinión vertida, hace referencia a la pregunta que se le planteara a los entrevistados acerca de
qué fue lo que lo impulsó a participar en política?, Ver entrevista número tres, del anexo,
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Hace poco tiempo se publicó en internet un artículo anónimo que habla de la escasa

militancia política en Latinoamérica, la cual es atribuida a varios factores psicológicos,

afectivos y cognoscitivos, incluyendo apatía, anomia y un bajo sentido de la propia

eficacia política.

La apatía se refiere más a una ausencia de inquietud sobre los resultados de los asuntos

políticos. La persona apática no hace juicios políticos, no establece preferencias, y no

mantiene ninguna atadura con el flujo de eventos políticos. Permanece, en otras

palabras, políticamente inerte .

La anomia hace referencia al estado mental de una persona que siente que la vida

política está pasando sobre él. Siente que está a la deriva, que es incapaz de anclarse al

sistema político, y que la vida política establecida de su sociedad no le ofrece reglas

firmes. Así la anomia puede reflejar tanto "desilusión con" O disociación de la cultura

política. En ambos casos, la persona se retirará de la política debido a que la política

misma no tiene significado.

La actividad de la persona con un bajo sentido de eficacia política probablemente

permanezca minima. El término "sentido de eficacia política" se refiere a los

sentimientos de su propia potencia política, a sus creencias respecto de su habilidad para

tener "un impacto sobre", para manipular los hechos políticos. De esa cuenta una

persona que no cree que su militancia cuenta es probable que no se movilice. Uno que

piense que los hacedores de la política no responden a sus deseos, podrá no estar

inclínado a hacer que esos deseos sean conocidos. El ciudadano que mantiene en poca

estima su propia comprensión de los asuntos políticos, puede no estar deseoso de

expresarse. Y, de modo más general aquel que, casi a pesar de su interés en la política o

su aceptación de la importancia de la actividad política siente que es incapaz de influir en

las fuerzas que afectan su bienestar político, puede esperarse que despliegue patrones de

inactividad, porque puede percibir bien que los beneficios potenciales que se derivarán

de acciones afirmativas son pocos e insignificantes .

Por tanto, la no militancia política o el abandono de la misma, es un fenómeno bastante

complejo que arraiga tanto en las condiciones sociales como en las psicológicas de cada

persona en particular. El reto en todo caso es rebatir la no militancia, a través de la
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motivación, que provea del ímpetu político que lleva a comprometerse en diferentes

clases de interacción política con el ambiente social

La pregunta incluida en el cuestionario que vincula una posible mayor participación, en

vísperas de un eventual gobierno del E.P-F.A fue un medidor importante a la hora de

saber qué pensaban los militantes frenteamplistas de posibles ambistos dentro de su

partido, y su complementaria acerca de cuál sería la definición que le daría a ese hecho .

Esto volcó dos datos interesantes, por un lado la mayoría dijo no conocer, o al menos

no poder identificarlos, y por otro para el caso de que efectivamente se acercara más

. gente al comité con motivo de esta posible victoria, muy al contrario de lo que se podría

pensar solo alguno de ellos tuvo una respuesta de rechazo total, el resto lo deftnieron en

el peor de los casos como oportunistas, pero hubo inclusive respuestas favorables que

justificaron este evento como un deseo profundo, motivador del cambio .

"Yo ,reo que en política todo es ,;álido, sé degente que ha estado en otros sectoresy que ahora están

en el FA Y conozco que están con 1111interés, quieren ser cabeza de lista por qemplo. Uno no dice nada

por re.<petoa Carlo.r porque él e.r ul/a ex,.lente persona, pero me doy cuenta que alguno viene acá

buscando un cargopolítico, (...) me da mucha rabia porque Ii().rve.r que somos Uf/a cantidad que e.rtanto.r

matándono.r para fu agrupadón y otros que no, mtonce.r "le f1lok.rtabastante':

" ÚJ gente 1)( fu posibilidad de Il11asoludón, Il11aesperan~ de cambio,y el tener la posibilidad de una

elección, de una instanda que te permite cambiar las cosas, mOldliza más a las personas, se empieza a

pensar en ese cambio como en algo posible, realizable en el corto pfu~ mtonce.r se estimufu fu

partidpadón, no como en época.ral/tenorrs pero fu gmte se mueve, .re ;,/tema UI/poro má.r. (...)pien.ro

que quimn participar de Io.r sueños, de fu esperal/za, de que se acabe por fin el mal/dato bfunro-

colorado, colorado-bfunco que llevó al país a la bancafTOta, buscan cambiar su vida, que se generen

fuentes de trabajo que es una de las prioridade.r que tiene el Encumtro cual/do gal/e, entonce.rasí poder

tener Ul/ bienestar para elJiJsy su.r familias, que sus hijos l/O se tmgan que ir del paí.r porque no

encuentran trabajo,fimdamentalnm/te es eso lo que buscan':

Sin lugar a dudas la palabra más utilizada por todos los entrevistados fue cambio, no en

vano el slogan de campaña del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría es
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"cambiemos': todo esto genera en los militantes una motivación especial ya que es ésta

una de las razones principales mencionadas por todos como provocadora, como

impulsora de su militancia,el deseo de cambio.

Todos los entrevistados presentan como característicacomún, la solidaridad con los más

necesitados, con los que no tienen trabajo ni vivienda, y que no pueden acceder al

sistema de salud.

"(...) todos tienen cloro que /o única manera de cambiar es respetarse, aceptar /o que piensa el otro.y

tratar de encontrar un punto en com1Ín".

"lo carat1erÍsticaromún es que básif<Jmentepmemeemos todos a la c/ose tmbajadom y obrerapero

ademd.r h«J 1m gmn sentimiento de solidaridad, de «Judar. Nosotros sabemos que h«J gente Jin tmbajo

O que tielle trabajo pero no titienda, entonceJ ahora por ifemplo eJlamOJdedicadoJ a romeguirk una

caJapam midar, a un rompalleroque está en uta situación'~

Se intentó en cada una de las entrevistas, investigar qué pensaban los militantes acerca

de una posible lucha por delegados, por cargos, por poder, propiciada por la estructura

interna del Frente Amplio y si este hecho cambiaba la razón de la militancia, de

convicción a interés. Las respuestas fueron aftrmativas en cuanto a que la estructura

interna del FA propicia sin lugar a dudas la militancia en los comité de base, pero no

cambia en lo absoluto la idea de que los militantes frenteamplistas son creyentes y

militan por convicción aunque es asumido que hay un componente estratégico:

"LOJ .frenleamplistaJ militall por rollt'kción. Antes /o genk iba a 10.1 clubes polílicrJJ de

bamo paro romeguir su illterés partim/or, al romité de baJe .le iba a hacer el cambio, ahí h«J

,rm¡,i,rión. Hqy m<!J1/abfet¡mite1/adie va al comité a pedir nada, que 110.le puede dar, h«J ,vnvicr:ión

más que interés'~

"PanJ el núcleo drlro de militantes progresistaJ, /o romicción y /o solidaridad son S1JS motivaciones

principaks, cloro que debe haber genk que milita por otraJ ra<!Jnes,pero éstos no .Ion del núcleo kro .

Cuando me rrifieroalllúcko duro me refiero a eJos que militan siempre ,vn frío o talor en tltnlno o

illliemo, en el gobierno o /o oposición, a cillro años de los ekcciolles o en el mismo tiempo de los

eka:iones, esees el militalite que es el nú,-ko drlro de CIIalquierotgallÍzaciónpolítica progresista.
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De.spués está el militante que tiene RJotiwdoncs de "ICnos conviccióny están naturalmente /os que

pueden militar por inttris propio y ql/e están en ese dilema, en d,mde se confunde /o difinición de /o

octil,idod político, oditidod políttLU que debe estor guioclo por uno profundo IJ(Jcociónde servicio, /o que

no es /o mismo que l/no prof;mdo IJ(Jcociónde servirse, tiene apenas un por de letras de diferencioy

signiji,u /o ,vntrano, y o III!,Usí, se empiezo militando políti,umente por IXIUJáónde senicio y sin darse

cuenta se trasáende ola militancia político por IXIcoáónde senirre, eso suade entre otros cososptm:¡l/e /o

lucho por I transfOrmación de /o sociedod implica /o lucha por elpoder, por elpoder (()mo hcmmtienta,

el}in de /o socicclod. Pero cuando se toco al poder por primero t~ cuando se establecen /os contactos con

elpoder, elpoder tiene capaádod su~gante] quien /o to,uy se bencftcio del mismo le cuesta luego

prescindir del poder] entonces empieza o blchor no por elpoder como hem:nniento] eI.fin /o socicclod,

sino por elpoder en sí mi.rmo ': (...)

Esta capacidad de los militantes de incidir en la dirección es bien visto por todos los

entrevistados ya que promueve la participación de las bases, además el partido seduce a

nuevos militantes con esta característica. Por otro lado y en cuanto a que los dirigentes

designan integrantes a sus órganos de dirección, se asume por los entrevistados a los que

se les formuló esta pregunta, que definitivamente es una puja por poder de cada sector

que si bien es válida hay que controlar. Entonces se puede observar CÓmoactúan los

cálculos estratégicos de los que se hablaba, en esa designación de delegados, para tener

mayor presencia un sector en la cúpula de la estructura.

"(...)/0 capadclod de incidir en los direcciones es un otractilXl de los sociedodes maduras, en el coso del

FA sin dJ/CJa.Si bien no es fácil, el hecho de ir o contl/!nccro tus compaiieros, a tu mideo con

a')!l'mentos es muy importante, es I/n 9erc1ciode carácterpolítico democrático que IÍnicaJ1tentetienen /os

dirigentes de izguimio, /os dirigentes de demho '10 tienen ql/e contl/!nccro nodic(. ..)"

"(...) /o estmetl/ra del FA premio /o militancia de base porql/e un Por/ido que no tlcne militantes de

base eJ I/n partido ql/e diJminl/ye SIlpresencio en /o dirección. En /o conJecuciónde todo esto hay una
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puja por elpoder, que puede serpara '!J1Idar o desvirtuarse, pero claro, licitay válida, /o que desvirtúa

es el e:wesimy lat¡;o ronfacto ,YJnelpoder de /ospartidos(. ..)':

"(...)Ia participatión de /os militantes en /os romité, en aquel/os no sectoriales tiene distintas motil!(Jciones

y tr promolida por /os partidos politiLYJs,porque /os partidos poli tiros del FA están rt¡msentados ell la

estmdura del FA en función del poder de cada sedor, el Partido Socialista, el Partido Comunista,

Asamblea Urngu'!)', tienen la representación que surge de su peso, pero en la dirección del FA además

de eslar rt¡mJentados /oJ partidos están representadas IaJ baseJ, si lOJmilitantes de IaJ baseJ .ron del

Partido Socialista, éJte aumenta su representación por el lado de las bases, entonces el interés de /os

partidos que integran el FA porque sus militantes participan en la fI¡¡litancia de base es porque ks

permite "'ego a trtJI:éJde la repmentacióII de las baseJ aumentar la representatión de JIU partidoJ, o

dicbo de otra manera en la represmtaáófl de las bases /o que b'!)' es una representaciónparalela de /os

partidoJ politiroJ que integran el FA. Lo que no digo que eJtémal, porque lo que se eJtá baciendo es

premiar a aquellos partidos que además de tener una militancia partidaria tienell una militancia social

a nirel de la baJe.

Los delegadaJ desigtlafl flllJitmlte.r tfJ JIU órganos de decisión, participan en la dirección, el pe.ro de /oJ

romité e.rtáen /os representantes en la mesa politica,y en la dirección del EP':

Otro factor muy importante es el del estímulo a la participación en los comité de base

por parte del partido, lo cual efectivamente se da pero que tiene que pelear con otro

factor como es la crisis de militancia que le juega en contra. Pero como contrapartida se

argumenta que esa aparente crisis de militancia es provocada por una situación

económica adversa lo que hace que muchas personas no militen por preocupaciones

cotidianas de supervivencia:

"Yo creo que la militancia tal romo uno la podía ver al jinal de la didatiura, tall'CZ no se da. En ese

sentido la eslmctura frenteamplista auflUflta tfJ /os periodoJ preoelectorales, Je muúiplica de ser Ufla

organización que se mantiene a ser Ufla organización poderosisima. Creo que ClltJndouno dice bajó la

milital/cia, nOJreferimoJ a la militancia eslmdurada enpartidoJ politiroJ, bajópor /o que te decía, bajó

porque eJ más dijicil IJ¡¡Jir,tenemoJ una JociedadmáJ estresadapor la supenJivencia, eso te rome la
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,-abeza, antes la sociedad estaba estresada m términos de modelos, ahora en términos de srpmivencia
persona/':

Con respecto a bs expectativas generadas por los propios militantes y por el partido en

un eventual gobierno del E.P-F:A-N.M, son enormes, todos y cada uno de los

entrevistados y de los militantes con los que tuve la posibilidad de conversar, tienen las

mayores expectativas de resolución a todos los conflictos y carencias actuales a nivel

social, todos expresaron que los problemas que más les preocupan(trabajo, vivienda,

salud y educación)serán resueltos a través del Plan de Emergencia que propone el

partido .

Una de las preguntas que motivó el presente trabajo, era si los militantes frenteamplistas

militan por convicción o por interés, de los datos hasta aquí presentados es posible

afirmar que éstos militan por convicción, sustentados por una fuerte base ideológica y el

sentimiento común de que con su militancia realizan un aporte importante a un

proyecto superior que los agrupa como es el cambio .

El desafío será sin duda Conservar todas las ovejas en este gran rebaño caminando juntas

hacia la meta .
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5-Conc1usiones

Este trabajo lo que se propuso fue abordar un terna poco estudiado corno es la

militancia frenteamplista preguntándose por qué militan los frenteamplistas. Se

discutieron diferentes posturas acerca del origen mismo de la participación política, se

presentó por un lado el modelo idealista cuyo principio fundamental es el de la

militancia por convicción, valores e ideales; y por otro lado, el modelo materialista o

racionalista el que postula una militancia orientada hacia la consecución de metas

personales, guiada por el propio interés .

En la presente investigación lo que se ha intentado es utilizar un enfoque donde se

integraran estos dos modelos, se buscó ligar ideales e intereses para dar una explicación

de la militancia en el Frente Amplio, ya que esta no responde únicamente a un modelo,

sino que hereda características de ambos. De parte del modelo idealista, la militancia

frenteamplista torna el significado del concepto de bien común entendiéndose corno el

logro de una meta comÚn a todos aquellos que participan en ese proyecto de cambio de

la sociedad, postulado por el Encuentro Progresista-Frente Amplio. Del modelo

materialista se observan las influencias de la acción racional en cuanto a que el militante

frenteamplista es estratégico y con arreglo a fines, ya que utiliza la militancia como

medio o condición para el logro de fines propios, corno puede ser la obtención de un

lugar de privilegio o de influencia en la estructura interna del Frente Amplio .

Después de analizada la evidencia empírica se puede concluir que el militante

frenteamplista es creyente, se identifica con el partido por definición y mantiene una

lealtad (fidelidad) por lo que se verifica la primera hipótesis de este trabajo .

Precisamente es la estructura interna del partido la que premia la militancia de base, los

distintos sectores del partido potencian la militancia para de esta manera tener

representantes en las cúpulas de dirección, cuantos más representantes tiene un sector

en la dirección del partido, mayor es el poder que ostentará. Por lo tanto se comprueba

que la posibilidad del acceso a lugares de importancia dentro de la estructura es una

fuerte motivación para la militancia. Cómo se ha dicho anteriormente en este trabajo no

es la única, puesto que, la acción política y más precisamente la militancia política es una

mezcla de fines distintos y no es posible definirla corno forma pura de ninguno de los
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dos modelos (idealista ni materialista o racional) de ahí que Weber considere la acción

social como una conducta plural en la que muy raras veces está orientada por uno u otro

de estos tipos .

En este trabajo hemos visto también como el Frente Amplio ha ido cambiando, como

fue pasando por distintos procesos desde su fundación hasta la actualidadll y de esa

misma manera ha ido cambiando su militancia. Lo que quiero decir con esto es que la

militancia ha adoptado distintas formas y ha fluctuado también en intensidad. En varias,

o casi todas las entrevistas realizadas, es aceptado por los militantes que la intensidad

con que se militaba en los penodos pre y post dictadura actualmente por diversas

razones no ocurre, pero también se percibe el cambio en la forma, en los medios para

militar. Se habla de una crisis de militancia, pero de militancia formal, estructurada, pero

existe un nuevo tipo de militante, aquel que no concurre con la asiduidad deseada por su

sector o por el propio partido al comité de base, pero que realiza la labor de

"predicador", es decir, este militante es miembro de organizaciones barriales, realiza

tareas para la comunidad y en éstos ámbitos recluta nuevos militantes hacia el comité .

De esta forma la organización crea una red de militantes que es lo que le permite

mantenerse .

La importancia que el Frente Amplio le ha dado en su organización interna a los comité

de base y a los adherentes es también lo que la ha potenciado .

De esta forma y a la luz de las afumaciones hechas por los propios militantes de base en

las entrevistas realizadas, es posible concluir también, que la estructura del Frente

Amplio premia la militancia, dándole mucha importancia a los comité de base y a

11 A este respecto Rosario Queirolo señala: "El Frente Amplio ha ido cambiando a través del tiempo.
En su origen era una coalición de partidos, ahora es más un partido de coalición. Se fundó con las
caraeteristicas de un partido de masas, hoy es una partido ea/eh al/. Concretamente ha cambiado en
varias de sus caraeteristicas constitutivas: en el tipo de liderazgo (actualmente es más personalista), en
la forma de votar de las bancadas (ya no votan de forma monolitica), en la forma en que se toman las
decisiones en la interna de la organización (antes todas las decisiones se tomaban por consenso, hoy
impera el sistema de mayoria), en la intensidad de las relaciones con los sindicatos y el movimiento
estudiantil (abriéndose a tener una relación más cercana con otros grupos de interés), en la
importancia dada a los adherentes (continúan siendo importantes pero también se le da mucha
importancia a tener una ampliabase de votantes), etc.
Es decir que el Frente Amplio se ha adaptado a los cambios que le presentó el ambiente de diversas
maneras: modificando su organización intema, cambiando su estrategia organizativa, moderando su
programa politico, acercándose a sectores de la sociedad con los que tenia poca relación, etc".
(Queirolo, 2001)
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qwenes militan en ellos, así genera la expectativa de obtener participación en la

dirigencia12
, lo que hace que esta militancia sea en este sentido, muy racional y

estratégica, por lo que queda verificada la segunda hípótesis de este trabajo .

De este trabajo se desprenden tres grandes conclusiones, en primer lugar que los

militantes frenteamplistas son creyentes pero buscan tener influencia dentro de la

estructura organizativa, luchando no solo por ideales sino tambíén por cargos y por

poder; en segundo lugar, si bien podemos considerar la militancia frenteamplista como

vocacional es imposible negar que está guiada por cálculos estratégicos; y finalmente, la

misma estructura de la organización potencia y premia la militancia de base .

12 Este es un tipo de incentivoselectivomuyfuerte10 quegeneracompetenciadentrodelpartidopor
el control de cargos y más específicamenteen los militantespor la posibilidadque les brindade
ascenderen su carrera.
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