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INTRODUCCION
 

Los dos trabajos del ProfesorJuanRial que aborapu
blca Capel, constituyen muy importantes estudios de so
ciologia electoral, .unque su contenido puede desbordar 
esta calificaci6ny es posible, porello, caracterizadloscomo 
dos monografias de CienciaPolitica. 

Sin duda su lectura ba de contribuira la mejor cofn
prensi6n del sistema politico del Uruguayy de las peculia
res :aracteristicasde su tipico rigimen electoral. Pei-, asi
misrno, estos trabajosmuestran con claridad la incidencia 
de este regimen politicoy electoralen el proceso de restau
raci6n de la Democracia,culminado en 1985 y en la crisis 
y desaparici6nde la Dictaduraque el Uruguay tuvo que so
portara partirde 1973. El anZilisis de los resultados de las 
eleceiones de noviembre de 1984, tan prolijamente becho 
por Rial, desborda, en el caso del Uruguay, en ese momen
to bist6rico,el estudio de un acto electoralnornalpor me
dio del que se cumple el proceso de integraci6nde los po
deres pzblicos, ya que ese pronunciamientociudadanoes
taba dirigido tambign a poner fin al rdgimen de facto que 
regia en la Repblica desde hacia once aTlas, a voh.ver al sis
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tema democrdticoy a reinstaurarla plenay real vigencia de 
la Constituci6n de 1966, simbolo -sin perjuiciode sus de
fectos- de laexistenciadel EstadoDemocrdticode Derecho. 

Estos dos trabajosdel Profesor Rial ban de constituir 
en el futuro textos de necesaria consultaparael estudzo de 
la temdtica electoral uraguaya. En este sentido completan 
y actualizanla bibliografianacional de la materia. 

No es posible hacer referencia a est, bibliografiauru
guaya sin recordar la monumental obra de Juan E. Pivel 
Devoto, "Historiade los PartidosPoliticosen el Uruguay", 
los libros pioneros de Julio 1 Fabregat, "Elecciones Uru
guayas", las monografiasde Aldo Solari, recopiladasen sus 
"Estudios sobre la Sociedad Uruguaya", los articulos de 
Ndstor Campiglia, especialmente los dados a cnoceren la 
"Gaceta de la Universidad"y a los comentarios de Carlos 
Quijano, publicados en "Marcha",sobre los resultados de 
las elecciones de 1951, 1954, 1958, 1962, 1966 y 1971. 

Seria injusto, -en esta breve referencia a los librosy 
estudios dedicadosa las elecciones uruguayas,en sus aspec
tos bist6ricos, sociol6gicosy politicos-, no agregaruna in
dicaci6n relativa a la obra de los juristas. El aporte que re
sulta de ello no se limit6 a la descripci6n de un sistema 
normativo, sino que brind6 una base doctrinariade excep
cional importanciapara el desarrollo democrdtico. Los li
bros de CarlosMaria Ramirez (Curso de Derecho Constitu
cional), de Justino Jim~nez de Ardchaga (La Libertad Po
litica), de Martin C. Martinez (Ante la Nueva Constitu
ci6n), de Juan Andrds Ramirez (Sinopsis de la Evoluci6n 
Constitucionaldel Uruguay) y de Justino Jim~nez de ArS
chaga (La Constituci6n Nacional), son contribucionesal 
progreso civico de la Repizblica que es preciso tener siem
pre presente. Estos trabajos, -asi como tambidn los de 
Luis Arcos Ferrandy de Anibal Luis Barbagelata (La De
mocracia; la Representaci6nde las Minorias)y los que yo 
mismo escribi sobre estos temas (La Representaci6n Pro
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porcional; Los PartidosPoliticos;Los PartidosPoliticosen 
la Constitici6n Uruguaya y la Corte Electoral), y los de 
tantos otros juristas que es imposible enumerar ahora, 
muestran el entraflable vinculo que siempre, hastalos aflos 
sombri'os que siguieron al inicio at 'A.Dictadura,uni6 en 
el Uruguayla Cdtedrade Derecho Constitucionalde la Uni
versidad de la Repz/blica con el cu!to de la Dernocraciay 
de la Libertad. 

El sistema electoral uruguayo tiene directabase cons
titucional (Arts. 77, 78 y 79). Las actualesnormas consti
tucionaies, -que establecen el voto secreto y obligatorio, 
la representaci6nproporcional, el Registro Civico Perma
nente y las garantiasesenciales del sufragio- han sido el re
s;,ltado de un largo, dificil y conflictivo proceso ist6rico. 
El sistema electoral patrio fue reguladoprimeropor la ley, 
generalmenteen relact6n con las grandescontiendas civicas 
y con nuestras guerras civiles, en especial las dos /ltimas 
(1897 y 1904). Sa reglamentaci6n inicial, que comenz6 
realnente en la segunda mitad del siglo XIX, culmin6, -ya 
en nuestracpoca y luego de la Constituci6nde 1918-, con 
las lees de 1924 y 1925, adoptadascuando la libertadpo
htica empezaba a ser una realidad vital del pais y como 
medio final paraasegurarla,protegerlay perfeccionarel r 
gimen electoral Sigui6 luego, a partirde 1934, un acen
tuado proceso de constitucionalizaci6n, que culmin6 en 
la Carta do 1966, que avanz6 a/in nds en la materia, lie
0gando hasta Ia inclusion de normas sobre los PartidosPo
liticos, a los que, sin perjuicio de que el Estado asegura a 
todos ello!, sin discriminacionalguna, la nds amplia liber
tad, se les impone el deber to ejercer efectivamente la de
mocracia interna en la elecci6n de sus autoridadesyla pu
blicaci6n de sus Cartas Orginicas y Programas de Princi
pios (Art 77. 11). 

La tradici6n de pureza y libertad electoral, lograda 
luego de dolorosas experiencias bist6ricas,la eficaz organi
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zaci6n de los actos electorales, la adecuadarepresentaci6n 
de las minorias, la existencia de una Justicia Electoral au
t6 noma, --cuyo 6rgano mdximo es la Corte Electoral,crea
da porla Ley de 1924, pero ronstitucionalizadaen 1934
ban caracterizadola vida politicadel Uruguay. 

Esta tradicidn de libertad y de vcrdad de los actos 
electorales, ha sido el factor determinantepara que estos 
extremos se hayan dado prdcticanienteen forma constante 
en los zltimos sesenta ahos, incluso, aunqueparezcaabsur
do, en los actos organizadospor la Dictadura,como el Ple
biscito de noviembre de 1980, las elecciones internasde los 
partidos politicos de noviembre de 1983 y las elecciones 
de noviembre de 1984. 

Quizds la caracteristica nds interesante del rdgimen
electoral uruguayo, sea la llamada "Ley de Lemas" (que 
posee base constitucionaly reglamentaci6nlegislativa) (le
yes de 1934 y 1938) y que, sobre la base al doble voto si
multdneo, tiene coino una de sus consecuencias que todos 
los votos einitidos por un partidopolitico (lema), aunque 
sea por diferentes candidatosa la Presidenciay Vicepresi
dencia de la Repziblica,se acumulen entre si. De tal modo 
triunfa el partido rods votado y son elegidos Presidentey
Vicepresidente de la Repziblica los candidatos de la f6r
mula con mayor cantidad de votos dentro del Lema victo
rioso, que suman los de los demds candidatospresentados 
en el Lema. Asi puede darse el caso de que la f6rmula 
triunfante (Presidentey Vice), tenga menos votos que la 
fPrmula mds votada del partido perdedor,situaci6n que se 
ha dado en varias ocasiones. 

Esta peculiaridaddel Sistema Electoraluruguayo, que
contina siendo objeto de poldmicas y de apasionadasdis
crepancias, constituye un elemento tradicionalycaracteri
zante de la bistoriay de la realidadpolitica del Uruguay.
Ha permitido mantener la unidad de los partidospoliti
cos -especialmente de los tradicionales o bist6ricos- y 
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aplicada sin discriminacionesy dentro de limites de razo
nabilidad, es, desde mi punto de vista personal, una f6r
mula positiva que fortalece a los partidoscomo elementos 
de la acci6n politica democrdtica,impide las divisiones cir
cunstanciales y dificulta la negativa multiplicaci6nde los 
g-upos politicos. 

Este sistema ha contribuido a consolidar,pero no a 
imponer, un sistema bipartidista,fundado en la continui
dad de los dos grandes partidos politicos tradicionales 
(el Blanco o Nacional y el Colorado), que ban coexistido 
con partidos menores, de raiz ideol6gica, que ban jugado
tambin un gran papel hist6rico. Hoy se presentanatisbos 
de una posible evoluci6n haciaun tripartidismo,como con
secuencia de la presencia electoral del llamado "Frente 
Amplio", que reuni6 a comunistas, socialistas, democris
tianos y otros sectores de diferente origen, en las eleccio
nes de 1971 y 1985. 

Sea cual fuere el juicio que sobre este rdgimen electo
ral se tenga, es evidente que no se puedan comprenderlas 
elecciones uruguayas sin el andlisisde tan peculiarsistema. 

El libro del ProfesorRial, -junto con los otrospubli
cados por Capely de los que se continuardneditando den
tro del plan proyectado- permite obtener una visi6n clara 
y precisadel sistema electoralde un Estadoamericano. Es
te conocimiento es esencialparaafianzar,desarrollary me
jorarlos mecanismos electorales,dentro del funcionamien
to de sistemas republicanosy democrdticos,fundados en 
el reconocimientoy garantiade los derechospoliticosque
la Convenci6n Americana de Derechos Humanos enumera 
y protege. 

La existencia de elecciones libres y peri6dicases un 
elemento capitaly necesario, aunque no suficiente,parala 
existencia y la realidad de la DemocraciaRepresentativa. 
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De aqui la significaci6n de la tarea que Capel desarrolla,
-dentro de los objetivos generales del Instituto Interame
ricano de Derecbos Humanos-, y el interds acaddmico, 
pero tambiin prdctico y real, de sus publicacionesenrique
cidas ahorapor estos estudios del ProfesorRial. 

Hdctor GrosEspiell
Director Ejecudvo del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos 

Juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Ex Catedra'tico de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Montevideo 
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PRIMERA PARTE
 

LAS REGLAS DEL JUEGO ELECTORAL EN
 
URUGUAY Y SUS IMPLICANCIAS
 



1. INTRODUCCION 

El tema de la relaci6, entre las reglas de juego que im
peran en una elecci6n y la forma que asume el sistema de 
partidos y, en general, su estabilidad, es motivo del debate 
politico cotidiano, especialmente en momentos de crisis o 
reconstrucci6n de un sistema polftico dado. Particular
mente antes de una elecci6n todos los dfas ofmos hablar en 
Uruguay de los problemas derivados de la ley de 1,cmas, 
etc., a veces sin tener claro qu 6 significa cada cosa y qu6 
efectos reales tienen. En este caso el tema permanece vi
gente tras la realizaci6n de los Comicios el 25 de noiem
bre, especialmente si se tiene en cuenta que en junio actua
ri una Asamblea Nacional Constituyente.' 

I. En agosto de 1984 se acord6 por parte del Partido Colorado, el Frente 
Amplio y las Fuerzas Armadas como principales protagonistas una sali
da a la situaci6n dictatorial. La primera parte de la negociaci6n culmi
n6 con la rehabilitaci6n del Fr'nte Amplio, lograda en forma parcial, 
respecto a partidos y personas por medio del Acto Constitucional No. 
18. No fue rehabilitdo el Partido Comunista ni otros considerados 
"violentistas" o "pro violentistas", vinculados a antiguos grupos de gue
rrilla urbana, asi como sus dirigentes. 
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Por reglas o sistenia electoral entendemos las normas 
que transforman el rni, que supone la expresi6n del cuerpo 
electoral en el menos q.le constituye la representaci6n del 
mismo en cargos pfiblicos, luego de realizados los escruti
nios, o sea los mecanismos de transformaci6n que permi
ten que un nfimero de votos se convierta en determinado 
cargo electivo.' 

El lamado Pacto del Club Naval, Acto Institucional No. 19, per
miti6 larealizaci6n de las elecciones, y en su art iculo 60 establec16 que 
a partir de marzo de 1985 volveri a regir laConstituci6n de 1967 con 
agregados transitorios que disporen. 
a. 	 Actuari un consejo de Seguridad Nacional con caricter asesor, 

convozado por el presidente, para actuar en ireas de compe, encia 
a definir (seguridad nacional). 

b. 	 Se crea como nueva figura juridica de emcrgencia el "estado de in
surrecci6n". Lo puede proponer elPoder Ejecutivo y debe ser ra
tificado explicita o tcitamente por laAsamblea General Legislati
va. Esta situaci6n permite limitar derechos y gaiantias individua
lesy puede incluir el uso de tribunales militares para juzgar a cii
les, si asi lo quiere el Poder Ejecutivo. Sustituye al "Est,,do de 
Guerra Interno" de 1972 y normas vigentes en laLey de Seguridad 
del Estado del mismo afio, imponi~ndolo a nivel constitucional co
mo facultad del Poder Ejecutivo que se adiclona al viejo mecanis
mo de las "medidas prontas de seguridad". 

C. 	 Los ascensos de oficiales de jerarquia correspondiente a General 
serin otorgados por elPoder Ejecutivo con venia del Senado, pero 
6ste s6lo puede negarla por mayoria absoluta de voros contrarios. 
Si akin asi elPoder Ejecutivo insiste en elpedido de venia, s6lo 
puede ser negado por 2/3 de votos del total de componentes de 
laAsamblea. Ademis, elEjecutivo s6lo puede proponer nombres 
provenientes de una lista de dos por cada vacante que propondri 
cada fuerza. En elcaso de los Comandantes en Jefe, elPoder Eje
cutivo los designari sin lavenia parlamentaria, entre una terna pro
veniente del ej~rcit :,una dupla de laArmada y Fuerza Akrea. 

d. 	 Se crea el recurso de amparo. 
e. 	 Se establece que las actas institucionales dictadas por el regimen 

se abrogan, excepto las que refieren a laorganizaci6n de laseguri
dad social y el Poder Judicial, para no crear un vacio legal. 

f. 	 Estas normas regirin por un afie. A los efectos de considerar su 
incorporaci6n definitiva, rechazo o reformulaci6n, elParlamento 
elegido cl25 de noviembre de 1984 actuar, como Asamblea Cons
tituyente a partir de julio de 1985. Al finalizar su acc16n nueva
mente habria una consulta plebiscitaria. 

2. 	 Sobre el tema "reglas de juego", hemos publicado recientemente un 
fasciculo mis extenso: Juan Rial: Eleccmones, .'eglas de juego y tenden
cias Montevideo, CIEP, 1984. Scrie Historia y Politica No. 3, donde 
exponemos m.s extensamente elorigen de estas reglas y laimportancia 
de los actos electorales. 

16 



Estas reglas defincn, en consecuencia, tanto la represen
tatividad de un sistema dado, como la estabilidad del mis
mo, permitiendo la conformaci6n o no de alianzas, afian
zando el nfimero de partidos existents, perrnitiendo o no 
su fragmentaci6n, etc. Se refieren tambi~n al reclutamien
to de los personales dirigentes de los partidos y, finalmen
te, a las relaciones entre ciudadano elector y ciudadano ele
gido, influvendo en las campafias electorales y las formas 
de Ilevarlas a cabo. 

Serfa obviamente excesivo atribuir a un sistema de re
glas electorales dadas tanto responsabilidades totales corno 
mritos totales para el buen funcionamiento de un sistema 
poh'tico, at'in en un caso tan peculiar como cl uruguayo. 
En uno de sus trabajos dc 1950, Duverger 3 sostenia que 
un sistema bipartidario y un tipo de gobierno estable con 
alternancias de cada sisrema electoral mayoritario con cole
gio uninominal para el nombramiento de parlamentarios, 
Ilevaba a un sistema bipartidario y a un tipo de gobierno 
estable con alternancias de cada una de las dos fuerzas 
prnncipales, mientras que uno de cardcter proporcional 
conducirfa a un sistema de muchos partidos con gobiernos 
inestables de coalici6n. Sin embargo, hay que tener en 
cu-nta que el mismo sistema electoral puede tener conse
cuencias diferentes en palses distintos y afin puede Ilegar a 
producir efectos distintos en 6pocas hist6ricas distintas. 
Por ejemplo, en nuestro caso, un sistema de acumulacio
nes y regulaciones para cl uso de denominaciones partida
rias, "ley de lernas", pensado para impedir que otros parti
dos que no fueran los tradicionales (Colorados y Naciona
listas -Blancos-) pudieran ampararse en ella, finalmente 
permiti6 hacer viable una coalici6n de partidos de izquici
da. Los sistemas electorales deben ser analizados dentro 
de cada marco concreto y funcionan en estrecha relaci6n 
con muchas otras variables que responden al conjunto de 

3. 	 Maurice Duverger, L 'influence des systines electoraux sur la wie pou
que, Paris, Armand Colin, 1950. 
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finalidades polirico-ideol6gicas que, a su vez, tienen como 
refercnte estructural y temporal las situaciones hist6ricas 
de una formaci6n social determinada No hay una causa
lidad rigida entre sisterna electoral, sistema de partidos y 
consiguiente estibilidad de la democracia, pero tampoco
deben desdefiarse los efectos quc rienen esas "normas de 
transformaci6n'" como componente de la totalidad de! sis
tema politico. Un smstcma ,electoral se basa en la historia 
dcl pafs, en las circunstancias por las que pas6 en un mo
mento dado y se inpuso determinada norma y sobre todo, 
por la acci6n de los actores politicos y socialcs involucra
dos en ese proceso y con posilnidades de poder para inci
dir cn las decisiones a tomar. La "ingcnierfa electoral'" es 
un recurso utilizado por quienes ganan, sea por imposi
ci6n o consenso para facilitar sus intereses o prolongar una 
situaci6n N como tal son mecanismos quc perviven o se 
cambian de acuerdo con la correlac16n de esas fuerzas po
liticas v sociales en cada momento dado. 

)En niomentos que afrontamos el paso desde una dic
tadura a un regimen democrAtico, la ingenierfa electoral, 
no parccc presentar cambios sustanciales. Corno en mu
chos otros aspectos la "rcstauraci6n", predomina sobre la 
"innovaci6n", pese a que muchas voces se alzan para pro
clamar los peligros derivauos de su mantenimiento que 
pueden incidir, conjuntamcnte con otras variables en un 
futuro detcrioro o a6n cn el fracaso del proceso de conso
lidacin dernocritlca. Intentaremos, ahora, sintetizar cu.
les son las reglas de juego y qu 6 efectos tienen en tanto me
canismos transformadores de votos en cargos. 

2. 	 LAS BASES DEL SISTEMA ELECTORAL:
 
COEXISTENCIA DE UN SISTEMA
 
MAYORITARIO Y OTRO PROPORCIONAL
 

Ya hacia 1970 el Dr. Alberto Prez P6rez4 y m is re

4. Alberto PNrez Prcz, La Ley de Lemas, Montevideo, FCU, 1970. 
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cientemente Luis Gonzilez,' hacian notar que el sistema 
electoral uruguayo debe ser analizado a dos niveles: 

a. 	para los cargos principales, de tipo unipersonal, 
presidence y vicepresidente, as" como para los inten
dentes en los departamentos, funciona un sistema 
de mayoria simple con colegio i.ninominal (toda la 
Repi'blica), sistem, mayoritario de caricter simple 
(gana el que consiguc el mayor ntimero de votos) 
sin necesidad de alcanzar la mayor'a absoluta (la 
mitad mis uno), combinfindose este principio bfisi
co con los mecanismos de acumulaci6n ; 

b. para los cargos clectivos a organismos de integra
ci6n numerosa, el Senado, la Cimara de Represen
tantes y las Juntas Departamentales, el sistema, en 
cambio, er c de la representaci6n proporcional, 
que supone la "igualdad" en la transformaci6n de 
los votos cr, cargos, pero que, tanibi6n supone por 
la acci6n de mecanismos acumulativos, la posibili
dad de manipudar este tipo de voto. 

Este doble sistema clcctoral funciona conjuntamente 
en virtud de dos normas muy importantes del sistema elec
toral a las que normalmente no hemos prestado atenci6n: 
la renovaci6n conjunta de todos los cargos, hecho que hace 
que ambas instancias, la mayoritaria y la proporcional se 
den en la misma fecha sincr6nicamente y la lista rfgida ge
neral, o sea, que se produzca en un mismo acto por el he
cho de votar introduciendo en una misma hoja de votaci6n 
candidatos a presidente y vicepresidente (que correspon
den a una elecci6n de tipo mayoritario), junto a candida
tos a senadores y representantes, que corresponden al nivel 
de la representaci6n proporcional, mientras que en otra hio
ja se hace lo mismo, se incluye al intendente elegido por 

5. Luis E. Gonzllez, "Political Parties and redemocratization in Uruguay", 

Montevideo-New Haven, CIESU, Documentosde Trabalo No. 83, 1984. 
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mayoria, junto a ediles, elegidos por representaci6n pro
porcional. 

Este conjunto de reglas de juego: proporcionalidad 
para cargos colectivos y mayor'a para los uninominales, re
novaci6n conjunta de mandatos y lista rfgida, funciona en 
conjunto con el mis viejo de los instrumentos clectorales: 
el doble voto simultfineo, base de los procesos de acumula
ci6n, produciendo una combinaci6n de efectos de trans
formaci6n del voto sumamente criticados y que popular
mente suelen atribuirse a la ley de lemas, inecanismo que 
s6lo actfia complementariamente y que no es determinan
te de esos efectos. 

El doble voto simultineo, aparecido en 1910 en nues
tro medio6 precisarnente por razones coyunturales (tra
tando de que el Partido Nacional pudiese presentarse a una 
elecci6n acumulando votos dos fracciones enfrentadas en 
el seno del mismo) no afectarla los resultados si no tuviese 
implicito el sistema de acumulaci6n que ha conllevado su 
uso. Es en el principio de la acumulaci6n que permite el 
doble voto donde reside el mecanismo "perverso" que tor
ceria la voluntad del elector y que, combinado con el prin
cipio de la representaci6n proporcional puede llevar a du
ros enfrentamientos de poderes entre el Ejecutivo y el Le
gislativo. La acumulaci6n permite que diversas fracciones 
partidarias en diversas instancias sumen sus votos. A nivel 
de Cmaras de Representantes ello ocurre ya con los sub
lemas (existiendo lo que algunos han dado en llamar "tri
ple voto simultineo" por la hoja de votaci6n con los can
didatos impresos, por el sublema que permite acumular y 
favorecerse de los cocientes de reparto electoral y por el 
lema -el partido- finalmente). En otras la acumulaci6n 

6. El primer proyecto de doble voto simultineo fue elaborado por Justino 
Jim~nez de Arichaga (abuelo) en 1878 para los comicios que debieran 
ser realizados ese afio, pero el dictador Latorre lo rechaz6. La f6rmula 
del constitucionalista belga Borely fue recogida por el Ministro del In
terior Espalter en 1910 y finalmente adoptada. (Ver Rolando Franco: 
Democracia a la uruguaya, Montevideo, El Libro Libre, 1984). 
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de un nifimero reducido de votos permite a candidatos ob
tener cargos, lo que es particularmente pernicioso en los 
de tipo ejecutivo que hace que, normalmente los presiden
tes apenas sobrepasen el 20 6 30 O/o en cuanto a soporte 
de ciudadanos votantes 

Un ejemnplo prictico del funcionamiento de estos me
canismos puede encontrarse en casi todas las organizacio
nes partidarias. Por ejemplo en el Partido Nacional el voto 
emitido por cualquiera de los tres candidatos presidencia
les presentados el 25 de noviembre termin6 acumul~ndose, 
sumindose al lema Partido Nacional. Lo mismo ocurri6 
dentro del Partido Colorado con los votos de Pacheco y 
Sanguinetti y eventualmente podria pasar dentro del Fren
te Amplia si hubiese nominado ms de un candidato para 
tal cargo, aA como en los otros pequefios partidos. Por 1o 
tanto, primero se determina el partido ganador y luego, 
dentro de 61 el candidata mAs votado serA el electo presi
dente, siendo que, en algoin caso puede que no sea el indi
vidualmente miAs votado. Estos hechos ya ocurrieron va
rias veces en cl pasado. Por ejemplo, en 1930, el Dr. Ga
briel Terra fue electo presidente con 105 625 votos contra 
132 345 del Dr. Luis A. de flerre-a, pero el conjunto de 
votos colorados (con otras candidaturas) super6 a los na
cionalistas. Nuevarnente, en 1946 el Dr. Herrera fue el mAs 
votado con 205 923 votos, pero cl elecro fue Tomis Be
rreta con 185 715 que junto a otras candidaturas colora
das super6 holgadamente al Partido Nacional y, nlevamen
tc en 1971 el mAs votado fue el candidato nacionalista, en 
este cao Wilson Ferreira, frente al electo prcsidente colo
rado Bordaberry. Sin embargo, no puede decirse que este 

7. 	 El 25 de noviembre de 1984 Julio Maria Sanguinetti obtuvo el respaldo 
del 29,25 O/o de los votantes, el mis alto que obtiene un candidato a 
presidente desde 1942, en quc Amzaga lleg6 casi al 41 O/o. Luis Batle 
en 1954 alcanz6 el 28. 9 0/o y Berreta en 1946 el 28,5 O/o. (Luis 
Batle como primer titular del Colegiado). Esto indica que, de todos 
modos se trata de la mayoria mayor y se est.i bastante lejos de obtener 
el 51 0/o Ni siquiera se alcanza a ello por los mecanismos de acumula
ci6n. Las dos candidaturas coloradas en su conjunto (Sanguinctti mis 
Pacheco) s6lo alcanzaron al 40 0/o. 

21 



mecanismo fuese atentatorio contra la estabilidad demo
critica. En 1933, serin precisamente Terra v Herrera alia
dos en un golpe de Estado interpartidarto contra una coali
ci6n de batIlistas y nacionalistas que intentaba innovar 
dentro del sistern.a partidario avanzando hacia alianzas in
terpartid; rias de tipo idcol6gico que fueron abortados por
dicho golpe. Y en 1946, fue la elecci6n que consolid6 la 
vuelta a un regimen democrditico tras el parentesis iniciado 
en marzo de 1933. Son otros los factores que confluyeron 
a la caid i de la democracia y no exclusivamente este meca
nismo de acumuiaci6n. 

Lo que sf favorece este mecanismo, conjuntamente 
con la representaci6t, proporcional, cs la fort'sima frag
menraci6n interna d los partidos. 

La representaci6n proporcional es una conquista que
permite una mayor participaci6n de ]a ciudadanfa y hace 
que el peso de las principales decisiones politicas tienda a 
desplazarse hacia el IParlaniento al mismo tiempo que con-
Ileva a la conformaci6n de fracciones que actfian como
"partidos" indcpendientcs, en mds de un caso, conforman
do constantes v cambiantes alianzas clectoralcs. Sin em
bargo, este principio no sc compadecc con las rendencias al 
rcforzamiento dc los poderes dci Ejecutivo que ha primado 
61timamentc, especialmente tras el ajuste de 1966 que ten
di6, inspirado en el ejemplo gaullista, a reforzar la autori
dad presidencial. Un presidente clecto con bajo porcenta
je de votos, tcn'a que enfrentarse a un parlamento donde 
su propio bloque era minoritario. La tcntaci6n a utilizar 
mecanismos excepcionalcs para sustituir la falta de un apo
yo parlamentario fuerte era una posilbilidad que en manos 
de un presidcrte con no demasi.,,t apego por el reipeto al 
funcionamiento democritico podia detcriorar ripidamen
te la estructura del sistema de poderes y por e , camino 
comenz6 a transitarse a fines dc la ddcada del 60. Cuando 
se reform6 el Ejectitivo en 1966, en esa Constituci6n que 
hoy nuevamence rei%indicamog (sin reformas), no se previ6 
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la forma de dotar al Poder Ejecutivo de un respaldo de ma
yorfas parlamentarias adecuadas. 

Nuestro sistema de gobierno supone desde 1966 un 
acentuado predominio del Poder Ejecutivo respecto al Po
der Legislativo. La Constituci6n de 1967 que en buena 
medida regiri nuevamente a partir de 1985 restringe cier
tas potestades del ultimo en beneficio del primero. Funda
mentalmente, en ireas de direcci6n econ6mico-financiera 
la Constituci6n reserv6 la iniciativa privativa al Poder Eje
cutivo para dictar determinadas leyes en ciertas materias, 
impidiendo que el Legislativo pueda tener iniciativas o mo
dificar proposiciones referidas a salarios minimos, precios 
miximos, para establecer exoneraciones de impuestos, dis
poner la inclusi6n o no de causales jubilatorias o formas de 
computar los servicios para quienes aspiran a dichos benc
ficios, etc. Sin embargo, la integraci6n del parlamento con 
base en un sistema de representaici6n proporcional, sigue 
condicionando fuertemente la acci6n del Poder Ejecutivo. 

De este modo, afin antes de aprobarse esta Constitu
ci6nen mis de una oportunidad el Poder Ejecutivo recu
rri6 a mecanismos extraordinarios, por lo general al famoso 
articulo 168 inciso 17 que permite aplicar "medidas pron
tas de seguridad" en casos graves e imprevistos de conmo
ci6n interna. 

Asi por ejemplo en 1965 se aplic6 para regular la si
tuaci6n de las bodegas productoras de vino, citando un 
ejemplo ya casi perdido entel olvido, dada la relevancia de 
la aplicaci6n de esas medidas para los conflictos sociales 
que se hizo mucho mis frecuente en la d6cada del 60, es
pecialmente tras los paros de funcionarios de empresas es
tatales, hacia 1968 y 1969, donde no s6lo se aplicaron las 
"medidas prontas de seguridad" (estado de sitio atenuado), 
sino que tambi6n se apel6 a su militarizaci6n, de modo de 
poder aplicar medidas disciplinarias propias del ;imbito 
castrense. 

Esta falta de coordinaci6n entre los poderes esti se
fialando los limites para el funcionamiento de la "sociedad 
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polftica" y, tambi6n, los vetos mutuos que interponen blo
ques de la sociedad civil. El trabajoso esquema de "inge
nieria electoral" comenz6 a mostrar su incapacidad para 
poder institucionalizar conflictos los El r6gien sesenta. 
men militar suspendi6, pero no resolvi6 el problema de los 
posibles choques entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Des
de marzo el sistema se restaura. 

La reg!a de la proporcionalidad asegura la posibilidad 
de que pequefios grupos o fracciones accedan al Parlamen
to y con ello se mantenga la fragmentaci6n de los partidos, 
que, sin embargo, se atenfia por el amparo que brinda el 
uso comin de la nominaci6n partidaria (obtenida por las 
levcs de lemas y sus constitucionalizaciones), asi como por 
los mccanismos de acumulaci6n. De este modo en la ins
tancia parlamentaria el sistema partidario aparece como 
multipartidario, mientras que en la presidencial aparece 
sustancialmente como bipartidario (en la instancia electoral 
montevidcana tiende a ser tripartidario desde 1971), y para
ciertas cucstiones de funcionamiento bisico (caso de la dis
cusi6n del presupuesto estatal, etc.) casi Ilega a convertirse 
en unipartidario debido a los requerimientos constituciona
les para la conformaci6n de mayorias especiales.8 

Independientemente del problema de la identificaci6n
 
partidaria del clectorado que permite mantener la cohesi6n
 
de grandes entidades como los partidos Colorado y Nacio
nal, tema muy vinculado a los problemas de la cultura polf
tica quc no ha sido abordado a6n por las Ciencias Sociales, 
si parece claro que en ciertos momentos se producen en la 
actuaci6n parlamentaria alianzas interpartidarias entre frac

8 	 Ejemplos. se requiere mayoria absoluta para tratar legislativamente te
mas como laDeuda P6blica Nacional (consoldaci6n, garantias y regla
mento del cr~dito pfblico), de acuerdo al numeral 60 del Art. 850, o 
para designar laFuerza Armada necesaria (numeral 80 del mismo articu-
Io). Las venias para designar Directores de entes aut6nomos (empresas
piblicas) se conceden por clSenado por 3/5 de sus integrantes. El Tri
bunal de Cuentas es designado por laAsamblca General por 2/3 de sus 
componentes, al igual que los miembros de laSuprcma Corte de Jus
ticia. 
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ciones que actfian conjuntamtnte para impulsar o vetar la 
acci6n de los otros sectores parlamentarios o la del Poder 
Ejecutivo. La acci6n conjunta de batllistas y los que luego 
fueron nacionalistas independientes en 1931, o previamen
te la de "riveristas", anticolegialisras, junto a nacionalistas 
que lievaron al veto de 1916, que detuvo el primer impulso 
batilista, son ejemplos de una vieja prictica que se ha reite
rado a lo largo del siglo. Los mecanismos electorales inci
den en la conformaci6n de este fraccionalismo que, aunque 
no se tenga presente por el elector a la hora de depositar en 
un sobre la hoja de votaci6n, incidirdi fuertemente cn los 
afios subsiguientes, durante cl mandato de sus represen
tantes. 

Mientras que en cl dfa de la elecci6n predominar la 
identificaci6n con u, partido o coalici6n, en los afios sub
siguientes pesari en el parlamento ]a orientaci6n que cada 
legislador posee a los efcctos de confornar bloques que 
apoyen o veten la acci6n del Ejecutivo, a veces indepen
dientemente de la pertenencia o no al partido. Por ello im
porta sefialar el problema de la incongruencia que supone 
elegir, dados los sistumas de acumulaci6n vigentes, a presi
dentes que rara vez sobrepasan el total de 30 O/o de votos 
directamente a la f6rmula por 6l encabe-ada y con un res
paldo parlamentario sin condicionamientos que no sube 
mucho ms de ese porcentaje. 

Las normas vigentes para integrar el Poder Legislati
vo tienen rango Constitucional, hecho que ocuire desdc 
1934. En 1919 la Constituci6n previ6 que el nimero de 
representantes estuviese determinado por la Ley Electoral9 

9. 	 La Ley de 16 tie diciembre de 1919 estahleci6 el nimero de diputados 
por departamento de este modo. 

Departamento Numero de 
Representantes 

Nzimero que 
tiene boy, 1985 

Montevideo 34 48 
Canelones 10 10 
Colonia 7 5 

(Continia en pigina siguiente) 
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y los senadores debian ser uno por departarnento. Desde 
1934 se estableci6 un nimero fijo de representantes, 99, 
no pudiendo haber menos de dos pov cada departarnento 
(actualmente es el artfculo 88 de la Carta). Serfin electos 
de acuerdo a un sisterna de representaci6n proporcional. 
Los senadores tambi6n son un nfimero fijo,30 (se agrega 
el vicepresidente, siendo en total 31), electos por un meca
nismo de representaci6n proporcional integral, debido a 
que se considera al pais como tinica circunscripci6n. 

Dada la actual concentraci6n de ciudalanos en ciertos 
departamentos, el proceso previo de adjudicaci6n de ban
cas por parte de la Corte Electoral supone un complejo ca
so mediante el cual se determina previamente cuintas ban
cas dispone cada departamento de acuerdo al n6mero de 
ciudadanos inscritos en 61. La emigraci6n de ciudadanos al 
exterior y la de uruguayos desde cl interior a la capital, hi
zo que los montevideanos se favorecieran en la representa
ci6n a alcanzar, pero ello se atenfia por otras disposiciones, 
caso de la relaci6n matemitica dispuesta por el decreto-ley 
de 1942 y las disposiciones que obligan a tener un minimo 

(Viene de pigina anterior) 
Departamento Numero de Numero que 

Representantes tiene boy, 1985 
Salto y Paysandi6 
Lavalleja 

6 
6 

4 
2 

San Jos6 y Soriano 5 2 
Florida, Tacuaremb6, 
Cerro Largo y Durazno 
Maldonado 4 3 
Rivera, Rocha y 
Treinta y Tres 4 2 
Artigas y Rio Negro 3 2 
Flores 2 2 

En total en 1916 se previeron 123 representantes de modo de poder Ile
gar a una proporcioualidad integral, dado el nfzmero de ciudadanos vo
tantes, parti-ndo de ur, minimo de dos para el menos poblado Flores 
Desde 1934 se constitucionaliz6 el nilmero de representantes en forma 
fija en 99, produciindose alteraciones en la proporcionalidad que se 
mantiene a nivel de los partidos y en todo el pais, pero no a nivel de los 
departamenros ni tampoco entre las fracciones de los lemas. La Consti
tuci6n permite en su articulo 88 que por Ley, sancionada por 2/3 de 
cada una de las cimaras se cambie el nt~mero de representantes. 
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de representantes hacen que Montevideo no maximice el 
nfimero de representantes, 0 

Estos mecanismos de adjudicaci6n previa que tienden 
a favorecer a los partidos que reclutan mayores votos en 
zonas menos pobladas y que por lo general coinciden con 
departamentos con menor desarrollo relativo y conductas 
mas conservadoras, sin embargo se ve compensado por la 
adjudicaci6n que se realiza de las bancas en los sucesivos 
pasos del escrutinio. 

Las Juntas Electorales por Departamento hacen una 
primera adjudicaci6n dividiendo el nfimero de votos vili
dos en el departamento por los cargos asignados por la Cor
te al Departamento. Si 6sto no es cubierto, pasa a la Corte 
Electoral, donde se aplica un reparto que debe contemplar 
el caudal total por lema. Se divide asf el total de votos ob
tenidos en el pais por cada lema entre las bancas obtenidas 
m~s una y ello de acuerdo con los cocientes mayores per
mite hacer una primera adjudicaci6n. Asi se indica qu 6 

partido obtendri las bancas restantes. Y en el tercer escru
tinlo se ordenan nuevamente cocientes en orden decrecien
te dividiendo los votos de cada partido en cada departa

10. 	 De acuerdo con las normas primero se determina la "cifra electoral na
cional" que para los Representantes es de 2 3.340 votos (total de votos 
emitidos en 1971 mis nfzmero de ciudadanos incorporados desde en
tonces al Registro Civico Nacional dividido entre 99 bancas). Luego se 
adjudican bancas por cociCnte entero, dlvidiendo el nfimero de ciudada
nos por departamento entre esa "cifra electoral nacional". De acuCrdo 
con esta operaci6n se adjudican en 1984 noventa bancas y seis meis de
ben cubrirse para llegar al minimo de dos por departamento exigido por 
la Cnnstituci6n. Es por ello que Flores tiene sus dos representantes, 
sino por la "cifra electoral nacional" no le corresponde ninguno. Du
razno, Rio Negro, Artigas y Treinta y Tres disponen de otro, pues por 
la ".cifra" le corresponderia s61o uno. Los tres restantes a adjudicar se 
determinan por mayor cociente y correspondieron a Montevideo, Rive
ra y San jos6. Estos iltimos, sin embargo se perdieron en el escrutinio 
definitivo para guardar la proporcionalidad del lema PDC (Frente Am
plio) pasando a otros departamentos. Una relaci6n matematica que im
pide tener mis bancas que el resultado del producto de la "cifra electo
ral departamental" multiplicada por 99 y dividida por la "cifra nacio
nal" hace que Montevideo no Ilegue a 49 representantes que le corres
ponderian, en lugar de San Josi. Finalmente tampoco a 6ste le corres
pondi6. 
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mento por las bancas adjudicadas por las Juntas Electora
les mis una, complernentando de este modo primero las 
bancas de acuerdo con la disposici6n del artfculo 88 y lue
go las que correspondan para compIementar la representa
ci6n por lema (partido). Esta adjudicaci6n favorece a quie
nes concentran votos a nivel nacional sobre el departamen
tal compensando la disposici6n anterior." 

Es mucho mis secilla la adjudicaci6n a nivel de los se
nadore , donde s6lo es necesario dividir el total de votos en 
el pai's entre 30 (cargos de senador) y luego si hay sobran
tes se aplica el criterio de los cocientes decrecientes, consti
tuycndo un mecanismo de representaci6n proporcional in
tegral. 

El sistema imperante, permitiendo una fuerte plurali
dad de hojas de votaci6n que en los hechos implica un tri
ple voto simultineo hace muy dificil para el elector visua
lizar qui~nes serin sus representantes en el nivel parlamen
tario. La conducta electoral hace que s6lo se tenga en 
cuenta el nivel presidencial'y que no se preste atenci6n al 
parlaniento y pasado el dia de la elecci6n, que s6 lo ocurre 
cada cinco afios, durante el lapso restante la integraci6n de 
un parlamento es fundamental, m.xime que a ese nivel se 
resuelven puntos sustanciales (caso del presupuesto nacio
nal) y mis afin en esta instancia en que el parlamento a ele
gir asumiri, conforme al acuerdo del Club Naval, el caric
ter de Asamblea Constituyente. 

La posibilidad de reiterar fuertes enfrentamientos en
tre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, electo en esta for
ma, estd latente otra vez. 

La unidad de renovaci6n de mandatos, imperante des
de 1934, facilitaria la obtenci6n de apoyos parlamentarios, 
si es que no se conjugasen los diferentes regfmenes electora

11. El Frente Amplio contari con 21 represenrtantes. S61o en uno de los 
departamentos del interior del pais, en Canelones, vecino a Montevideo,
dond se ha extendido su irea metropolitana, pudo proporcionar direc
tamente un diputado. Los cuatro restantes deben esperar el resultado 
del tercer escrutinic final y a6n no podemos indicar seguramente en qu6
departamento y a qu6 fracci6n del Frente Ic corresponden. 
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les de eleccibn del Ejecutivo (mayoria simple) y del Legisla
tivo (proporcional). Ello inicialmente se aseguraba mediante 
una adjudicaci6n por mitades (15 legisladores terristas y 15 
herreristas). 12 En 1942 al superarse esta situaci6n se implan
t6 totalmente la proporcionalidad lo que obligaba a ]a reali
zaci6n de constantes pactos politicos. Cuando entraron en 
escena otros actores politicos no partidarios, la compe
tencia en los periodos interelectorales, como los llama 
Aguiar, 3 llev6 a que muchos sectores hiciesen o practica
sen formas de "parlamentarismo negro", de "pasillo" co
mo modo de resolver impases y al mismo tiempo cuidar la 
posibilidad de una futura reelecci6n. Mientras hubo una 
situaci6n secio-econ6mica florecientc no hubo problemas, 
cuando la crisis se agudiz6 el enfrentamiento ejecutivo-par
lamento, con intereses divergentes mostr6 las fallas de los 
mecanismos electorales. Las alternativas quc marca la 
Constituci6n para resolver estos problemas, una suerte de 
mecanismo semiparlamentario, que permite al Presidente 
disolver las cimaras citando a una nueva elecci6n, nunca 
lleg 6 a aplicarse. En la administraci6n Pacheco Areco se 
estuvo al borde de hacerlo, pero ante el riesgo de que la 
elecci6n subsiguiente significase una posible derrota de ]a 
fracc16n batilista que encabezaba J. Batile, lo que a su 
vez abria un periodo de mayor inestabilidad, fuc resuelto 
por una maniobra politica que hizo que cl propio grupo 
parlamentario que lo apoyaba (liderado por J. Batllc) hi
ciese caer al ministro que causaba el entredicho.!4 

12. 	 Ademis de laabstencibn de los derrotados (batli,,tas "netos" y nacio
nalistas independientes) hacia que en los hechos laCimara de RepresLn
tantes tambikn estuviese monopoli7ada por eloficialismo, pues ]a repre
sentaci6n de comunistas, socialistas y civicos era muy reducida. 

13. 	 Vase Cksar Aguiar, "La doble escena, clivajes sociales y sub-sistema 
electoral" en C. Gillespie, L Goodman, J. Rial y P. Winn (compilado
res), Uruguay y laDemocracia, Montevideo. EBO. 1984. Tamli6n 
Aguiar, Eleccones y Partdos, Montevideo. CIEDUR. 1984. Serie 
"Uruguay Hoy" No. 8. 

14. 	 Hay dos posibles versiones acerca del por quE de lacaida de Jorge Pel
rano Facio, ministro apoyado por la"15" fracci6n colorada liderada 
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La configuraci6n de grandes circunscripciones es otro 
de los problemas que hasta ahora se han soslayado y que
influyen en los resultados. Los cargos de caricter uniper
sonal nacional, presidente y vicepresidente, obviamente se 
eligen considerando una sola circunscripci6n: la Rep6blica,
asi como los de intendente suponen la circunscripci6n de
partamental. Pero los de carficter representativo en cuer
pos colegiales, senado y cfimara de representantes (diputa
dos), no representan en muchos casos a entidades territo
riales determinadas como es usual en otros paises. Los se
nadores son representantes de caricter nacional (hasta
1933 lo eran por los departamentos, a raz6n de uno por
cada uno) y se eligen en circunscripci6n 6inica y al combi
narse cun un sistema de lista rigida, hace que no tengan 
que disputar un voto real unos con otros, sino que se ase
gure ]a elecci6n para quienes en los grandes sublemas estin 
ubicados en los primeros puestos. Asf hoy, por ejemplo 
era seguro antes del 25 de noviembre que tanto el Dr. San
guinetti, como Targo, Jorge Battle, Luis Hierro Gambarde-
Ila el C&A. J.J. Zorrilla, Amd6rico Ricaldoni, E. Paz Agui
rre tenian asegurado un escaflo en la Cirnara Alta por el 
Partido Colorado, y en el Partido Nacional acontecia lo 
mismo con Carlos J. Pereyra, el Dr. Zumarin, Gonzalo 
Aguirre, G. Garcia Costa, Juan R. Ferreira S., Carminillo 
Mederos y Juan Martin Posadas, por ejen'plo, siendo que
de esa misma lista de blancos o colorados debi6 descontar
se a los que fueran electos presidente y vicepresidentes 
que tambi6n estaban incluidos en la lista a! Senado. A su 

por Jorge Batle. La que se refiere al interns de Jorge Batlle en evitar una 
elecci6n adelantada que podria traer como consecuencias: a) una derro
ta del Partido Colorado en una elecc16n, que sin embargo no parecia
muy posible y, b) la de un triunfo colorado, pero dentro del partido 
una reafirmaci6n de la Uni6n Colorada y Batllista que apoyaba directa
mente al presidente Pacheco y una derrota dentro del partido de su sec
tor la "15". Ademis la evidente inestabilidad que se acentuaria en elpals que sufria un fuerte pretorianismo de masas y la acc16n de una ad
ministraci6n para-constitucional. Ante ello Jorge Batlle orden6 a Is le
gisladores de la "15" censurar a su propio ministro y obligarlo a dejar
el cargo, a lo que se ononia Pacheco que deseaba provocar la consulta 
adelantada. 
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vez, en el Frente Arnplio no parecia haber dudas de ante
mano de que el Sr. G. Ara6jo asf como H. Batalla, por 
ejemplo serfan electos senadores. Lo mismo acontecla, y 
a6 n mis acentuadamente a nivel de ]a Uimara de Repre
sentantes. Tambidn la lista rigida favorece a aquellos que 
pertenecen a grandes siblemas y estin ubicados en buenos 
lugares, especialmente en las grandes circunscripciones 
como Montevideo donde se elige casi la mitad de llos 
(48 en 99), sin quedar claro a qu6 parte del territorio de la 
cidai representan. Airededor de los 4/5 primeros titula
res de la lista W 6 504, o un n6mero similar en la lista 15 u 
85 tienen asegurado su asiento parlamentario para 1985 
por el departamento de Montevideo. En otros departa
mentc del interior el esquema de divisi6n por circunscrip
ciones llva a que s6lo tengan dos representantes. ANl el 
resultado ix,dica previamente que se repartir, entre dos 
partidos, blancos y colorados, dadas las tendencias norma
les y que pertenecerin cada uno al sublema mayoritario, 
hecho que ts bastante ficil de determinar de aritemano. 
Para ello el resultado de la elecc16n mis que jugarse el dia 
que el ciudadano deposita su sobre en la urna, se juega el 
dia en que vence el plazo para conformar sublemas y coali
ciones quc permiten la acumulaci6n y de este modo unir 
fuerzas y ilegar a una mayoria mis o menos segura dentro 
del lema quc permite acceder a la banca. Este viejo es
quema de origen hist6rico, tambidn favorece permanen
cias y, en buena medida quita posibilidades de competen
cia al sistema, que aparentemente tendrla que ser altamen
te competitivo. 

Estos mecanismos de representaci6n proporcional, 
reforzados por el sistema de grandes circupscripciones (de
partamentos), por la unificaci6n de mandatos y la lista rf
gida que une la elecci6n de representantes a la de presiden
te y otros cargos, favorece a quienes realizan combinacio
nes que permiten estar a la cabeza de las listas mayorita
rias!s 

15. El 25 de noviembre de 1984 se presentaron menos listas a la competi
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Finalmcnte quedaria por abordar la famosa cuesti6n 
de la "Ley de Lemas". En principio son dos, una de 1934 
y otra de 1939, ambas reformadas por imperio de la ley 
Fundamental No. 2 y su modificativa la No. 4, 6stas 6lti
mas conocidas como Estatuto de los Pariidos Politicos, y 
por la reciente Acta Institucional No. 18 que rehabilit6 al 
Frente Amplio, en agosto de 1984, ademd.s de las disposi
ciones de carictcr constitucional que ce refieren a los usos 
de los lemas. Las leyes aparecieron en 1934, luego del gol
pe de Estado, a los efectos de hacer forzosas las conse
cuencias del doble voto simultinco y h acumulaci6n y cvi
tar "sorpresas" electorales, al mismo tiempo que para im
poner la exclusi6n de los ocasionalmente vencidos en aque-
Ila ocasi6n (batilistas y nacionalistas independientes). 
Mientras quc en la d~cada del veinte el uso de las denomi
naciones partidanas fue libre, provocando ello que en algu
nos casos al no scr for/osa la acumulaci6n de los diversos 
partdos se perdicswn ciecciones, como La de Consejeros de 
adminlstracl6n de 1925 por parte del Partido Colorado, al 
no a( imular los vieristas, o de las prcsid:nciales de 1928, 
por parte de los nacionalistas al votar fuera del lema el 
grupo d2 )r. Carnelli, a partir de 1934 el uso del lema (el 
nombre partidario) fue estrictamente regulado y dada la 
coyuntura hist6rica del momento se hizo en favor de las 
mayorias, de los entonces vencedores, los colorados y te
rristas y los nacionalistas herreristas. El mecanismo en si 
condicionaba el voto de "pertenencia" el que se da por ad
hesi6n al parado"6 al impedir que cualquier fracci6n pu

ci6n electoral que Io habitual, especialmente en Montevideo se produjo 
una fuerte reducc16n. Dentro del Partido Colorado s6lo hubo cuatro 
listas importantes y en el Partido Nacional fueron tres, sustancialmente, 
mientras que el Frente Ampho tuvo dos fundamentales. En total en 
Montevideo elPartido Colorado present6 21 listas, elPartido Nacional, 
19 y el Frente, ciico El cambio en las formas de clientelismo estii 
atris de esta reducc,6n, ademis de las nuevas formas de concebir laac
ci6n politico-partidaria y electoral tras ladictadura y el transcurso del 
t iempo. 

16. Considerarnos "voto de pertenencia" al electorado "propio" de cada 
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diese saltar ese limite y utilizar esc mismo nombre sin re
currir a la acumnulaci6n. En 1942, vueltos a la dernocracia, 
se mantuvo el sistema, aunque introduciendo una excep
ci6n que contcmplase la situaci6n de los nacionalistas in
dependientes que se negaron a rcconstituir la unidad del 
lcma, corno lo habfan hecho los colorados. Esa disposi
ci6n pcrvivi6 v hasta sc constitucionaliz6 en 1952, desa
parcciendo en 1966 al producirse ]a reunificaci6n de todo 
cl lema Partido Nacional en 1958. Este mecanismo, segfin 
Justino Jirmnncz de Ar~chaga buscaba consolidar los ac
tuales equilibrios politicos, impidiendo eficaces coali
ciones entre los partidosmenores, cualesquierasean las cir
cunstancias que el porvenir depare a la Reptiblica." Sin 
embargo, pese a cllo v a que la Constituci6n de 1967 vol
vi0 nis rfgida afin la posibilidad de usufructura de los me
canismos de acumulaci6n, dado quc s61o podrian hacerse 
por parte de lelnas considcrados permanentes, que a partir 
de ese momento lo fueron aquellos que hubiesen obtenido 
representaci6n parlamentaria en la eleccion anterior, se pu
do conformar una coalici6n en 1971, el Frente Ampli) 
utilizando uno de los dos lemas permanentes de que dispo
nian quienes participaron de ese acuerdo (s61o podian usar 
el lema FIDEL o PDC), 8 

partido, el que siempre tiene la misma conducta en cada consulta, in
dependientemente del cambio de posiciones y lideres Un voto de tipo 
emocional que en el caso t.-uguayo sesupone es la adhesi6n pot la divi
sa tradicional en blancos y colorados, o por una posic16n ideol6gica, en 
[a izquierda, o ain dentro de los partidos tradicionales por el batllismo, 
por ejemplo, expresado tambin fuera de ellos. 

17. 	 Justino jimcnez de Ar~chaga, La Comtituci6n de 1952, Montevideo, 
Medina, tomo i, pigs 82-3 

18 	 I.IdeL (Irente zquierda de I.berac16n) Ahan7a del Partido Comunista 
Uruguayo con otros sectores (Movimriento Avan7ar, Movimiento Popu
lar Unitario, Movimiento Revolucionario Oriental -que abandon6 el sec
tor en 1971-, Comitt Urvmrsitario, etc ), creado en 1962. PDC (Parti
do Dem6crata Cristiano), fotmado tambin en 1962 sobre la base de la 
antigua Uni6n Civica, que en ese momento desapareci6. 
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Sin embargo, hoy, y pese a que popularmente se insis
te en los problemas derivados de las leyes de Lemas, 6stas 
han pasado a constituir un mecanismo de escasa relevan
cia. La Ley No. 4 y el Acta 18 modificaron sustancial
mente los derechos a uso del lema. Si bien se mantienen 
normas forzosas de acumulaci6n, ahora el derecho al uso 
del lema ha sido notoriamente ampliado. Ya no radica en 
los legisladores del partido, ahora lo es en quienes pueden
nominar listas de candidatos, de acuerdo con la interpreta
ci6n dispuesta por la Corte Electoral. Con ello se rompe el 
monopolio que tenfa la autoridad partidaria para controlar 
el uso del tema pues hasta un 5% de los ciudadanos pue
den tener derecho a usar un lema (ejercido por titulares de 
f6rmula o primer tercio de la lista). En 1934 los oficia
listas eran mayoria v dispusieron normas de ingenierfa
electoral restrictivas. Hoy el oficialismo, el r6gimen mili
tar y sus aliados, en minoria, consiguientemente se opt6 
por lo contrario, por la amplia permisividad. A tal punto, 
que el Acta No. 18 consider6 a todos los lemas con caric
ter de permanentes. De modo tal que todos podian tener 
sublemas y acumular, y ni siquiera imperaban limitaciones 
que obligasen a utilizar lemas forzosos, como en 1971 tuvo 
que hacerlo el Frente Amplio.

En la circunstancia actual, si hubiese querido podia

haber inscrito el lema Frente Amplio y abrir sublemas bajo
 
esa nominaci6n, 
pero para ello debia haber usado el meca
nismo de la inscripci6n de firmas y no lo previsto en el 
Acta No. 18. 

La complejidad de todo el sistema obliga a que esta 
descripci6n analftica deba interpretarse como funciona 
realmente, o sea como totalidad. El grifico siguiente in
terrelaciona los principales mecanismos de ingenierfa
electoral que, si bien influyen en el voto y pueden "distor
sionar" resultados, a filtimo tdrmino no son la finica causa 
de que 6stos sean "no queridos" o indeseables, y que ame-

En 1971 eran los iinicos que habfan obtenido reprcsentaci6n parla
mentaria en 1966. El Partido Socialista la habfa perdido. 
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URUGUAY: PRINCIPALES REGLAS DE JUEGO DEL SISTEMA ELECTORAL
 

DOBLE VOTO SIMULTANEO 
Se vota por el partlido y por los 
candidates. 1 
Por desarrollos de nuestra inge-
nieria electoral. J 

____________________Co.n-flictos
ACUMULACION DE VOTOS 
FRACCIONALISMO 
Como consecuencia de 1o ante
rior v atenuada pot 
a) Acumulaci6n forzosa queim-

ponen las le- es de Lemas ICION 
b) Por el predominio del SistemaI 

de Mavoria Simple 

LEYES DE LEMAS v sus"Cons-
titucionalizaciones" dterivadas 
Imponen forzosamente lo%meca-
nismos de acumulaci6n al regular 
el uso de las denoniinaciones par-
tidarias (Lemas). 

[SISTEMA DE MAVORIA SIM-
PLE 
Elecci6n a nivel presidencial (y 
vicepresidencial) e intendentes 

e l . 

entre el Poder Ejct-ci6n
[vo; el Poder Legislativo 

T 

SISTEMA DERCNIAT
PR REPRESENTA-

PROPORCIONAL 
Elecci6n de Senadore, v Repre-

[sentantes Nacionales 

CONFORMACION DE GRAN-
DES CIRCUNSCRIPCIONES 
ELECTORALES 
Unido a la lista rigida y la repre-
sentacion proporcional asegura 
los primeros puestos prcvio a la 
realizacion de la clection a qule
nes se ubican en primer termino 
en las hojas tie votacion, especial
mente en los sublemas mas fuer
te', limitando tie hecho la com
petitividad en la elecci6n de par
lamentarios 

LISTA RIGIDA 
Unfica ambos sistemas. Siendo 
mis importantes, por su jerar
quia la eleccibn de Presidente, 
el sistema de mayoria simple y 
su correspondiente acumulaci6n 
subordina al sistema de elec

parlamentaria 

DE 
MANDA-

TOS 
La renovacibn simultinea de to
dos los cargos permite tambiin 
unificar ambos sistemas. En una 
hoia de votaci6n se incluven can
didaturas a Presidente, Senador,
Representante yen otra, que de
be ser del mismo lema, candida
tos a Intendente y a la Junta De
partamental. 



nacen la estabilidad institucional futura. Otros aspectos 
propios de la cultura politica, los altos grados de perma
nencia de la identificaci6n partidaria especialmente en las 
colectividades tradicionalcs de colkrados v nacionalistas, 
la lenta renovaci6n del electorado ei un pats "de viejo"', 
para s6 lo citar a otros dos factorcs, tambi6n deben tomarse 
en cuenta y, sustancialmente, la circuinstancia hist6rica que
hace quc una ingenicria electoral, pueda ser "tolerada'' o 
no por el conjunto de Ia sociedad politica y admnitida y ie
gitimada por la sociedad civil. 

3. ALTERNATIVAS 

Como ha sostenido acertadamente Cdsar Aguiar,
quien innova o ha tratado de hacerlo rinde a perder, con
siguientemente, en este terreno se ha afirmado la restaura
ci6n, pese a los peligros que entrafia. En 1931 el intento 
de alianza intcrpartidaria que parecfa Ilevar mdis adelante 
la Propuesta de un tistado asistencial, fue detenida por un 
golpe interpartidario de corte conservador. En la circuns
tancia actual cl proceso de transici6n hizo necesario dcfen
der, por parte ae los partidos, la Consrituci6n de 1967 y
los mccanismos electorales vigentes, pese a todas sus im
perfecciones para evitar agregar otro problema quc necesa
riamente los enfrentarfa, mientras procesaban el enfrcnta
miento al regimen militar al tiempo que llcvaban adelante 
una campafia electoral y se producia un reavivarniento de 
la disputa por cl poder real en el seno de la socicdad civil. 

Pero estos ternas, I rcforrna de las normas electorales, 
tarde o temprano rendrin quc discutirse. Sc ha propuesto 
en ya mis de una oportunidad aplicar cl sistcma de voto 
por doble turno (ballotage) para la elecci6n presidcncial, 
eliminando la acumulaci6n por lema a ese nivcl, 9 Estc hc

19. Hay vartas propuetas, aigunas llegando a proponer reformas concretas 
con proyecto ya articulado, como el presentado pot Hugo Batalla a 
nombre de la lista 99 en 1970. (Wase el trabajo citdo d Prez P
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cho estarfa reconociendo que existe un sistema multiparti
dario y no existen realmente como colectividades orginicas 
los partidos tradicionales, punto que en principio, serla 
aIiscutible. Pero, ademis no resuelve el problema de los 
conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, es mis los agrava, 
pues la fuerte mayoria del Presidente que seria electo en la 
segunda vuelta necesitarfa ser apoyada por una coalici6n 
del mismo tipo a nivel parlamentario, para lo cual no se 
han propuesto reformas. 

Esto implica la necesidad de una reforma de m.is al
to alcance. 

La otra alternativa es ir introduciendo elementos de 
gobierno parlamentario, paulatinamente. Aunque ajeno a 

rez, en el ap~ndice). Alli se proponia el ballotage para laelecci6n pre
sidencial y se rompia elsistema de hojas rigidas en forma limitada al 
separar lalista de clecc16n parlamentaria de lade presidente y vicepre
sidente y laque podia utilizarse a nivel departamental. Se expresaba 
claramente que elelectorado podia optar por lemas diferentes en cada 
caso o sea realizar votos cruzados. Limitaba laposibilidad de utilizar 
los mecanismos de acumulaci6n a partidos que tuviesen un programa 
comOn, 6nica carta orginica, con 6rgano deliberante y ejecutivo co
m6n, de acuerdo t normas de un estatuto partidario que se constitu
cionalizaban y en buena medida hoy aparecen en laLey Fundamental 
No. 2 y su modificativa laNfimero 4. Wilson Ferreira propuso elba
llotage para laelecci6n presidencial en varias oportunidades, especial
mente en lacrisis de febrero de 1973, como pusible salida, (ver J. Rial: 
Partidos Politicos, democrac.a y, autortartsmo, Montevideo, EBO, 
1984, tomo I, p. 21). Su sector ha reiterado 61ltimament, lanecesidad 
de imponer el doble turno en la elecci6n presidencial, pero no romper 
los mecanismos de acumulaci6n en otras instancias (elecci6n parlamen
taria en La Democracta No. 79 de 10 de noviembre dc 1984, p. 7, bajo 
eltitulo "Juan Ra6l: elninar eldoble voto simultineo"). El ahora se
nador Juan Ra6l Ferreira, hijo del lider Wilson, sostuvo lanecesidad 
de introducir estas reformas: 1) candidato 6nico a lapresidencia; 2) 
programa (nico; 3) posibilidad de varias listas en laclecci6n de Senado
res y Representantes; 4) prohibici6n de laacumulaci6n de sublemas que 
en los hechos Ileva a un "triple voto simultineo"; 5) posibilidad de 
"cortar" listas y votar Intendencas y Junta Departamental por distinto 
lema que elque se opta para Presidencia y Parlamento. Uno de los diri
gentes de laUni6n Civica, elCr. Federico Slinger, ademis de proponer 
laeliminac16n de los mecanismos de acumulaci6n sostiene que tambi~n 
debe ser posible "cruzar" votos de diversos lemas. 

En clPartido Colorado tanto Jorge Batle, situado en una posi
ci6n de centro de derecha en elpartido, como Manuel Flores Silva a la 
izquierda, ambos electos senadores han manifestado lanecesidad de re
visar clmecanismo de doble voto simultneo con acumulaci6n. 
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nuestra cultura politica, fuerternente presidencialista v con
altos grados de personalizaci6n, acentuada en period'o%de 
anomia y desestructuraci6n social, debiera estimularse un 
mecanismo de fuerte competencia electoral. Con ello se
lograria que en cl nivel parlamentario, base de la estabili
dad de un gobierno dernocrditico, se contormasen verdade
ras coaliciones que puedan soportar una acci6n de gobierno.

El tipo de reformas tendria que rcspetar los principios
existentes de proporcionalidad v quizis mantener mecanis
mos de acurnulaci6n, pero orientados hacia un mayor logro
de representatividad. La ruptura de la lista rigida y una re
foia del actual sistcrna de circunscripciones sera un paso 
importante. 

Por supuesto quc ello supone reformas de tipo consti
tucional, no ficiles de hacer y tambidn de leyes electorales, 
que requieren un qu rurn especial6 muv alto. Pero todo el 
conjunto del sistema partidario y de Ia sociedad poliftica 
lo van a necesitar. 

Quizds los legisladores electos el 25 de noviembre de
1984, en tanto desde julio de 1985 serdin tambi~n constitu-

En una encuesta de Equipos realizada a pedido nuestro, se pregunt6 si se preferia que hubiera uno o mis candidato%a presidente por par
tido, elresultado fue el siguiente en 334 casos. 

Simpa:;ia politicadel entrevistado 
Colorado Frente Nacionalista Todos losAmplio entrevistados 

Un solo cand. 44,9 76,3 65,2 60,9
Mis de uno 47,7 20,7 29,3 31,8
No sabe o no
 

contesta 7,5 
 3,0 5,4 7,9 

Obsirvese que ain en clFrente Amplio hay dudas acerca de laconveniencia de un solo candidato a lapresidencia, pese a que esa es una delas condiciones de su existrencia desde 1971. El hecho de Ilevar comocandidato al Dr. Crottogini, pero no deseado para tal cargo puede expli
car esta posici6n. 

La misma encuesta de Equmpos laextendimos de modo de saber laopini6n respecto a si era conveniente que hubiera mis de un candidato para otros puestos (Senador, Diputado, Intendente, etc.). Aquf es claro eldesconocimiento del electorado que tiene como norte de su conducta la 
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yentes, podrian abocarse al estudio de posibilidades de re
forma del sistema electoral. Obviamente, si el sistema vi
gente favorece el predominio de ciertos partidos y la posi
bilidad de acceso para ciertos sectores minoritarios que de 
otro modo diffcilmente acceder'an a cargos parlamenta
rios, en donde su pequefio caudal electoral les permite lue
go un poder de cbantaje muy fuerte en su acci6n ducante 
el perfodo entre una elecci6n y otra, seri diffcil reformar
le, mfixime que la Constituci6n en su artfculo 77 numeral 
70 establece que toda modificaci6n o interpretaci6n de la 

Ley de Elecciones supone el acuerdo de ,ma mayoria es
pecial en algunos puntos. 

La adopci6n de sistemas electorales que separen ]a 
instancia d, elecci6n presidencial de la parlamentaria, al 
menos al nivel de uso de hojas de votaci6n distinta, la po
sibilidad de que el elector se sienta representado al tener 
una nueva c ganizaci6n por pequefias -ircunscripciones, el 
hecho de poder hacer una lista por medio de un sistema de 
elecci6n que permita al ciudadano poner er su propio or
den el nombre de los candidatos, la prohibici6n de que sur
jan candidatos fuera de convenciones partidarias son algu
nas de las posibles alternativas a discutir. 

elecci&n presidencial y las de los dernis cargos la toma co .io subordins
dr,: 

Simpatia politicadelentrevistado 

Frente Nacionalista 'rqdos los
Colorado 

Amplio entrc*Istados 

Un solo cand. 19,3 38,8 38,0 30,7 
Mis de uno 19,3 32,8 26,1 25.7 
No sabe, no 

contesta, da 
otra resp. 61,4 28,4 35,9 43,6 

Hay que tener en cuenta que la pregunta fue formulada en circunstan
cias de que el sistema electoral vigente no separa la instancia presiden
cial de las demlrs y, obviamente es diffcil visualizar otras alternativas 
globales para el sistema electoral y de ahf que el marcar que hay un solo 
candidato para cada cargo por un 30 3/o de los entrevistados indica que 
un importante n6mcro de montevideanos desearfa un cambio radical de 
las reglas de juego, mientras que s6lo un 25 0 /c respaldarfa su continua
ci6n fuertemente. 
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La introducci6n de sistemas mixtos donde cl elector 
pueda tener dos votos, uno en una circunscripci6n pequefia 
en colegio uninominal donde vota por un candidato en pu
ja dirccta con otro y un segundo voto dado en una circuns
cripci6n mayor (en nuestro caso podian ser los departa
mentos) por la lista del partido permitiria mantener cl 
principio de la proporcionalidad, asegurando al mismo 
tiempo una mayor personalizacion del voto al aplicar el 
primer sistema conjuntamente. 

Mtodos de tlpo mixto como el Geyerhahn, por ejem
plo, que csti en la base del que se aplica actualmente en 
Alemania Federal, preservan el principio de la representa
ci 6 n proporcional con la introducci6n de un mayor nivel 
de competitividad. 

El segundo voto, por clrcunscripci6n mayor, compu
tado primero a nivel nacional N luego depariamental darfa 
el cociente que indicaria el nimcro de diputados por cada 
partido asegurando el principio de responsablidad, pero la 
mitad dc los diputados se ran provenientes de la disputa 
en colegios uninominales, elcctos a mayoria simple (hay 
otras versioncs del mltodo de Geverhahn que tambicn su
ponen el ballotage a ese nivel), sicndo Ia otra mitad pro~c
niente de la lista. 

I-lay otras alternativas como el metodo dc Hare v 
Andre que suponen un voto por una lista semilibre donde 
el elector marca preferencias, por primero, segundo, tercer 
candidato, etc., obligando a una fuerte personalizaci6n del 
representado. 

Otros mecanismos complementarios pueden incidir 
en "mejorar" la composici6n parlamentaria evitando la cx
cesiva fragmentaci6n, como las cliusulas de barrera o mini
mo electoral exigibic, como la existrene en Argentina (con 
menos de un porcentaje, que puede rondar del 3 al 5 O/o 
de votos no puede obtenerse representaci6n). 

Todos estos mecanismos tienden a darle mayor poder 
de decisi6n al ciudadano y a que los partidos tengan nece
sariamente que modernizarse. Por supuesto que hay mu
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chas posibilidades normativas distintas a las aquf plantea
das, simplemente, a via de ejemplo. Cualquier sistema pro
puesto deberi tener en cuenta que no es mis que un ins
trumento, via para hacer efectiva esa transformaci6n de 
votos en cargos, y que deberdl responder a la cultura politi
ca impuesta, que tenga legitimidad y ello supone cierta 
continuidad con cl pasado, que responda a intereses mayo
ritarios, de modo de evitar que la innovac16n suponga una 
derrota de antemano de quienes pueden ser los "duefios 
del sistema" v por lo tanto seri la disposici6n y fuerza que 
tenga cada sector politico la que har viable o no una re
forma de las reglas de juego que durante largo tiempo han 
imperado y tanto se critican en el presente 

Finalmente, hay que hacer referencia a c6mo pese a 
no "eformarse la legislaci6n electoral, se estin buscando 
nuevas formas de hacer politica que intentan superar el 
problema de la representac16n N"la participaci6n. La pues
ta en marcha de la "Concertaci6n", forma de diilogo entre 
partidos politicos y fuerzas sociales, desde antes del 25 de 
noviembrc ha permitido lievar adelante un pacto ticito, 
tanto politico como social, que sirvi6 para buscar salidas 
a ia situaci6n dictatorial y encauzar la acci6n de todos los 
opositores. Tambi~n permiti6 a los actores politicos 
y sociales, rcconocerse mutuamente, admitir la dificil 
realidad del pais y conceder que sin un acuerdo de alcance 
politico y otro de alcance social seri muy dificil afianzar 
el r6gimen democritico que reemerge y asegurar la go
bernabilidad a partir de marzo de 1985. 

Por ello en estos momentos la segunda etapa de la 
Concertaci6n busca canales para la institucionalizaci6n 
de la participaci6n de las fuerzas sociales, como actores 
corporativos no competitivos de las instituciones libera
les, como forma de complementar la acci6n de estas 6lti
mas y evitar los choques que entre el Parlamento y el Po
dcr Ejecutivo puedan Ilevar nuevamente a gobiernos que 
actiien en forma para-constitucional. Los acuerdos de la 
CONAPRO (Concertaci6n Nacional Programitica) pue
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den Ilegar a facilitar la labor legislativa y la del gabinete, 
pero tambi~n ser(a conveniente que tuviesen una institu
cionalizaci6n mayor, por ejemplo por la vfa de integrar el 
Consejo de Economfa Nacional, las Comisiones Asesoras 
de la Oficina de Planeamicnto y Presupuesto, las comisio
nes paritarias de Entes Aut6nomos, la representaci6n de 
pasivos y trabajadores en la seguridad social, etc6tera. 

De todos modos, esta nueva forma de hacer polhtica 
no elude que e-l tema dc la rcforma electoral permanezca 
en vigencia y que deba ser abordado a la brevedad. 
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SEGUNDA PARTE
 

NOTAS PRELIMINARES ACERCA DE LOS
 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 25 DE
 

NOVIEMBRE DE 1984 EN EL URUGUAY
 



"Seu dotor:voce dene que saber 
que de la cabeza de Juez, barriga 
de mujery bocade ura,ninguno 
sabe que vai salir" 

Expresi6n de Teodolindo Moder
nell, caudillo local colorado de la 
frontera con el Brasil, expresado 
en "portufilol" a su lIder Jorge 
Batle y transmitido oralmente 
por 6ste. (Vase Ultimas Not
cias de 7 enero de 1985.) 

INTRODUCCION 

Culminando la primera fase de la transici6n larga des
de el autoritarismo hacia la democracia el pasado domingo 
25 de noviembre los uruguayos realizaron una elecci6n na
cional. El triunfo correspondi6 a la f6rmula presidencial 
encabezada por el Dr. Julio Maria Sanguinetti, quien asu
mira' en marzo como Presidente, una de las dos que presen
t6 el Partido Colorado. Aunque aun no se dispone de in
formaci6n totalmente procesada acerca del escrutinio, que 
se realiza lenta y manualnente, como es usual, los resulta
dos primarios permiten ya realizar avances acerca de que 
ocurri6 en esa consulta popular. 
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I. LA PARTICIPACION ELECTORAL 

De acucrdo a un cfilculo previo' el total de ciudada
nos activos residentes en el pais debia rondar en los 
2.015.800 aproximadamente. El padr6n electoral efecti
vo indicaba un total de habilitados para ejer, er el voto de 
2.197.503 ciudadanos. La diferencia debiera computarse 
a los fen6menos de emigraci6n que ha sufrido el pais en 
las iltimas d~cadas.2 Si se toma corno 100 O/o el total de 
habilitados la participaci6n alcanz6 al 87,6 0/o del total de 
la ciudadanfa, cifra de por s' elevadlsirna para cualquier 
elecci6n competitiva Napenas inferior a la de 1971 que fue 
del 92, 65 O/o. Pero si se toma como 100 O/o el total que 
hemos calculado de ciudadanos residentes (cifra evidente
mente elevada pucs no torna en cuenta muchos de los quc 
efectuaron la emigraci6n "ficil" a Buenos Aires) ei porcen
taje subiria al 95,66 O/o, cifra record. l nimero de per
sonas que vino expresamente a participar en la elecci6n, es
timado entre 30.000 y 40.000 personas, principalmente de 
Buenos Aires, sefiala el inter1s del electorado que vio en la 
elecci6n una forma de manifestaci6n muy alta de sus posi
bilidades de participaci6n y su consecuente integraci6n a 
la sociedad. 

En el anexo 1) se indica el rango de cada circunscrip
ci6n electoral (departamentos). El departamento con ma
yor votaci6n resulta ser Colonia, situado frente a Buenos 
Aires, dond el nfmero de quienes retornaron-cse dfa para 
votar fue elevado, mientras que el departamento que origi
n6 el grueso de la votaci6n, Montevideo, donde vive la ni

1 	 Vase J. Rial, Elecciones Reglas de juego y tendenctas, Montevideo, 
CIEP, 1984. En general hacemos referencia a este trabajo, asi como a 
desarrollos parciales posteriores en "Los sistemas electorales y la conso
lidaci6n de la Democracia" enJaque No '9, 16 noviembre 1984 se
parata p. 1-2 y "Mecanismos de representaci6n proporcional" y "Con
flicto entre poderes" en La Semana de El Dia No. 300 de 24 de no
viembre de 1984, pig. 9, que escribimos inmediatamente antes de la 
elecci6n. 

2. 	 C. Aguar. Uruguay,pas de emngiacuon, Montevideo, EBO, 1982. 
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tad de la ciudadania del pais se encuentra ubicado en los 
iltimos lugares. 

La obligatoriedad del voto no parece haber alterado 
este deseo de participar. Encuestas electorales previas a ni
vel de Montevideo 3 sefialan que el 84,9 O/o manifestaba su 
inter6s en participar en la elecci6n independientemente de 
la compulsi6n juridica que causa inconvenientes a quienes 
no participan en las mismas. Desde el punto de vista de la 
simpatf'a poitica tendfa a favorecer una m6.s alta participa
ci6n de los blancos y frenteamplistas que la de los colora
dos, 93 O/o, respecto a un 80,7 O/o en el departamento 
capital. 

En resumen, de acuerdo con las tendencias previas, en 
una elecci6n especialmente competitiva, al menos en su 
apreciaci6n previa, en el nivel nacional, y realmente en el 
principal departamento, Montevideo, la participaci6n fue 
muy alta, como es usual, evidenciando un rasgo de nuestra 
cultura polftica: la alta estima que se tiene en el instrumen
to electoral como mecanismo de integraci6n social, posibi
litador de legitimidades que quizis se jaquen en perfodos 
postelectorales, o mejor interelectorales, como las deno
mina Aguiar, pero que se reconocen como sustanciales. 

II. dQUIEN GANO LA ELECCION? 

La primera respuesta a la pregunta dirfa simplemente 
que el Partido Colorado y su principal candidato Sangui
netti. Sin embargo, debido a las pcculiaridades de nuestro 
sistema electoral el resultado es algo ma's complejo. Al 
mismo tiempo, el domingo 25 se vot6 para un titular del 
Poder Ejecutivo, donde la elecci6n se hace por mayoria 
simple de acuerdo a mecanismos que permiten la acumula

3 Wase Notas de la empresa Equipos Consultores dirigida por Cesar 

Aguiar. Agradecemos especialmente la colaboracibn de nuestro colega, 
asi como la de Agustfn Canzani par2 alcanzarnos algunos cuadros y ta
bulaciones especiales con la mayor brevedad. 
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ci6n de votos entre fracciones de los partidos, y tambi6n 
una elecci6n del parlamento, donde rige el principio de re
presentaci6n proporcional, que hace que la fragncntaci6n
de los partidos aparezca nltidamente marcada. Esto hace 
m:s diffcil determinar precisamente ganadores y perdedo
res en un sistema donde se ha perfeccionado un mecanis
mo que, a iltimo t~rmino obliga a la colaboraci6n de los 
partidos para poder gobernar. A partir de esta premisa ha
bria que tener en cuenta los comentarios que siguen a con
tinuaci6n. 

1. EL RESULTADO A NIVEL DE LOS LEMAS 

De acuerdo con la legislaci6n la elecci6n principal es
la que se realiza a nivel presidencial, pues esta es la que de
termina las posibilidades de acumulaci6n, entre las diver
sas fracciones componentes de los partidos. Los trcs com
petidores eran el Partido Colorado, el Nacional y la coalici6n 
Frente Amplio, presentado legalmente con el lema (nom
bre jurfdico del partido) "Partido Dem6crata Cristiano". 
Los dos primeros eran los 6 nicos que tenfan posibilidades
de liegar a ganar la elecci6n nacional, mientras que el Fren
te tenfa grandes posibilidades de alzarse con la intenden
cia departamental (alcaldfa) de Montevideo, donde reside
 
la mitad del pais. El esquema de dos partidos y medio apa

4. VWanse los trabajos citados en la nota 1, asi como los de C. Aguiar:
Elecciones y Partidos, Montevideo, CIEDUR, 1984, "La doble escena,
clivajes sociales y subsitema electoral' en Uruguay NDemocracia,
Montevideo, EBO,1984. Tambi~n Luis E. Gonzilez: "Political Parties
and redemocratization in Uruguay", Montevideo, CIESU DT1/83/84,
asi como la serie "Los partidos politicos y la consoldacj6n de la democracia" publicadas en Bzisqueda de 21 de noviembre y 29 de noviem
bre y en los dias 5 y 12 de dlciembr( y "eflacia d6nde va el sistema departidos"? enJaque No. 50 de 23 de noviembre de 1984. Luego de las
clecciones se publicaron "Las elecciones vistas por un soc16logo" en
Las Bases de 9 de diciembre de 1984 y Aldo Solari: "Algunas reflexio
nes sobre los resultados electorales" en La Semana de El Dia No. 301 
de 10 de diciembre de 1984. 
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recido en 1971 volvi6 a darse. Pero esta reiteraci6n, que 
Ileva a una restauraci6n, puede ser ras aparente que real. 
Los afios transcurridos han introducido cambios realmente 
importantes. 

El Partido Colorado gana por un 40,2 O/o de los votos 

a nivel nacional, pr.cticamente por el mismo porcentaje 
que en 1971 (el 40,96 O/o), pero, si se tiene en cuenta el 
aumento vegetativo del electorado su perfomance no ha 
sido la mejor. Mientras el electorado creci6 un 5,57 O/o, 
los votantes colorados lo hicieron un 13 O/o, frente a un 
34 O/o del Frente Amplio y un decrecimiento del 1,20 O/o 

de los nacionalistas. El Partido Colorado obtuvo el 40,2 O/o 
de los votos, mientras que el Partido Nacional obtuvo el 
34,2 O/o y el Frente el 21,2 O/o. En 1971 los nacionalis
tas obtuvieron el 40,1 O/o. Habria que retrotraerse a 1954 
para encontrar una elecci6n en que los blancos obtuviesen 
menos del 35 O/o de los votos. En 1971 el Frente Amplio 
tuvo el 18,3 O/o. 

Sanguinetti fue electo presidente con el total de un 
29,3 o/o de los votos. El triunfo mis fuerte de los 61ltimos 
afios s pero aun asi no deja de verse c6mo de acuerdo a las 
normas electorales el Presidente apenas cuenta con el ter
cio de los votos y con un respaldo parlamentario que no 
excede esa cifra, al menos directamente. Sin los cerca de 
180.000 votos del sector de derecha del ex presidente Pa
checo, el Partido Colorado no hubiese ganado la elecci6n, 
pero si, esta vez, la primera mayoria, pues Sanguinetti fue 

5. 	 En 1943 Amizaga asumi6 con el respald,, del total del 40,7 O/o de los 
votos vfilidos. Berreta en 1946 s6lo obtuvo 29,59 O/o y Luis Batle en 
1954 el28,96 O/o. En todos los demos casos elporcentaje fue sustan
cialmente menor. 

6. 	 Esto si cuenta elrespaldo de acuerdo con eltotal de listas que apoyaron 
lamisma candidatura presidencial. Pero hay que sefialar que habfa tres 
grandes agrupamientos de candidaturas a senadores, laprincipal produc
to de acuerdo entre los sectores quincistas y tariguistas y que a nivel de 
diputados clfraccionamiento es sustancialmente mayor, por lo cual en 
elperiodo interelectoral el apoyo requiere constantes negociaciones 
dia a dia. 
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el candidato mis votado. El 23 O/o de los votos colorados 
corresponden al sector de derecha, fuertemente identifica
do con la dictadura que vot6 dentro del Partido Colorado. 

En el Partido Nacional se repiti6 el esquema de 
1971. Su actual sector de derecha vot6 mal. Las candi
daturas de Ortiz y Pays6e apenas reunieron 100.000 votos,
mientras que la del "vicario" de Wilson Ferreira, afin en
prisi6n en la fecha de la elecci6n, fue de 530.000, el 83 O/o
de los votos partidarios, mayorfa rotunda interna, que es 
mucho mcs marcada que la del ganador Sanguinetti aden
tro de su partido. 

En el Frente Amplio, donde se parti6 de una situa
ci6n de exclusi6n resuelta en agosto por el pacto del Club 
Naval, se produjeron fuertes cambios internos. Debi6, ade
mis, reponer electorado, pues, presumiblemente, muchos 
de los emigrantes tenderfan a tener preferencias frentistas. 
El resultado mostr6 un avance fuerte si se considera el au
mento vegetativo del electorado. 

Traducido a cargos parlamentarios, la segunda elec
ci6n que se produjo al mismo tiempo, resulta una situa
ci6n peligrosamente parecida a la de 1971. En el Senado 
habri 13 colorados, al igual que en 1971, 6 frentistas
 
(uno ms) y 11 nacionalistas (uno menos). En la Cimara
 
de Diputados habri 41 colorados (en 1971 tambien 41),

35 nacionalistas (habia 40), 21 frenteamplistas (habia
18) y 2 de la pequefia Uni6n Civica, que en 1971 no tenfa 
representaci6n). 

Esta aparente igualdiad encubre la situaci6n de una 
elecci6n analizada por los resultados a nivel presidencial.
Sin embargo, como ocurre normalmente, tras una elecci6n 
se ve que la composici6n interna de los partidos se altera 
notoriamente, y ahora tras mas de una decada esto aparece 
claramente. 
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2. 	 EL RESULTADO POR SUBLEMAS A
 
NIVEL NACIONAL
 

Estrictamente no utilizarcmos Ia agrupaci6n por sub
lemas de acuerdo con su registro jurfdico, sino las orienta
ciones generales de cada hoja de votaci6n respecto a los i'
deres nacionales y grupos de votaci6n. Dentro del Partido 
Colorado hubo dos grandes sectores. El liderado por San
guinetti, que obtuvo el 75 O/o de los votos. Pero dentro 
de ese sector, se presentaban diversas alternativas que ba
rriendo desde -l centro se dirigian a captar un electorado 
de centro izquierda y de centro derecha. La integraci6n 
de la representaci6n parlarnentaria indica que el sector mis 
fuerte que %,--oyabaa Sanguinetti, la lista "15", la vieja 
n"aquina de Luis Batlle, heredada por su hijo Jorge, cuenta 

con cerca del 60 O/o ace los votos dcl partido, quedando un 
17 O/o para un nuevo sector, cl liderado por el vicepresi
dente clecto Tarigo. El antiguo scetor prcdorninantc cn 
1971 que contaba con 28 diputados, pas6 a tener ahora 5, 
el 12 O/o de los votos colorados, rcspondiendG a la orienta
ci6n derechista de Pacheco. Un icjo sector Je lfdcrcs 
clientelfsticos apenas obtiene 2 rcpreentantcs con 4 O/o 
de los votos del partido v un nuevo sector a 1a 1,:qicrda, la 
CBI (Corriente Batllista Indepcndiente), tamibn obticfe 2 
representantes. En el Senado los 13 colorados se ditribu
yen en 6 quincistas, 2 del sector Tarigo, 3 ,lcl sctor Pa
checo y uno para cada uno de los otros dos grtp;os tam
bian representados en la Cirnara lija. 

En 1971 y 1984 la situaci6n interna muestra un cam
bio fuerte: el cuadro siguiente ordenado por posiciones 
mis cercanas desde la "izquierda" a la "derccha" partidaria 
indica el fuerte cambio registrado, enmascarado por el 
resultado global. 
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VasconcellosCRI 15 (Sanguinetti 85 (1971) Pacbeco 
(Filores Silva) J. Batlle) (Tarigo) Singer 

(1984) 

84 71 84 71 84 71 84 71 84 71
 

Senado 1 0 6 5 2 0 1 1 3 7 
Represen

tantes 2 0 250 12 7 0 1 1 5 
 28 
Total 3 0 310 17 9 0 2* 2 8 35
 

Hay una banca en disputa entre la 15 y Singer que deberl adicionarse a uno 
o a otro sector cuando se realice el escrutinio definitivo. 

Tanto los sectores de Flores Silva como el de Tarigo 
son nuevos en el Partido, sacando electorado de viejos sec
tores, fundamentalmente de la 15, que a su vez recibi6 
transferencias desde Pacheco. La 85, sin embargo, ideol6
gicamente se encontrarfa en buena medida mis a la dere
cha que la 15. Pero allf el probleina es la disputa por el li
derazgo interno entre Jorge Eatlle y Julio Marfa Sanguine
tti, que hace inclinar un tanto la balanza hacia el 6itimo. 
Sin embargo, y h~ibilmente, Sanguinetti, ha intentado apa
recer por arriba de cada sector en particular, siendo el uni
ficador de todo el sector Batllista frente a Pacheco. En 
conjunto el Parido tambi~n recibi6 una fuerte transferen
cia de votos que fueron nacionalistas en 1971. 

En el Partido Nacional se ha confirmado, abrumado
ramente la tendencia de 1971. El sector liderado por Wil
son Ferreira obtuvo un resultado mayor dentro del Parti
do, en su conjunto. Pero ello tambi6n si se suma los resul
tados de los subsectores que enmascaran el hecho que el 
nficleo fuerte dl liderazgo wilsonista mantiene una repre
sentaci6n pricticamente igual (el sector Por la Patria). La 
comparaci6n es dificilsima por los reajustes producidos 
dentro del Partido en estos afios, pero a los simples efectos 
de una presentaci6n didictica hemos hecho equivaler las 
represefntaciones de 1971 a la de los grupos actuales s6lo 
con fines de comparaci6n, al igual que lo hicimos en el 
Partido Colorado; tambi6n tomamos aci desde el sector 
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m~is hacia la izquierda del Partido al situado ma's a la de

recha. 

Consejo Cand. 
Por la Mov. de Rocba Ilerrerista Ortiz Paysie 
Patria CJ. Pereyra (84) (84) 

Ferreira en 71 sec. y sectores Ague-
M. Ieber rrondo (71) 

84 71 84 71 84 71 84 71 

Senadores 5 5 3 2 2 2 1 3 
Diputados 16 15 10 8 6 5 11 4 
rotal 21 20 13 10 8 7 12 7 

La derecha oartidaria aparece transfiriendo algunos 
votos al sector dt Lacallc (Consejo Nacional Herrerista), 
pero muchos otros se fuerun del partido (prcsumiblemente 
al Colorado). A su vez cl Movimiento de Rocha, el sector 
mis moderado, gana m6.s que el liderado directarnente por 
Ferreira. El sector mis izquierdista del Partido, Corriente 
Popular Nacionalista (asf como Confluencia Ferreirista) 
que no marc6 su votaci6n por estdr incluldo en las listas de 
Por la Patria, obtuvo para la CPN 1 senador Ny 1 diputado. 
Los cambios parecen menos notorios, pero hay quc tener 
en cuenta el fuerte desplazamiento de los politicos de un 
sector a otro, la alta "mortalidad" de dirigentes registrada 
y la fuerte renovaci6n interna, a6n en grupos que aparecen 
teniendo una representaci6n similar como Por la Patria y 
Rocha, cuya renovaci6n ha sido sustancial. 

En el Frente Amplio, pese a tener una representaci6n 
similar tambi~n se registr6 un fuerte cambio enmascarado 
por los resultados globales. Si tomamos a los grupos del 
71 e intentamos hacerlos equivaler a los de 1984 el resul
tado por posicionamiento de izquierda a derecha sera: 
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Democracla 

IDI en 1984 
P.Grande (71) 

Avanzada 
en 1984 

FIDEL en 
Partido 

Socialista Lista 99 
PDC strictu 

sensu 
1971 

84 71 84 71 84 71 84 71 84 71 
Senadores 
Dipurados 
Total 

0 
1 
1 

1 
5 
6 

2 
5 
7 

2 
4 
6 

1 
2 
3 

0 
1 
1 

3 1 
8" 
1172 

0 
1*
1" 

1 
7
8 

0 Puede subir a dos dipuad3s mis de acuerdo al resultado definitivo, que sedisputan con la Democradia Cristiana.Podria tener dos diputados mis en disputa con el sector "99" "Por el Gobjerno del Pueblo", que lidera Hugo Batalla. 

El cambio marcado del Frente hacia el centro es notorio, especialmente debido a ]a votaci6n del grupo que identifica su hoja de votaci6n por el nfirnero "99", "Por el Gobierno del Pueblo", liderado ahora por Hugo Batalla (sucesor del asesinado Zelmar Michelini) abogado dcfensor deLber Seregni durante su perfodo de detenci6n.
Lo hizo con un electorado "nuevo", mientras que lasviejas fracciones como el PDC sufrieron un desastre de consideraciones, previsible, mientras que el Partido Comunistaproscrito y tolerado, que debi6 presentar a aliados en ]aelecci6n registr6 un leve descenso porcentual. En 1971 elFIDEL tuvo el 6,13 O/o de los votos, en 1984 Ia Democracia Avanzada el 5,70 O/o. Pese al decrecimiento tuvo unaumento sobre el electorado vegetativo del 8 O/o, aproxi

madamente. 
Lo mis interesante. En 1971 su votaci6n a niveles regionales fue similar: 33 o/o de los votos d,&I Frente enMontevideo y 32 O/o ei el interior. Ahora tuvo 27,7 o/oen Montevideo, siendo en el interior el 29,6 0/o.El Partido Socialista tuvo un fuerte crecimiento, perohay que tener en cuenta que en 1971 fue una fuerza de escaso caudal electoral. El PDC strictu sensu sufri6 el notorio deterioro que supuso el cambio de posiciones internacionales de la DC, su declinaci6n en Am&ica Latina, elhecho de ser uno de los escasos lugares donde mantienen 
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una alianza con fuerzas de izquierda (otro en Ecuador) y 
ello tras vacilaciones (salieron del Frente, reingresaron en 
febrero de 1984 a costa de una escisi6n interna que supuso 
la renuncia de todos los viejos dirigentes encabezados por 
Juan Pablo Terra). Si bien su votaci6n cay6 notoriamen
te, el resultado debe interpretarse como el apoyo de un 
sector de izquierda cristiana, ya no dcm6crata cristiano 
que se incorpora a una nucva realidad politica. La Uni6n 
Civica, viejo sector social cristiano conservador (Juan Luis 
Segundo lo calific6 de grupo de presi6n politica m{ s que 
de partido) tuvo m~is votos que el sector DC del Frente, in
dicando que el mapa electoral de este sector cambi6 sus
tancialmente. Los votos menguados, pero firmes de la DC 
indican la presencia de un nuevo sector. 

La antigua "corriente" nombre que identificaba a la 
izquierda radical anticomunista de los 68 a los 71 se frag
ment6. Algunos votaron a su pretendida continuadora la 
IDI, pero otros lo hiciecon por los socialistas y muchos mas 

por la "99". La IDI tuvo un resultado magro, indicador de 
la p6rdida total de los votos que tuvo en su oportunidad E. 
Erro, recientemente fallecido y que la mayoria de los votos 
fueron aportados por el sector de Alba Roballo, una anti
gua dirigente colorada radicalizada, mis los nostilgicos del 
71 y los que siendo j6venes vieron all la expresi6n simb6
lica de un voto antisistema, importindoles poco el resulta
do electoral y su traducci6n parlamentaria. El PVP (Parti
do por la Victoria del Pueblo, marxista-leninista, de ori
gen anarquista) tampoco hizo demasiados esfuerzos para 
mejorar la expresi6n electoral de este sector que integra 
oficialmente. 

Finalmente la "99" fue el receptor, en gran medida 
pasivo, del voto de los independientes "frenteamplistas". 
Grupo de opini6n y no de militancia, con un lfder con 
cierto carisma, Batalla, cosech6 por descarte el voto de 
quienes tenian una Fosici6n moderada, de reintegraci6n 
al sistema, pero tambi~n de rechazo al "verticalismo" 
propio de aparatos partidarios. Un voto similar al de los 
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partidos tradicionales donde seno piden encuadres disci
plinarios altos, sino meramente movimientistas (v~ase 
anexo 2). 

3. LOS CAMBIOS REGIONALES 

En los 6 1timos comicios de 1971 los nacionalistas 
habian ganado en 14 de los 19 departamentos existentes 
en el pais, pese al triunfo colorado. Ahora en 1984 el pa
norama indica que el Partido Colorado gan6 11 intenden
cias y los nacionalistas 6 (v6anse anexos 3 y 4). Algunos
departamentos donde el predominio nacionalista era mar
cado desde hacia mucho tiempo (1958) pasaron a tener un 
intendente colorado, casos de Lavalleja, Florida y la de Co
lonia apenas la retuvieron por 262 votos. En primer lugar
hay, que sefialar que el ganador nacional por lo general lo 
es tambikn quien gana la capital y su departamento vecino 
Canelones, sin esta conjunci6n es muy diffcil vencer en una 
elecci6n nacional.
 

En este 
caso el triunfo del Partido Colorado fue cla
ro en un 8,3 O/o m s de votos en Canelones sobre el Parti
do Nacional, y mucho mis fuerte la diferencia en Monte
video, donde el contendor del Partido Colorado fue el
Frente Amplio. Si se analizan los departamentos por su 
nivel de desarrollo socioecon6mico se observa que los que
tienen mayor grado de modernidad y desarrollo por lo ge
neral tienen intundencias coloradas (Montevideo, Canelo
nes, Maldonado, ! aysand6i, pero no Colonia). Y tambi6n 
hay intendencias coloradas en departamentos "deprimi
dos" como Artigas, Rivera, Rocha o Rfo Negro. La aso
ciaci6n modernidad-voto por un partido es d6bil. El in
terior del pais afn sigue votando en buena medida de 
acuerdo a pautas de cultura politica que no se compadecen 
con los criterios de modernizaci6n social. Este resultado,
sin embargo enmascara un hecho clave, la diferenciaci6n 
al interior de los departamentos, hecho que s6lo puede 
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analizarse al saber los resultados a nivel de secciones judi
ciales y de circuitos. En un departamento como Maldona
do, por ejemplo, los intereses de la zona costera, vincula
dos con el negocio inmobiliario y el turismo decidieron la 
elecci6n por sobre los del interior (nficlcos urbanos de 
Aigud v Pan de Azficar) tal como acontecfa anteriormen
te.7 En Paysandi cl fuerte desequilibrio entre la capital 
departarncntal v el resto del departamento enmascara el 
comportamiento Lie los diversos sectores sociales del de
partaiento. En Cancloncs, con sus aire;is dormitorio co
rrespondientcs al firea metropolitana, factibles, en princi
pi de subdividir cn 'ireas Lie sectores medios (costeras) y 
otras de sectores deprirMidos (hacia el norte y nor-este), la 
zona de agricultores familiares v a lcchera conforman no 
menos dc cuatro Afibitos ecologicos completanmente difc
rentes. En resumen, paireciera que los sectores mas moder
ni/ados permiten contextos dc vot(o nins similares a los 
rnontcvidcanos, hccho que debiera ser confirmado por un 
analisis posterior.' 

Ocho de las intendepcias coloradas correspondicion 
al sector de Ia 15, uno a la 85 y c!L de Salto, aunquc gana
do por el Partido Colorado se dispata entre la 15 y la 85, 
mientras que en Rocha la dispersion de votos de las hojas 
de votaci6n que apoyaban a Sanguinetti perrniti6 que el 
triunfo departamental fucse para el sector de la UCB de 
Jorge Pacheco. En la intendencia de Paysand6i, gan6 el 
Arq Belvisi, quien se prcsent6 a nivel local independiente
mentc apoyando tanto a Sanguinetti como a Pacheco, pe
se a que a nivel nacional ganaron los blancos. 

7. 	 Dehernos esta observaci6n a nuestro colega Marie Lombardi. 

8. 	 Anlisis dificil de reali7ar pues cl universo de ciudadanos agrupado por 
circuitos de acuerdo a su n6mero de Crcdencial Cfvica no coincide con 
el dc residentes en determinada zona facnble de adjudicar a una deter
minada estratificacibn social de acuerdo con datos de tipo censal. El 
riesgo de falacia ecol6gica es muy clevado al intentar este tipo de ani
lisis. Lamentablemente no se realizaron encuestas en el interior del 
pais, salvo las de la empresa Gallup que cubren s6lo algunos centros ur
banos del interior. 

57 



Cuatro intendencias blancas corresponden al grupo
"Por la Patria" de Wilson Ferreira, dos al Movimiento de 
Rocha y una a un candidato que ya fue intendente en la 
fase final de la dictadura militar y fue apoyado por secto
res que patrocinaron las candidaturas presidenciales de 
Ortiz y Pays6e. 

Este cambio del interior, es similar al registrado, con 
signo inverso en 1958, que rompi6 la anterior hegemon'a
colorada en el interior y mejora el resultado del Partido 
Colorado en 1966. 

Nuevamente habria que tener en cuenta el posiciona
miento ideol6gico de la masa de la poblaci6n del interior,
los reflejos de su cultura polftica, etc., para interpretar mis 
profundamente cstos rcsultados. 

El hecho dc que algunas de las intendencias muestren 
claras diferencias entre el resultado a nivel nacional y el de
partamental (puede votarse en hojas separadas siempre que 
se mantenga el mismo lema, o puede votarse s6lo por car
gos departamentales o s6 lo por nacionales, votando en 
blanco al otro nivel), tambi6n es significativo e indica que
muchas de las decisiones a nivel departamental fueron muy
conscientemente "buscadas". Los casos de Belvisi en Pay
sandf, el de Bianchi en Colonia pueden ser paradigmiticos. 

Tambi6n hay que sefialar los casos de voto en blanco, 
especialmente dentro del Frente Amplio en Montevideo. 
Muchos votaron exclusivamente la lista para la Intenden
cia, el nivel departamental. Otros, por el contrario s6lo 
to hicieron en el nivel nacional. El primero, un voto fuer
tementc identificado con la figura del candidato Arana, un 
no-polttico, voto moderado, por lo general, ademis antico
munista. Los segundos un voto ideologizado, puramente 
opositor, dejando de lado la posible responsabilidad de asu
mir el gobierno de una alcaldia con escasos recursos y posi
bilidades de Ilevar adelante una obra sustantiva, pero que
seria un simbolo de la posible capacidad de gobernar. La 
agregaci6n de datos, sin embargo, simula este hecho, ha
ciendo aparecer como ma's parejo el resultado en este cam
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po (ver anexo 5). (Obs&vese c6mo el nfimero de votos de 
comunistas y aliados a nivel departamental es menor que 
el nacional y por lo contrario mayor en la IDI.) 

4. EL VOTO EN MONTEVIDEO 

Tambi~n analizando el voto en Montevideo dentro del 
Partido Colorado resulta claro el predominio de las grandes 
listas. En los hechos cuatro fueron las que aportaron el 
grueso de los votos (la 15, 85, 89 y 123). La 15 la vieja 
miquina creada por Jorge Batle registr6 en Montevideo 
una apreciable derrota, al ser superada por la nueva agrupa
ci6n "Libertad y Cambio" de Tarigo (hoja No. 85). Aun
que un acuerdo previo permiti6 llevar una lista conjunta 
al Senado a nivel nacional qued6 claro que la 15 ya no te
nia el empuje de tiempos anteriores. La figura de Jorge 
Batile, lider del Partido hasta 1971 aparece como uno de 
los grandes derrotados de la contienda, haciendo desapare
cer sus aspiraciones de constituirse en el nuevo Secretario 
General del Partido, tras la elecci6n (cargo que recay6, pre
cisamente en Tarigo). La nueva lista del sector de izquier
da del Partido liderado por Flores Silva cosech6 un 13 O/o 
de los votos partidarios, funcionando allif la barredora ha
cia la izquierda. Los viejos grupos de lideres clienteh'sti
cos (la lista 115 y otras pequefias) apenas si tuvieron signi
ficaci6n, sufriendo una dura derrota, marcando otro de los 
cambios en el sistema partidario. La barredora hacia la 
derecha la cumpli6 con la otra candidatura, la de Pacheco, 
que aport6 el 25,2 O/o de los votos. En el anexo 5 indica
mos los "precios" posibles a pagar por Sanguinetti a los 
grupos que apoyaron directamente su candidatura. Com
parando estos votos para los cargos nacionales con los de
partamentales, resulta claro a primera vista el mayor nu
mero de votos cosechado por el candidato de la derecha, 
el Cr. Damiani, respecto al candidato nacional el Sr. Pa
checo. Hay un 5,57 O/o de votos de diferencia en favor 
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del cndidato Damiani. Estos votos se obtuvieron desde 
los sectores de centro del Partido. Pero tambi~n alli Vas
concellos obtiene para la candidatura a Intendente 
11,38 O/o de los votos, mientras que a nivel nacional obtu
vo un 5,15 O/o de voros menos. Esto indica que la mayor 
fuga de votos se produjo en el sector que oficialmente pre
sentaba como candidato a la Intendencia al Dr. Lanza de 
ia "15" (finalmente el elegido). Mientras que las listas a 
nivel nacional de Sanguinetti que, al mismo tiempo preco
nizaban el apoyo a Lanza obtuvieron el 66,43 O/o de los 
votos, a nivel departamental Lanza obtuvo el 55,86 O/o.
Especiali-nente llama atenci6nla que grupos como el de 
Flores Silva de centro izquierda, tenga una diferencia de 

menoscasi 10.000 votos para el Dr. Lanza que presumi
blem.nte habrian ido al Dr. Vasconcellos, mientras que en 
la 15 la diferencia, tambi6n de 10.000 votos, parecerta ir 
mis al Sr. Damiani. La 85 registra la mayor distancia en
tre ambos niveles: unos 17.000 votos que pueden haber 
ido tanto a Damiani como a Vasconcellos. Lo interesante 
de este suceso es evaluar la posici6n del electorado colora
do. La votaci6n a nivel departamental sefiaia un posicio
namiento mins hacia la "derecha" en su conjunto, mien
tras que e el caso de la CBI, lista 89, marca una "protes
ta" a nivel departamental, negfindose a votar a Lanza, pa
ra preferir otra opcion. 

En el Partido Nacional tambi6n se dio el fen6meno 
de la concentraci6n de votantes en muy pocas listas (504
del Movimiento de Rocha, "W" de "Por ]a Patria", la lista 
de "Wilson" de acuerdo con la propaganda oficial del sec
tor y la 904, del Consejo Nacional Herrerista de Luis Al
berto Lacalle). A nivel de los votos partidarios ci sector 
que apoy6 la candidatura Zumarin obtuvo la casi totali
dad de votos del Partido, el 93 O/o, siendo insignificante
el aporte de la derecha en Montevideo, m-s auln que en 
1971. Y dentro de la candidatura Zuma,'in como impor
tante indicador hay que sefialar que la lista oficial de Wil
son s6lo obtuvo el 41 O/o de los votos (el 38 O/o a nivel 
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del Partido). Candidaturas visualizadas mis hacia el cen
tro como las del Movirniento de Rocha, obtuvieron el 
3! o/o y la del Senador Lacalle, con una marcada diferen
ciacion respecto a la lista "W" recogi6 un 21 o/o. Esto 
esti anticipand ) puntos importantes del anilisis sustanti
vo. Dentro del Partido se prefiri6 alternativas moderadas, 
dentro del marco general de radicalizaci6n. No hay mu
chas difcrencias a nivel departamental, Ilamando s6lo la 
atenci6n que la lista municipal "W-W" tuviese unos 3.000 
votos ris que la nacioal que deben salir de personas que 
a nivel nacional prefiricron la 504 o la 904 o afin de pe
quCfias listas quc no prcsentaron hojas de votaci6n para in
tendencia. Un nuevo indicador del rechazo hacia la "W". 

En el Frcnte \mplio el 43 O/o de los votos fucron re
cogidos por la lista "99", la menos definida en 1o ideol6gi
co. La segunda fuc Ia lista 10.001 (sublema "Delmocracia 
Avanzada" quc present6 a aliados del Partido Comunista) 
con un 28 o/o. El Partido Socialista, quc mantuvo su defi
nici6n marxista-lcninmsta, obtuvo un 13,9 o/o (ic los votos, 
la izquicrda radical el 7 o/o y los democristianos un por
centajc similar. En conjunto la barredora moderada que 
suponcn los votos dc la 99 mis la Democracia Cristiana in
dican un 50 o/o dc los votos de la coalici6n. 

Reali.ando un agrupamiento de las hojas de votaci6n, 
independientemente del partido respectivo, aunque tenien
dolo en cucnta, de acuerdo con posibles posiciones ideol6
gicas 9 resultaria que cl grueso del electorado montcvidea
no se pronunci6 -er hojas de votaci6n con posiciones cen
tristas, lo quc coincide con lo quc indicaban los resultados 
de las cncuestas previas. 

Auiique obviamente, se esti atribuyendo al elector 
un pronunciamiento consciente por una lista, de acuerdo al 
presente posicionamiento idcol6gico que estamos haciendo 

9 De acuerdo con lo expresado en programas, discursos preelectorales, 
imagen de sus candidatos, etftera. 
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a., HOJAS DIE VOTACTON EN MONTEVIDEO
 
POSICIONAMIENTO IDEOLOGICO
 

DERECHA CENTRO-DERECHA CENTRO-IZQUIERDA IZQUIERDA 
Vos Enla En el Enla En el En la Enel Enla Enlsicin partido Votos on partido Votos posici6n partido Votos posici6n partidoColorado 101.772 92,07 32,13 174.732 57,4Nacional 8.757 7,93 55,15 40313 14,2 12,723,80 129.649 42,6Frente Amplio - 56,25 92.068 32,5 39,94.  -TOTAL 110.529 100O/o 13.15 150.901 53,3 51,5 142.057 100 48,5304.381 1000/o 36,23 283.282 1000/o 33.71 142.057 1000/o 16,91Se toma en cuenta elresultado del escrutinjo primario y no el definitivo (v~ase este iltimo en anexo 5 que no varia el porcentaje del primario).
 

Partido Colorado Derecha Listas: 23, 123, 
 323, 523, 723 y 1984 que apoyaron lacandidatura Pacheco y las listas 14, 33,115, 8415 y 9915 de lacandidatura Sanguinetti que llevaban como candidato al Senado a J.A.Singer, de fuerte contenido clientelistico.Centro-Derecha Listas 15, 85, 215, 615 y 915 de lacandidatura de Sanguinetti y lista al Senado del BatllismoUnido, Sectores de Sanguinetti y Tarigo y listasnetti con Vasconcellos al Senado. 
5,314, 315 y 515 de lacandidatura de Sangui-Ha& que sefialar jue muchos de los votantes de la15 y 85 podrian ubicarse y ubicar a su lista en el entro-lzquier aCentro-lzquierda: Lista 89, candidatura de Sanguinetti, Flores Silva alSenado. Muchos de sus votantes se autopercibirian en laizquierda.Partido Nacional Derecha Listas 3, 477 y 900 de las candidaturas Ortiz y las listas 8, 454, 620 y 903 de Paysie. Tambin lalista 1 de lacandidatura Zumarin con Martin Guti&rez como candidato a diputado.Centro-Derecha : Listas 22, 25, 41, 55, 56, 104, 504, 616 y 904 de lacandidatura Zumarin.corno candidato al Senado a Luis A. Lacalle. Listas como la22, 25, 

La 56 y 905 llevaban 
41 y 55 pertenecen a antiguos lideres clientelisticos sus hijosCentro-lzquierda: Listas "W" y 2000 de lacandidatura Zumarin. Muchos de sus votantes seguramente tendrian posiciones claramente de izquierda.Frente Amplio Centro-lzquierda: Listas 99 y 808. Muchos de los votantes de la99 de Batalla seguramente se autoperciben como 

gente de izquierda. La 808 es laDemocracia Cristiana.Izquierda Listas 10.001 de Ahados del Partido Comunista. Lista IDI (lzquierda Democritica Independiente) y 90 del Partido Socialista. Se leincluye aca por su definici6n marxista-lenns pero muchos de sus votantes podrian incluirse en el Centro- zquierda. 



en tanto evaluadores de los resultados, no parece alejarse 
demasiado de lo que en encuestas previas se detect6.' 

En setiembre de 1984 la empresa Gallup estim6 en 
16 O/o el total del electorado autoidentificado con posi
ciones de derecha y 24 O/o de izquierda. Dentro de los 
que tenfan simpatfa por el Partido Colorado s6lo un 5 O/o 
se consideraban de izquierda, cifra que subfa al 14 O/o en 
el Partido Nacional y al 69 O/o en el Frente Amplio. En
tre los autoidentificados colorados el 28 O/o eran derechis
tas y 20 O/o entre los blancos. El grueso de los colorados, 
65 O/o, se definieron de Centro, asi como el 66 O/o de los 
blancos, mientras quc adopt6 esa postura el 31 O/o de los 
frenteamplistas (las diferencias a 100 O/o incluyen los que 
se negaron a contestar).. 

El siguiente cuadro indica el resultado de una encues
ta realizada por EQUIPOS en noviembre de 1984 dos se
manas antes de la elecci6n, en Montevideo: 

Nivel educativoalcanzado*Todos losAutoidentificaci6n 
entrevistados Menos Entre 7 y 13 y mhs 

6 alios 12 aflos alias 
0/0 0/0 0/0 0/0 

lzquierda (1-3) 25,48 17,64 28,36 39,47 
Centro (4-7) 61,93 65,44 61,19 55,26 
Derecha (8-10) 12,90 16,92 10,45 5,27 
Centro izquierda (4-5) 41,93 47,05 38,80 36,84 
Centro derecha (6-7) 15,48 14,70 17,17 13,15 
"Centro" * (5+6) 4,51 3,69 5,22 5,25 

' 	 Se le pidi6 marcar un cart6n con 10 casillas, 1 era extrema izquierda y 10 
extrema derecha. Hubo gente que marc6 el 5 y 6, negindose a contestar 

de otro modo. 
• 	 El indicador educaci6n lo tomamos par la importancia de la cultura polf

tica en la decisi6n de voto. Importa sefialar quc el total de casos tornados 
en cuenta es de 308. No contestaron 76 personas. Cuatro con mi.s de 13 
afios de educacibn formal, 15 con educaci6n formal ubicada entre 7 y 12 
afios y 57 con menos de 6 ahios. Aunque este filtimo nfimero de casos po
dria suponer cierta distorsi6n, en general el perfil indicaria ademis que se 
trata de gente de edad avanzada. 

10. 	 En la adjudicac16n de una posici6n a cada una de las listas no hay mis 
remedio que considerarlas homogincas en su posicionamiento, cuando 
ello es dificil de precisar, especialmente en el caso de los sectores clien
telisticos, caso de los seguidores del candidato a senador Singer a el 
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Aunque las diferencias entre esta posici6n expresada 
en la encuesta y el resultado electoral puede no ser tal de
bido a la percepci6n de cada lista por parte del votante, 
queda clara una autoidentificaci6n (de centro) del electora
do montevideano, que, presumiblemente no debi6 ser muy 
diferente a nivel del interior del pafs, acentuAndose mis un 
desplazamiento hacia la derecha. 

La edad de los votantes es otro de los puntos a tomar 
en cuenta. Un estudio realizado por el Partido Colorado 
en la circunscripci6n "A" de Montevideo es sustancialmen
te revelador. Se refiere a los ciudadanos cuyo domicilio 
electoral corresponde a la zona cfntrica de Montevideo y a 
gran parte del barrio residencial de clase media de Pocitos 
y Parque de los Aliados o parque Batlle (ver anexo 6). 
Mientras que toda la ciudadania del sector muestra una 
preferencia por los colorados y en segundo lugar siempre se 
ubica HlFrente Amplio, el comportamiento por edades re
sulta diferenciado. Este total global se debe al peso mayor 
que tienen ciudadanos de mis edad en las zonas del Puerto, 
Ciudad Vieja y Centro, especialmente, y a las actitudes en 
zonas como Partido Carreta y Pocitos donde predominan 
residentes de nivel medio alto y alto. Por edades es claro 
el predominio colorado entre los viejos, inactivos, mayores 
de 65 afios, ganando en las 24 circunscripciones electorales 
tomadas en cuenta. Los de edad media tambi~n prefirie
ron a los colorados, salvo en dos circunscripciones, entre 
ellas la importante 24 de Pocitos, donde es menester sefia
lar la permanencia de los votantes fieles al Frente que reite
raron la conducta de 1971. Pero entre los mis j6venes, 
menores de 25 afios, todos votantes por primera vez en una 
elecci6n nacional, s6lo 9 circunscripciones muestran mayo
r'a colorada, catorce muestran predominio del Frente y 
una de los blancos. Este hecho es importante dado que la 

candidato Vasconcellos entre los colorados, o de algunas de las listas 
nacionalistas que apoyaron a Zumarin (22 y otras). De todos modos 
como el grueso de los votos no estin alli esto no distorsionarfa mucho 
la apreciaci6n. Mayor es el problema de ]a posible identificaci6n de 
ciertas listas por los votantes, caso de la 85, la 89 o la 99 todas posi
bles de ubicar mis a la izquierda o Ia 90, mi.s hacia el centro. 

64 



primera socializaci6n politica y el correspondiente compor
tamiento electoral marcari claramente la posible conduc
ta electoral del futuro." 

El mismo estudio del Partido Colorado, realizado por 
hojas de votaci6n dentro de la jurisdicci6n "A" muestra 
que dentro del Partido Colorado la lista 15 presenta un per
fil de adhesi6n que crece a medida que sube la edad, mien
tras la corriente de izquierda, la CBI, sefiala exactamente lo 
contrario. E! del sector liderado por Tarigo recoge mayor 
adhesi6n en el segundo tramo de edades, seguido de los 
mis j6venes por escasa diferencia. Los sectores de derecha 
que apoyaron a Jorge Pacheco reclutaron el mayor grupo 
de adherentes entre los m~is viejos y en segundo lugar en 
los m s j6venes. 

Dentro del Frente Amplio, el sector de la lista "99" 
obtuvo el mayor nfimero de adherentes entre los de 26 y 64 
afios (un 47 O/o de los votos de toda la circunscripci 6 n 
"A" destinados al Frente en ese tramo de edad), seguido 
de los m~s viejos y en 61timo lugar los ma's j6venes. 

La democracia cristiana obtuvo una adhesi6n que de

crecia a medida que bajaba la edad de los tres grupos con
siderados. El Partido Socialista tuvo mayor adhesi6n en 
los dos extremos (viejos militantes y muy nuevos), el sec
tor "Democracia Avanzada" de los aliados del Partido Co
munista tuvo el mayor porcentaje entre j6venes, el menor 
entre los de edad media, subiendo nuevamente entre los 
mayores de 65 afios. Finalmente es bajo el porcentaje de 
mayores de esta iltima edad apoyantes del IDI, siendo casi 
similares los porcentajes en los otros dos tramos de edad. 

11. 	 Para realizar la desagregaci6n por edades se toman los nfmeros de cre
denciales haciendo caso omiso al problema de los posibles traslados 
de domicilio electoral dentro del departamento (que son pr.cticamen
te nulos) o los interdepartamentales, que, esta vez si, en 1984 es bas
tante relevante. De todos modos dado que el porcentaje de gente de 
edades diferentes no es muy alto y debiera afectar al segundo y tercer 
tramo, y pricticamente nada al primero las conclusiones permanecerin, 
de todos modos, firmes 
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En el Partido National, dentro de su mayoria el sector mas hacia la derecha, representado por las listas del Dr.
Lacalle tuvo una adhesi6n creciente con la edad de los vo
tantes. El sector Movimiento de Rocha reclut6 adherentes 
en porcentajes similares en los dos tramos de menor edad, 
pero con escaso margen de diferencia respecto a los mis
viejos. En cambio -I "ferreirismo", especialmente la
lista "W" creci6 su adhesi6n a medida que bajaba ]a edad 
de los votantes. 

En la circunscripci6n "B" el Partido Colorado mantuvo el predominio, anunque en 9 circunscripciones fue aven
tajado el Frente Amplio, comprendiendo a barrios popula
res como el Cerro (zona 43), La Teja - Barrio Victoria (45),
Belvedere, Nuevo Paris, Castro (46), Casab6, La Paloma yRinc6n del Cerro (44), Complejo Posadas y adyacencias
(48), Capurro y Paso Molino (40), compartiendo el primer
lugar con el Partido Colorado con Prado y Atahualpa (41).
Tambi6n el Frente se impuso en el viejo sector y ahora ba
rrio de bajos ingresos de La Aguada (31), asi como enel Cerrito de la Victoria (38). Pero tambi6n pudo hacerlo 
en Pocitos - Nuevo Buceo (25), barrio de clase media.
 

Pero al igual que la circunscripci6n "A" entre los de

mis edad siempre predominaron, y en algunos casos muy
fuertemente, los colorados. 
 Entre los de edad media se
dio el (inico caso de triunfo blanco en la circunscripci6n

28 (Marofias, Jardines del Hip6drorno, P. Rieles, Cno.

Maldonado) y zona rural 
este de los nacionalistas. En la
10 triunfaron los colorados. En la 14 el Frente Amplio.

0 sea las edades medias sefialan que en muchas zonas de

Montevideo cuyo 
 caudal de votantes es elevado el Parti
do Colorado 
 tendria graves problemas en el futuro para
 
mantener su predominio.


Entre los menores de 
 25 afios el predominio del
Frente se acentu6, y a6n en 19 circunscripciones en va
rias, por porcentajes fuertes (zonas 34-35, 37, 41 y 43946). El Partido Colorado s6lo obtuvo el predominio en 
cuatro y s6lo en una, la zona rural 39 por amplio margen. 
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El Partido Nacional gan 6 por estrecho margen en La Co

mercial-Villa Mufioz (32). 
Dentro del Partido Colorado en la circunscripci 6 n 

"B" el sector "Unidad y Reforma" tuvo performances 

similares a los de la circunscripci 6 n "A" y cl sector de Pa

checo, "Uni6n Colorada v Batllista", micntras que des

ciende un tanto la participacl 6 n de "Libertad y Cambio" 

y de "Corriente Batllista Independiente". 
En el Partido Nacional el orden de preferencia es 

igual al de la circunscripci 6 n "A", auiique hay mayor pro

medio de la lista 504 del "Movimiento de Rocha" sobre la 

"W". No hay cambios en cl Frente Amplio donde el pre

dominio de la "99" cs manifiesto, seguido por las listas de 

v mucho menor porcentaje cnDemocracia Avanzada con 

tercer lugar los socialistas. Ultimos con similarcs resulta

dos, aunque casi siempre ganindole por poco margen la 

Democracia Cristiana y luego la 11)1. 

Estos resultados confirman que en una pr6xima con

sulta electoral, con el natural desgaste que supone cl cjer

cicio del gobierno, el Partido Colorado tendria fuertes difi

cultades para mantener su predominio si se mantienen in

cambiados los espacios polfticos ocupados por cada fuer

za y no se producen redefiniciones. 
El ceteris-paribus, sin embargo, no es m~is que una de 

las posibilidades. Cambios en la estructura de los partidos 

o la legislaci 6 n electoral, en las posiciones de los sectores, 

en las aianzas, etc., muchas de ellas ya en proceso, pueden 

hacer que estas tendencias no puedan proyectarse al futu

ro linealmente. 
La informaci6n proporcionada por delegados del 

Frente Amplio, aunque sujeta a revisi6n permite saber c6

mo actu6 la ciudadania frentista en cada zona electoral de 

en los anilisis oficiales poselec-Montevideo. Normalmente 
torales se hace equivaler el dominio electoral al normal de 

los ciudadanos y de alli se intenta inferir el voto de acuer

do a las caracteristicas ecol6gicas de la zona considerada. 

Ello constituye una falacia por cuanto el domicilio electo
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ral no suele coincidir con el real en buena medida y, ade
mis, muchas de las zonas electorales, especialmente las de
]a periferia corresponden a zonas de ampisima heteroge
neidad que las hace dificilmente clasificables. Lo que sf
podrfa hacerse, dado que el nivel de traslados es relativa
mente bajo, es comparar el electorado de una elecci6n a 
otra, teniendo en cuenta el fen6merno de "mortalidad" de 
ciadadanos y la incorporaci6n de los nuevos. 2 

En el anexo 7 se indica en cl mapa las zonas electora
les do'ndc cl Frente vot6 por arriba del promedio y cufiles 
por debajo. Afzn corriendo fuertemente el riesgo de fala
cia ecol6gica resulta un claro grado de heterogeneidad so
cial de los votantes mayoritarios de la corriente, pues estd 
por arriba del promedio en barrios eminentemente popula
res como el Cerro y La Teja (43 y 45 respectivamente), asi' 
como en otros de clase media alta y clase alta (zona 21 
Pocitos). 

Comparando estos resultados con los de 1971, to
mando en cuenta 47 de las 48 zonas electorales, resulta 
que la correlaci6n entre los resultados de ambas eleccio
nes es alta: (r=0,98).13 Aunque si se pudiese hacer la mis

12. La incorporacibn es relativamente ficil de saber, de acuerdo con el ni:mero de credencial conforme a lo explicado anteriormente. La bajade ciudadanos, en cambio, es mis dificil de aprectar, pues no s6lo debie
ra tenerse en cuenta a los difuntos, proceso que Ilevan a cabo las Juntas
Electorales a partir de la compulsa de los registros de fallecimientos,cosa que Ileva a veces algunos errores, dado que no hay ningn mecanis
mo ad hoc para dar de baja a los ciudadanos, sino tambi~n incluir en lasbajas a los inmigrantes. Un sistema ideado el de los Ilamados "exclui
dos r.o votantes", borrando del padr6n a no votanlos que en las doselecciones inmediatamente antertores y tampoco se excusaron de hacerlo de acuerdo con los mecanismos legales (multa o justificaci6n de la 
no comparecencia al comicio). 

13. Los datos de base fueron tornados de Asamblea No. 30 de 6 de diciembre de 1984, p. 12, donde sobre la base de 703.343 votantes com
putados por delegados frenteamphstas se estim6 el porcentaje por cada zona electoral, excepto la 6, donde se careci6 de dicha informaci6n. 
Hay que tener en cuenta que para esta estabilidad del comportamientoelectoral incide el tipo de circunscripci6n electoral considerada, muchasde ellas de muy pequefia extensi6n, como las situadas en la circunscrip
ci6n A, especialmente las de Ciudad Vieja y cl Cord6n y otras de gran 
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ma comparaci6n a nivel de los lemas es casi seguro que los 
otros dos, Partido Nacional y Partido Colorado, Ilegarfan a 
un nivel de correlaci6n seguramente tambi~n alto, las dife
rencias deberfan investigarse a nivel mis desagregado, don
de se observaria el fuerte cambio de la composici6n electo
ral (niveles de sublemas y listas). De todos modos, en este 
caso del Frente Amplio estamos ante un fuerte grado de 
"restauraci6n" que puede parecer engafioso. Esta simili
tud 	de comportamientos entre 1971 y 1984 tras la dura 
experiencia de la dictadura y la represi6n, indicaria que de 
algfin modo el Frente recuper6 electores o gan6 otros14 y 

lo que es mis interesante que el r~gimen fracas6 en su in
tento de socializar de una manera diferente a la masa de 
j6ve-ies que se incorpor6 a la ciudadanfa post-1971, los 
que, pese al miedo provocado por la represi6n, de todos 
modos apoyaron la opci6n Frente aunque quizis mucho 
buscando el "nuevo" perfil moderado que ofrecian algunas 
de sus fracciones. 

5. 	 eQUIENES FUERONELECTOS? 

Como consecuencia de la votaci6n del dia 25 de no
viembre se produjo una fuerte y en cierta medida presumi
ble renovaci6n de la "clase politica" mayor que la acos
tumbrada tras la realizaci6n de una consulta electoral nor
mal en el Uruguay. Los 11 afios de autoritarismo provoca
con una fuerte rotaci6n en la clase polftica. El anexo 8 in

extensibn. De todos modos en cualquiera de ellas el porcentaje tiene 
fuertes similitudes, de ahi el alto grado de correlaci6n sefialado, 0,98, 
significativo al nivel de 0,001, cl R2 es de 0,96 y el r* de Olken y Pratt 
alcanza a 0,97. 

14. 	 Hip6tesis alternativas o, mejor dicho, complementarias debieran ser 
revisadas acerca de la emigraci6n de votantes frenteamplistas En algu
nas de las circunscripciones mis pequefias con predominio de gente de 
mayor edad es posible que no fueran muchos los que salicron del pais. 
Sin embargo parece claro que en 1984, hubo un Frente "hist6rico" 
compuesto de "viejos" votantes en 1971 v un nuevo 1'rente (vide tnfra). 
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dica la composici6n del nuevo parlamento. De los 30 nue
vos senadores, 10 carecen de experiencia previa en las acti
vidades politicas a ese nivel y quien presidira este organis
mo, asi como la Asamblea General, el vicepresidente de la 
Rep6blica, el Dr. Tarigo, se encuentra en las mismas condi
ciones. Es decir 1/3 de los senadores son totalmente nue
vos en estas lides politicas. 

En el Partido Colorado son 4 de los 13 elegidos, todos 
pertenecientes a los sectores que apoyaron la candidatura 
de Sanguinetti. En el Partido Nacional son 4 en 11 todos 
electos por el sector wilsonista (1 por el Movimiento Na
cicnal de Rocha y los restantes de Por la Patria). En el 
Frente 2 de los seis electos son nuevos en tanto parlamen
tarios. 

Son juristas 11 de los 30 senadores y tambi~n el vice
presidente de la Repiblica (9 abogados y 2 escribanos). La 
mayorfa se encuentran en el Partido Nacional, seis en total, 
tres en el Partido Colorado y dos en el Frente. No hay em
presarios directamente involucrados, aunque muchos de los 
senadores tengan tales vinculos, fundamentalmente por la 
via profesional. Y, en tanto profesionales politicos, el n6
mero es bajo, pudiendo citarse dos casos en el Partido 
Colorado (Pozzolo y Singer) y uno en el Frente, (Rodriguez
Camusso quien provenia del Partido Nacional). En este ca
so nos estamos refiriendo a los viejos boss de la politica 
que, en general, tuvieron un resultado malo en esta elecci6n. 

En la C~mara de Representantes de un total de 99, al
rededor del 70-74 O/o (dependiendo del escrutinio definiti
vo) serin hombres "nuevos" en la politica a nivel parla
mentario. Exceptuando obviamente el pequefio nticleo de 
la Uni6n Cfvica que aparece en la escena tras largos afios de 
desaparici6n, el sector mis renovado es el Frente Amplio 
que tendri un 85 O/o de sus representantes en personas sin 
experiencia previa en la acci6n parlamentaria. En los parti
dos tradicionales el porcentaje es bastante similar (entre el 
63-68 O/o en los colorados y entre el 65-70 O/o en los na
cionaliftas. 
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Este hecho esti sefialando fuertes cambios en el nivel 
organizativo de los partidos, un reacomodamiento de las 
alianzas a nivel departamental y cambios en las dirigencias 

locales. Todos los sublemas, sin excepci6n, aparecen con 

un grado fuerte de renovaci 6 n. La conducci6n wilsonista 

alcanza entre el 70 y 75 O/o, pero en el Movimiento de 

Rocha, ain es mayor, liegando al 77 O/o. Los nuevos mo

vimientos colorados como la lista 85 de Tarigo que tiene 

un 88 O/o de personas nuevas y la CBI en su totalidad, co

mo pequefio grupo, presentan nombres sin experiencia pre

via. Pero, llama la atenci6n quc ello Lambi~n ocurra en la 

derecha. En el sector de Pacheco el 75 O/o de los legisla

uores acceden por primera vez a un escafio. 
En el Frente Amplio el cambio en la correlaci6n inter

na de fuerzas unida a la proscripci6n de ciertos nombres 

de viejos dirigentes (especialmente de comunistas y alia

dos) y de viejos dirigentes radicales (que hoy revista en el 

IDI) hizo que la mayoria de los legisladores sean total

mente gente sin experiencia. 
La falta de "cultura de gobierno", asf como la "opo

sici6n" puede dificultar ]a primera etapa de la labor parla

mentaria en el pr6ximo periodo pero tambi6n facilitarla 

por la "ingenuidad" posible de muchos. En total en la 
unAsamblea General, uni6n de ambas Cimaras habri 

60 O/o de legisladores nacionalistas sin antecedentes po

liticos a ese nivel, un 59 O/o en el Partido Colorado y un 
70 O/o en el Frente Amplio. 

Tambi6n son aoogados 7 de los 6 diputados monte

videanos del Partido Colorado, marcando el predominio 

de esos profesionales. Pero s6'lo son juristas 3 de los 12 

diputados nacionalistas y 3 de los 16 del Frente por Mon

tevideo. 
La conformaci6n de la nueva clase polftica muestra 

un perfil menos clientelfstico, tambi6n en el interior, con 

hombres ma's ligados a sectores sociales especfficos en al

gunos casos y con una notoria "mortalidad" de muchos de 

los viejos caudillos. 
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Aparece claramente con mayor "peso" toda la ban
cada del Partido Colorado ma's perfilada como bancada de"gobierno", mas "responsable" y en buena medida ma's 
homog~nea y mis "expuesta" por la via del discurso p
blico que 1q de otros partidos, especialmente la de algunos
sectores donde el acento estuvo puesto en el lder del sec
tor, caso de los blancos opositores wilsonistas y no en los
posibles legisladores, no compitiendo entre ellos, o en el 
caso del Frente Amplio en la lista "99" donde muchos de 
los electos son fuertemente desconocidos.'S 

Esta renovaci6n de la "clase poitica" a nivel de los
principales cargos electivos tambidn est:i marcando la bus
queda de cambio por parte del electorado que sali6 a votar 
en muchos casos a "desconocidos", lo que es especialmen
te relevante en el caso del interior del pais. Este mismo 
hecho puede influir tambi6n en las formas habituales de 
realizar polftica a estos niveles al acceder una nueva gene
raci6n presumiblemente con distintas formas de socializa
ci6n en este campo y algunos cambios en los valores, aun
que siempre inscribi6ndose dentro de un marco invariable 
mayor. 

Habri que esperar a ]a composici6n del aparato ejecu
tivo, del gabincte ministerial con sus subsecretarios y al 
nombramiento de los diversos directores de empresas pi
blicas y servicios para ver si tambi6n alli se produce un
 
fuerte grado de renovaci6n.
 

Tambi~n debemos tener en 
cuenta que la atribuci6n 
realizada en el anexo 8 a un sector determinado a cada le
15. Con una significaci6n bastante diferente se reitera aquf lo ocurrido en1971 con el senador Erro. Muchos de quienes votaron el sublema Patria Grande s61o sab fan que 61era eltitular de lalista, pero desconocfan 

a qui legisladores elegian al mismo tiempo para elcargo de diputados.
Ahora con la99 ocurri6 elmismo fen6meno y con mayor incidenciacuantitativa. Muchos de los votantes de la99 ignoran que entre sus diputados hay un miembro del movimiento Integraci6n, un pequeflo grupo que en 1971 vot6 dentro del sector de Erro o que eligieron a dos diputados del Movimiento Socialista, sector disidente del partido socialista, seguidores de Frugoni que rechazaron ladefinici6n marxista-leniniista 

del Partido. Una revista humoristica, lo expres6 bier al poner una fotode Batalla, atrrbuyindole lasiguiente leyenda: "Adivinii quienes vienen
atris mio en lalista" (Guambra No. 26. Diciembre 1984: 66) 
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gislador, se hace refiri~ndose al grupo montevideano mis 
affn, aunque en el interior ello no siempre es posible de 
ajustar. Adem6.s las adhesiones suelen variar luego de las 
elecciones y el total de representantes por cada fracci6n 
partidaria cambia a lo largo del periodo parlamentario 
en raz6n de cambios de alineamientos de cada uno de los 
diputados y senadores electos, especialmente en los pri
meros, en cuanto son parte de pequefias fracciones. En 
principio, pareciera que esa seria la signaci6n. 

A nivel departamental los Intendentes electos son 
casi todos hombres nuevos. S61o hay dos que vuelven a 

cumplir esa funci6n y los dos son hombres vinculados al 
Ilamado "proceso", a la Dictadura. Mientras que la elec
ci6n parlamentaria pricticamente penaliz6 a casi todos los 
politicos que de un modo u otro adhirieron al r6gimen mi
litar sirvi~ndolo, en dos departamentos fueron elegidos los 
hombres designados 6lltmamente por el regimen militar 
para ese cargo. En Paysand6i el Arq. Belvisi obtuvo su elec
ci6n mediante un acuerdo con el grupo del Dr. Sanguinetti. 
Aunque de origen en el sector de Pacheco, en el periodo 
preelectoral se logr6 tal acuerdo mediante el cual a nivel 
local Belvisi se present6 como independiente, y en los he
chos el sector de Pacheco present6 otro candidato como 
"oficial", de modo que Belvisi apareci6 un tanto "despe

gado" de su calidad de hombre del "proceso" (v6ase votos 
en anexo 4). En Sai Jos6 el candidato de la derecha nacio
nalista fue comrin, el Sr. Chiruchi era respaldado por lis
tas tanto de Ortiz como de Pays~e a nivel nacional y lo que 
es fundamental por uno de los 6ltimos caudillos clientelis
ticos de peso del Partido Nacional, el Sr. Alejandro Zorri-
Ila (alias Chiquit'a), quien perdi6 por primera vez en 32 
afios su banca por el departamento por un margen muy 
ajustado. A su vez la mayoria blanca se dividi6 en dos 
candidaturas a Intendente (Peraza y Prez), lo que deter
min6 que por escaso margen ganase el hombre de la dere
cha (ver anexo 4). En los dema's departamentos hay hom
bres con experiencia parlamentaria como Lanza, Hackem
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bruch y Gofii, o municipal como Bianchi, pero en los de
mis casos se trata de gente que accede a esa responsabili
dad sin pasar previamente por el ejercicio de otros cargos 
politicos por largo tiempo. 

En resumen, en un marco de restauraci6n global, hay 
una fuerte renovaci6n de la clase politica, que es uno de 
los factores de cambio que ha trafdo como resu!tado el re
lativamente largo periodo de dictadura. En segundo lugar
la desaparici6n de viejos caudillos clientelisticos, notoria 
en el interior del pai's y su sustituci6n por nuevos politicos 
que si bien pueden querer mantener el uso de esos instru
mentos se ven muy limitados para hacerlo efectivamente o 
por lo menos se yen (o verin) obligados a usarlos de otro 
modo. La "modernizaci6n" politica del pafs no esti ocu
rriendo sin dejar huellas y esta es una bastante visible. 

6. GANADORES YPERDEDORES 

6.1. Una opci6n de centro 

Uno de los primeros puntos a elucidar cs qu6 tipo de 
voto fue el ernitido el domino 25 de noviembre. C. Aguiar 
habla de que la ciudadania vot6 por "bienes polfticos" m6s 
que por la posibilidad de un cambio en la situaci6n econ6
mico-social a resolver por via electoral. Estarnos plena
mente de acuerdo. La elecci6n es un mecanismo de legiti
maci6n, de integraci6n social lograda previamente! 6 EP 
este caso la integraci6n suponfa un acuerdo de 6lites, po
drfamos utilizar la conceptualizaci6n de Lijphart acerca de 
la democracia "consociacional". 7 El acuerdo es el pacto 

16. 	 Hemos escrito sobre el tema en la introducci6n de Elecciones. Reglas

de juego y tendencras, Montevideo, CIEP, 1984.
 

17. 	 Ver Lijphart, "Consociational Democracy" in l4brld Politics, 1969 y
tambi6n Democracy in Plural Societies, New Haven, Yale University
Press, 1977:85 y ss. y 28 y ss. 
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politico que, finalmente, permiti6 la salida; un acuerdo en
tre "blandos" de ambos lados (militares y politicos) que 
fue claramente refrendado por el apoyo ciudadano.1 El 
Pacto del Club Naval y la posibilid'id o no de lievar adelan
te un gobierno provisorio fueron tirmas iniciales de la cam
pafia politica y fueron manejados err6neamente, desde el 
punto de vista de obtener un buen resultado electoral, por 
parte de la mayoria nacionalista. 

Se trat6 de un voto por la moderaci6n, la pacifica
ci6n y la democracia, ejemplificado claramente en el buen 
slogan elegido por los asesores publicitarios del candidato 
ganador, Sanguinetti: "un cambio en paz". El miedo aiin 
presente, miedo a la reiteraci6n de un desequilibrio que 
condujese en la nueva democracia a la ingobernabilidad a 
poco de volver a ella, miedo al cambio de gran parte de una 
poblaci6n envejecida que s6lo afiora retornar a un "ayer 
mejor" a realizar "mafiana", miedo a que se vuelva a un 
r6gimen arbitrario y represor, miedo al miedo, finalmente, 
erpujaroi, a todos hacia una posici6n claramente de cen
tro. Y este ,centro se expres6 electoralmente. Muchos de 
los que en 1973 tenian posiciones muy hacia la extre
ma izquierda sustentando (pasivamente la casi totali
dad) la acci6n radical en sus diversas manifestaciones, pa
saron a defender hoy posiciones moderadas. Pero tambien 
muchos que tenian posiciones de derecha radicalizada las 
abandonaron par pasar al centro. 

Muy pocos se animaron a cargar con el "sanbenito" 
de ser defensores dl r6gimen militar. Muchos candidatos 
que participaron de 61 o que lo prohijaron se cuidaron de 
tomar el miximo dc distancia posible, sabiendo que en ca
so contrario la ciudadania los penalizarfa. Ante ello una 
posici6n centrista con muy diversos matices fue la predo
minante. 

18. 	 Sobre el tema ver Luis E. Gonzilez "Sobre ganadores y perdedores" en 
La Semana de El Dia del 8 de diciembre de 1984. 
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Centro que asumi6 dos connotaciones claves: la ape
laci6n de una buena parte de la "clase polftica" a discur
sos, 	abierta o subliminalmente social-dem6cratas. En su dis
curso de aceptaci6n de la candidatura, Julio Maria Sangui
netti expres6 que lo que en Europa se conoce por Social
democracia en Uruguay era el batllismo. Wilson Ferreira 
se cuid6 de asumir abiertamente Ia calificaci6n, pero su 
programa fue claramente reformista y sus contactos con 
la social-democracia internacional ampliamente cultivados. 
En el Frente Ampli ) el "corrimiento" hacia la derecha, o 
sea hacia el centro de la coalici6n fue liderado por Liber 
Seregni desde el mismo dia que sali6 de la prisi6n. Poco 
antes de la elecci6n, reunida ]a Internacional Socialista en 
Rio se invit6 a los tres lideres de los partidos, el frentista 
Seregni y los candidatos blanco y colorado, Zumarin y 
Sanguinetti. En buena medida todos querfan ser "social
dem6cratas".!9 

Los partidos actuaron como maquinas barredoras de al
ternativas a partir del centro. Y ello fue vilido en mayor o 
menor medida para todos. Quien lo logr6 mejor fue el gana
dor, el Partido Colorado, que a partir de una fuerte votaci6n 
de centro, recogi6 votos de Ia derecha y muchos de la iz
quierda identificados con una opci6n de centro por la via 
de ]a candidatura senatorial de Flores Silva. En el Partido 
Nacional la inclinaci6n fue mits hacia la izquierda, mien
tras que en el Frente la inclinaci6n a la derecha Ileva al 
fuerte 6xito de Batalla. 

Los anexos 10 a 12 marcan nuevamente la autoiden
tificaci6n de la ciudadanfa montevideana de acuerdo con la 
encuesta de Equipos citada ut-supra?0 Allf se muestra 

19. 	 Vase al respecto Carina Perelli y Juan Rial: "Por qu6 todos quieren ser 
socialdem6cratas en elUruguay de latransici6n hacia lademocracia", 
Montevideo, CIESU. DT. 1935. 

20. 	 La autocalificaci6n de I a 10 podria descomponerse forma mzis deen 
sagrcgada por grupos de dos, de modo de conformar una extrema iz
quierda con los niveles 1 y 2 que indicarfa un 13 O/o de laciudadania 
montevideana, un 3-4 para laizquierda con el25,40 O/o reservar el5 
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c6mo la autoidentificaci6n de centro predomina en los co
lorados y nacionalistas y es muy alta a nivel del Frente, 

aunque alli predomina una identificaci6n de izquierda 

que, sn embargo a la hora de votar indicaba que era mis 

volcada hacia el centro izquierda. Un centro que predo

minantcmente indica que tenderia mAs hacia la izquierda 

que hacia la derecha (16gico tras once afios de autorita

rismo). Si bien parece haber un mayor nfimero de izquier

distas que de derechistas confesos, la izquierda, por efec

tos de la moderaci6n y el miedo de todos modos se mani

fiesta electoralmente en una forma que tiende ms hacia 

reales posiciones de centro que las sustentadas a nivel de 

autoidentificaci6n (ver anexo 10). Si se toma en cuenta 

la edad de los encuestados se observa que el centro predo

mina en todos los cohortes (tramos de edad) considera

das y que la curva tiende tambi~n a ser similar a la del 

centro izquierda que es la que d~i la t6nica de todo el cen

tro. La posici6n de izquierda tiende a decrecer constan

temente con la edad, excepto entre los 55-59 afios, cuya 

nifiez transcurri6 en tiempos de la Segunda Guerra Mun

dial y cuya adolescencia lo fue en el Uruguay feliz de los 

50 coincidentes con el auge del Partido Comunista en 

1946, elecci6n en la que vot6 por primera vez este tramo 

de edad de ciudadanos. La derecha muestra un nfimero 

de casos irrelevante, pero creceria la identificaci6n con la 

edad, lo que es consistente con lo preisible te6ricamente. 

El anexo 12 muestra esa autoidentificaci6n en rela

ci6n a la educaci6n. Consistentemente puede verse que la 

exclusivamente para el centro-izquierda (29 0/o), el 6 para el centro de
recha (el 8,6 0/o apenas se recogeria) y el centro "puro" (los que mar

caron 5 y 6 negindose a hacerlo de otra forma serfa un 4,5 0/o). La de

recha 7-8 alcanzarf_ al 13,18 0/o y la extrema derecha alcanzarfa al 

6,4 0/o. Este afinamiento de las posibles posiciones en primer lugar 
es tan arbitrario como el realizado por nosotros, pero la presunta preci
si6n no seria tal dado el marco de moderaci6n realmente expuesto y 

tampoco comparable con una posible adjudicaci6n de posiciones, en el 
mismo sentido con seis clasificaciones respecto a las listas presentadas. 

La masa de ciudadanos no teconoce demasiado, en esta precisa coyun
tura entre posiciones demasiado extremas y si entre matices de centro. 

En 1971, en cambio, hubiese sido pertinente la calificaci6n, dada ia po
larizaci6n de la ciudadania. 
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autoidentificaci6n de izquierda crece con el nfimero de 
afios de educaci6n formal recibidos, liegando a cerca del 
40 O/o con el nive! universitario. Dado el escaso nfimero 
de casos consideado la derecha muestra un comporta
miento erritico, v, nuev2mente, el predcminio, todosen 
los niveles considerados corresponde, netamente a la po
sici6n de centro. 

6.2. Voto racional, de pertenencia, clientelfstico 

El resultado a nivel nacional y en el departamento 
principal, Montevideo, muestra a nivel agregado de los par
tidos una fuerte estabilidad en la distribuci6n del voto res
pecto a la situaci6n previa al golpe de Estado en 1971. Es
to est i sefialando que el esfuerzo restaurador del sistema 
partidario fue realmente exitoso?" Tambien sefiala un he
cho conocido: a la salida de un r6gimen autoritario, tien
den a producirse las mismas alineaciones que existlan pre
cedentemente, en raz6n de problemas de continuidad pro
pios de la cultura polftica ciudadana y de los procesos de 
socializaci6n politica que han tenido (a menos que 6ste 
haya introducido fuertes cambios en la ingenieria partida
rio-electoral). 

Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que
la legislaci6n electoral, pese a algunos de los cambios regis
trados, es sustancialmente la misma y la que permite a un 
nivel agregado esconder y velar muchos de los cambios que 
realmente se estin produciendo, dada la forma en que de

21. 	 Al respecto nos remitimos a nuestros trabajos realizados previos a las 
elecciones de 1984: "Los partidos politicos: drestauraci6n o renova
ci6n?" en Rial: Partidospoh'tcos, democraciay autorrarismo Monte
video, EBO, Tomo 11, 1984 y "Los partidos politicos tradicionales: 
restauraci6n o renovaci6n" en Uruguay y la democracta (Gillespie-
Goodman, Rial y Winn, compiladores), Montevideo, EBO, 1984. Viase 
tambifn C. Filgueira: "El dilema de la democratizaci6n en el Uruguay",
Montevideo, CIFSU, Cuaderno No. 46. 1984 y sobre el tema de la re
novaci6n partidaria, L.E. Gonzllez: "Political parties and redeihocrati
zation in Uruguay", Montevideo, CIESU DT 83/84, 1984. 
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Los llamados tradicionalesben presentarse los partidos. 
amparados por mecanismos de acumulaci 6 n que permiten 

albergar internamente a corrientes extremadamente con

trapuestas dentro del partido y el Frente Amplio que utili
cornoz6 los mismos mecanismos para confo: aarse coali

ci6n electoral, hecho claramente reconocido por los acto

res politicos negociadores del Pacto del Club Naval, y pre

del estatuto de los partidos politicos. Cuando seviamente 
aprob6 sto en 1981 se mantuvieron normas que permitian 

dejar en pie los mecanismos de acumulaci 6 en beneficion 

de los partidos tradicionales, aunque tratando de 	 "racio-
La Leynalizar" el fraccionamiento, buscando reducirlo. 

Fundamental No. 2, sufri6 modificaciones por la via de la 

Ley No. 4 y del Acto Institucional No. 18 que, en forma 

atenuaron notoriamente este proceso, revirti6ndoloclara 
esy facilitando de nuevo Lkfragmentaci6n, aunque, justo 

evidenciada primerodecirlo, esta vez fue mucho menor, 

menor n6mero de hojas de votaci6n finalmente prepor el 
sentado y por la opci6n de la ciudadania que penahz 6 la 

fragmentaci6n, especialmente en Montevideo, apoyando 

s6 lo a un nfimero limitado de hojas de votaci 6 n. Ello tam

relaci6n al problema del clientelisbi6n debe analizarse en 
A su vez el Frente Amplio puso comomo (vide infra). 

condici6n de negcciaci6n la rehabilitaci6n dentro del mar

co legal habitual que permitia marcar votos separada

mente a cada fuerza politica integrante de la coalici6n 

y lo logr6 de acuerdo al Acta Institucional No. 18. Por 
a tener incidenconsiguiente la legislaci6n electoral volvi6 

cia, aunque a primera vista pueda parecer mis atenuada. 

En cuanto al clientelismo aparece claramente apaga

do. Al menos el viejo clientelismo de tipo tradicional y 

mis o menos "patrimonialista". Los viejos boss que 

p6blicos, arreglos en las tramitacionesofrecian puestos 
estatales para conseguir ciertos beneficios, etc., y que a 

cambio de ello reclamaban zl voto en las elecciones pare

ce haber sufrido un fuerte contraste, especialmente en la 
en el interior. De todoscapital, siendo dificil de evaluar 
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modos parece claro que no habfa mucho por ofrecer ni lo 
habia tampoco en tanto promesa futura y el voto cliente
listico presumiblemente fue bajo," refiriendonos al "clien
telismo" tradicional, que puede haber asumido nuevas 
formas. 

Todavia no tenemos datos procesados de encuestas 
respecto al posible voto de pertenencia en el Partido, de 
modo, a su vez de ver a qu6 niveles lleg6 el posible voto ra
cional. Una encuesta postelectoral realizada por Gallup
indica que la mayoria del electorado de Montevideo tenfa 
resuelta su decisi6n de voto bastante tiempo atrdis, lo que
estarfa indicando, junto con otro indicador, voto de acuer
do con el grupo primario de contacto cotidiano, que el vo
to de pertenencia sigue constituyendo el grueso del caudal 
con que cuenta cada partido o coalici6n. 

El siguiente cuadro indica segn esa encuesta cuindo 
el electorado tom6 su decisi6n: 

22. Escapan al alcance de estas notas tener en cuenta nuevas formas que
puede asumir el clientelismo con clrigimen autoritario y laeliminaci6nde estructuras de participaci6n electoral, pueden haber crecido "formas 
perversas de participaci6n" como las denomina N. Kasfir (The Srinking
PoliticalArena, Berkeley, University of California, 1976: 267). El nuevo tipo de clientelismo centrado en nuevas redes alrededor de laburo
cracia y especialmente de las Fuerzas Armadas es uno de los hechos atener en cuenta. Una de las preguntas afin sin respuesta segura es a
quien votaon lamayoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas yde Seguridad. En lapropaganda electoral previa lalista 23 de Pacheco
Areco en Montevideo, se presentaba como la"lista policial" y las diversas listas 723 rambi~n del Sr. Pacheco tenfan a su cabeza un oficial reti
rado de las Fuerzas Armadas que hacia un discurso dirigido a sus inte
grantes. Pero, en general, laposici6n de Pacheco seguramente debi6 re
coger mejores votos en todas sus listas de este sector. Segfn el diario"Los Principios" de San Jos6 tres circuitos cuya mayoria estaba com
puesta por ciudadanos que ademds eran militares (los Nos. 150, 151 
v 152) recibieron una votaci6n masiva por lalista 123 del Sr. Pacheco
Areco. Caso en el152 hubo 243 votos para esa lista en 253 votantes
(viase Brsqueda de 12 de diciembre de 1984, p. 7).

De todo modos se trata de un nuevo clientelismo, sea iste o el dedirigentes partidarios de "apparatichi" de hombres de partido, mis que
de viejos "patrones" situados al tope de laescala social del lugar, unclientelismo centrado en partidos de masa. Lo que puede aparecer co
mo una declinaci6ri del clientelismo en realidad estaria velada por laconformaci6n de nuevas redes afn roco conocidas. Por to tanto el te
ma merecerfa mayor consideraci6n y mis atrento estudio. 
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Muchos meses antes ............. 75 O/o
 
Un par de meses antes ............ 16 0/o
 
La 6iltima semana ............... 6 0/
 
El dfa de la elecci6n .............. 2 0/o
 
No inform6 .................... 1 O/o
 

Si bien el margen de error hace que un oscile entre un 
12,5 O/o y un 7,5 O/o del electorado pudo cambiar de posi
ci6n en la iltima etapa, y ello favoreciendo al Partido Co
lorado, seg(In Gallup, esto indicaria que la elecci6n en 
Montevideo se decidi6 reci~n al final, pues la diferencia en
tre el Partido Colorado y el Frente Amplio fue finalmente 
de 2,28 0/o en el total de votos. Dado que el Frente fue 
reci6n habilitado en agosto (tres meses antes) para partici
par er, la elecci6n tambi(n esti sefialando el fuerte nivel del 
voto de "permanencia" de la corriente. 

Esto se refuerza por otra de las preguntas de esa en
cuesta que transcribimos a continuaci6n: 

Vot6 el mismo sector que el que votaron 
sus familiares 65 0/o 

Vot6 lo mismo que la mayor parte de sus 
amigos 49 O/o 
dijo NO 380/o 
no sabia 13 O/o 

Vot6 lo mismo que sus compafieros de 
trabajo o estudio 34 0/o 

La pregunta parte del supuesto de que la socializaci6n 
en el grupo familiar o entre pares, fundamentamente ami
gos en primer lugar, y compafieros de actividad en segundo 
termino, importa en la determinaci6n de la decisi6n de vo
to. La encuesta lo confirmaria y relacionindola con la pre
gunta anterior esti marcando la permanencia de un sistema 
partidario, apuntalado no s6io por la legislaci6n electoral y 
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por nuevas formas de clientelismo, sino, sustancialmente, 
por conformaciones ideol6gicas que influyen en la cultura 
politica de la poblaci6n y marcan su determinaci6n en la 
consulta electoral?3 

6.3. Una tictica para ganar la eleccibn 

Un punto que importa destacar es la acci6n tictica 
seguida por el Partido Colorado, especialmente por Julio 
Maria Sanguinetti para acceder a la presidencia de la Re
ptib!ica. El slogan de la campahia electoral "un presidente 
para todos" marc6 exactamente lo que se intent6 hacer: 
mostrar la imagen de un estadista que representase en prin
cipio no a su fracci6n, la vieja lista 15, sino al hombre de 
todo el Partido Colorado en primera instancia, y en segun
do t6rmino al hombre que podria conducir al pais. Una 
combinaci6n de azar (la proscripci6n de Jorge Batlle hasta 
luego de las elecciones internas de 1982) primero, y una 
buena tictica para alcanzar ese resultado lo convirti6 en 
Presidente . 

El pasado de ministro de la administraci6n de Borda
berry, como autor de una controvertida Ley de Educaci6n 
podria haber malogrado su carrera. Sin embargo hay que 
sefialar, en principio el acertado manejo que se dio a deci
siopes claves. Primero manifestarse claramente por el NO 
en 1980, especialmente por la via del lider de la 15 Jorge 
Batlle, quien advirti6 a las FF.AA. que un plebiscito sin 
consulta a los politicos estaba destinado al fracaso. Luego 
capitalizando ese 6xito, que compartia con hombres nue
vos como Tarigo, llegando a un acuerdo con 61 para la elec
ci6n interna de 1982. El aparato del Partido estaba en ma
nos de la 15 y el sector de Tarigo era todavia mis una co
rriente de opini6n y una postura 6tica que un grupo de po
lfticos profe-ionales. Al mismo tiempo, este hecho le cos

23. Datos de B,'squeda de 27 de diciembre de 1984, pig.27. 
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t6 a Tarigo perdcr su izquierda a Flores Silva. La divisi6n 

de la "nuev a ,p(iici6n partidaria" (Tarigo y la CBI) per

miti6 de ahi v adelante a Sanguinetti seguir avanzando 

al estar pro,'rito Jorge Batle. Al acercarse la elecci6n de 

1984 en Iugar de combatir a Pacheco, como se propuso en 

1982 en la etapa interna, se dej6 de atacarlo, para que 

cumpliera su funci6n de barredora a la derecha y se hizo 

un notorio 4sfuerzo para integrar a Flores Silva y la CBI, 

separada en 1982. Logrado esto Sanguinetti se puso "por 

encima" de cada sector. Es mis, apareci6 ,nis en la propa

ganda p6blica de la lista 85 y de la lista 89, que de su pro

pia lista la 15.24 Y por encima de ello intent 6 mostrar la 

imagen de hombre de gobierno y no de opositor. Con ello 

captaba tambicn a una mayor franja del electorado, de 

acuerdo a predisposiciones previas del mismo. Citamos 

nuevamente a EQUIPOS, ante la pregunta: 

"Anteriormente, los partidos buscaban realizar un go

bierno de partido, basado en sus hombres e ideas. Pa

ra 1985 se habla de la conveniencia de un gobierno de 

unidad nacional, compuesto por hombres de todos o 

la mayoria de los partidos. Ud. lo cree mis convenien

te?". Vase esta respuesta dada a Equipos dos semanas 

antes del 25 de noviembre. 

'odos Simpatla
Colorada 

Simpatla
Blanca 

Simpatla
Frente 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Gobierno de parrido 
Gobierno de Unidad Nacional 
No sabe, no contesta, otra 

22,3 
69,9 
7,8 

40,7 
51,9 
7,4 

28,3 
66,3 

5,4 

6,7 
88,1 

5,2 

382 casos (30 no contestaron, no sabian oFUENTE 	 EQUIPOS con base en 
dieron otra respuesta). 

24. 	 Un aviso fijo callejero y otro de TV promovia a la bancada de j6venes 
Hierro L6pez, Ope Pasquet y Asiain, junto adiputados de la lista 85, 

Tarigo y Sanguinetti. No incluy6 al tambiin eclecto y joven Cr. Lom

bardo por no set optimistas respecto a ese resultado. Otro famoso avi
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El deseo de la gente de su partido de tener un estadis
ta estaba contemplado y tambi6n el deseo de otros con 
simpatia fuera de su partido de tener un "presidente para
todos". Por el contrario se nota que los frentistas tenian
claro que su coalici6n no era la opci6n ganadora a nivel na
cional y los nacionalistas marcaban su discrepancia con la
conducci6n partidaria que no advirti6 a tiempo estos sig
nos a descrifrar... o no lo quiso. 

6.4. 4Una tActica para perder? 

En el caso del Partido Nacional, la pregunta es a qu6
apost6 realmente el Partido Nacional, especialmente su ma
yoria. Si deseaba ganar la elecci6n, y se encontraba en pri
mera instancia en buena posici6n para hacerlo, su tictica
fue esencialmente equivocada. Si en cambio, se trataba de 
lievar a cabo un proceso mis complejo de renovaci6n parti
daria el punto merecerfa una discusi6n mis amplia.

Aguiar citaba una frase de Per6n: "hasta las eleccio
nes se suma, luego se resta"2 En realidad las restas co
menzaron antes. La mayoria nacionalista jug6 el papel de
"duro", por parte del elenco politico. No particip6 clara
mente del di~logo de 1983, en que el sector "Por la Patria" 
s6lo concurri6 a la primera reuni6n. Todo el Partido como 
tal, dado que se neg6 su sector mayoritario, no particip6

del acuerdo del Club Naval. 
 Lo que favoreci6 hasta 1982
 
en la elecci6n interna dej6 de servir luego. 
 La cerrada opo
sici6n era iil desde el punto de vista electoral siempre y
cuando la izquierda continuase proscrita, pero en cuanto 

so mostr6 a Sanguinetti tomindole la mano a Flores Silva en la misma
forma en que aparece el lugotipo sfmbolo que identificaba al grupo.Sanguinetti no apareci6 con los j6venes candidatos de la 15, casos deDiaz, Aguiar, Fernindez Faix~gold en ninguna oportunidad, aunque
sf aparecieron en programas de TV como "hombres del presidente", al 
menos algunos de ellos. 

25. Citado por Aguiar en "Las elecciones vistas por un soci6logo" en Las
Bases de 9 de diciembre de 1984. 
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6sta recuperase la posibilidad de actuar independientemen
te, Ferreira si hubiese querido ganar la elecci6n debi6 ha
berse corrido hacia el centro y no competir con la izquierda. 

En tiempos del exilio cl hijo de Ferreira, Juan Rafil, 
puso en marcha Convergencia Democr,.tica, un grupo de 
oposicibn junto a comunistas y otros sectores de izquierda 
como los socialistas de posici6n "unitaria" que no tuvo en 
cl Uruguay importancia y acci6n efectiva. Este paso hacia 
una nueva forma de alianza fue abortada desde el interior 
del Uruguay por el Partido Colorado que promovi6 desde 
1982 la legalizaci6n de la izquierda lo mis amplia posible, 
especialmente del Partido Comunista, de modo de romper 
la alianza gestada en el exterior con los blancos?6 

El 6xito en ese plan comenzado por la liberaci6n de 
Seregni y el compromiso de 6ste de hacer participar al 
Frente en la negociaci 6 n, llev6 a la disoluci6n de Conver
gencia y dej6 al sector de Ferreira con Ln fortisimo radica
lismo con el que sigui 6 adelante, pese a que su clectorado 
era, al igual que el colorado primordialmente de centro. 
Una mayoria "asfixiante" dentro del Partido dej6 sin mar
gen a una posible oposici6n de la derecha (candidaturas Or
tiz y Payse) y esto no favorece a un partido tradicional 

26. 	 Fae elSr. Hierro Gambardella en elsemanario Opinar y elpropio San
gunetti en elsemanaria Correo de los Viernes los qu'e plant,:aron qu6 
hacer con laizquierda y propusieron su rehabilitaci6n incluyendo la 

.
del Partido Comunista. Hay que sefialar quw presumiblemente organi
zaciones de vieja existencia en el pals hayan facilitado los contactos en
tre militares y politicos que culminaron en lalibertad del lider Frentis
ta, Liber Seregni. La posibilidad de acuerdo fraternal para recompo
ner launidad de lasociedad probableinente fue parte del acuerdo entre 
"blandos". Tenia tambiin como objetivo romper laalianza ticit entre 
"duros". Una representada por Convergencia en un lado y otro por los 
"halcones" de las FF.AA. Desde el punto de vista electoral en elsema
nario Correo de los Viernes estudios firmados bajo els.-ud6nimo de 
Norberto Lefouct sefialaban claramente que lavictoria de los naciona
listas en 1982 se debi6 a lafalta de posibilidad real de participaci6n de 
laizquierda. No se ha estudiado el punto, pero es claro que el voto en 
blanco NO represent6 a toda laizquierda en esa elecci6n. Es seguro 
que ambos partidos, colorado y blanco se beneficiaron de ese voto,aun
que quizis los iltimos lo fueron mis. Las posiciones de algunos de los 
lideres frentistas antes de esa elecci6n interna y de tener que adoptar 
"oficialmente" lapostura de apoyo al voto blanco, puede ser reveladora. 
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pensado para manejarse con muy diversas alas donde nin
guna pueda llegar a tener una mayoria aplastante que para
lice al resto del Partido. 

Sin embargo, las propias declaraciones postelecciones
de Ferreira indicarfan que habria una interpretaci6n alter
nativa. Aunque por ese "exclusivismo" personalista, que
llev6 al Partido a estar demasiado atado a ]a posici6n de
Ferreira sin dar chance o alternativa a otro candidato den
tro del Partido, se perdi6 ahora, el problema era saber qu6 
se 	 podia hacer como alternativa. Si se hubiese ganado

qu6 posibilidades de asegurar la transic16n le quedaban a 
los nacionalistas? C6mo los "duros" politicos se enten
derfan con los "blandos" militares, jaqueados a su vez por
los "duros" de sector?ese C6mo se instrumentaria un 
programa de cambio reformista bastante fuerte, al menos 
en su intenci6n, en realidad de "fuerte cufio batllista" y
continuador de esa corriente por parte de un partido aleja
do de posiciones gubernamentales, con "cultura"escasa 
como posible partido de "gobierno", pese a los largos afios 
de coparticipaci6n? 28 C6mo eludir a ]a trampa del pacto
del Club Naval al que se dijo no y al nunca bien planteado
gobierno provisorio que no era lo que la masa ciudadana 
buscaba? 

27. 	 Aldo Solari hacia notar que en 1954 cuando Luis Batile logr6 una fuer
tisirna hegemornIa dentro del coloradismo lo conden6 a perder (vase
"Algunas reflexiones sobre los resultados electorales" en El Dz'a, Suplemento La Semana de 10 de dicienbre de 1984, prigina 2). Nosotros 
agregamos la situaci6n del Partido Nacional, bajo el predominio fuertisimo de Herrera y su fracci6n, s6lo en 1958, cuando la UBD pudo ser 
una alternativa dentro del Partido, pudo constituirse como tal todo el
nacionalista en un competidor. Este tema replantea todo el conjunto
de ha estructura de nuestro sistema partidario, y serfa de importancia a
tener en cuenta por los frentistas en tanto est;n constituy~ndose tam
bi~n en un movimiento de diversas alas bastante disimiles entre si. 

28. 	 Nos referimos a una dimensi6n ideol6gica global de los uruguayos que

por comodidad denominamos batllista, pero que sustantivamente supone adhesi6n a un estilo de desarrollo asistencialista, estatista y provi
dente que todos aceptan, independienteniente de su identificaci6n blanca, colorada o a6n a alguna organizaci6n de izquierda. La caracteriza
ci6n "batllista" la hacemos en este sentido y no partidariamente.
de el punto de vista ideol6 gico-programitico 

Des
tanto 	 los nacionalistas 
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Pero, por otra parte, no se estaria percibiendo un 
cambio futuro del esquema de organizaci6n partidario? El 
sistema que suponia un centro derecha y derecha ocupado 

por ambos partidos tradicionales, con mayor infasis hacia 

la derecha de los nacionalistas y de centro izquierda de los 

colorados comenz6 a desaparecer en 1971 cuando los na

cionalistas cuyo mayor lfder era va Ferreira se presentaron 

con dos alternativas, una muy a la derecha (Aguerrondo) 

similar a la de la mayorfa colorada (Pacheco y Bordaberry) 

y otra a la izquierda del Partido Colorado en su otra ala 

dirigida por el propio Ferreira. Ello fue posible porquc el 

espacio permitfa una mayor dispersi6n hacia los extremos 

y el Frente afn se ubicaba mdis a la izquierda. 
Ahora, pese a su presentaci6n desprendida del r6gimen 

dictatorial, naturalmente el Partido Colorado y su mayorfa 

estA obligado a ocupar el centro y centro derecha de la es

cena politica. Previendo una presumible polarizaci6n el 

problema consistiria en c6mo disputar el espacio desde el 

centro a la izquierda al Frente como medio de poder vol

ver a ganar el nivel nacional. Si no puede romperse al 

Frente en Montevideo el Partido Nacional no podri volver 

a ganar. De ahi que haya que repensar hacia d6nde real

mente va el Partido Nacional, m is precisamente su mayo

ra y, en conjunto el sistema politico. Y esto nuevamente 

plantea el problema de la legislaci6n electoral, de las reglas 

de juego, que sigue sin abordarse por parte de la "clase po

lUtica"? 9 

como los frenteamplistas recogen fuertemente la herencia b.tllista, tan

to en el aspecto estatista como asistencialista y es precisamente el Par

tido Colorado quien mis atena la nota estatista (ver Perelli: 25 de no

vienibre. Los programas partdanos. An lsis y comparact6n, Montevi
deo,CIEP, 1984). 

29. Manteniindose los mecanismos de acumulaci6 n y la conformaci6n 

de partidos de una raiz hist6rica comln, de caricter policlasista el siste

ma es muy delicado y todavia no se tiene claro si las innovaciones, que 

parecen 	necesarias, no pueden introducir factores fuertemente distor
cultura politica tradicionalsionantes. La arraigada preenia de una 

debe set preservada en beneficio de toda la estabilidad del sistema po

litico y no s61o del partidario. 
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Por consiguiente a la hora de saber si realmente hay
un ganador o perdedor a nivel nacional hay que ver porqu6 el Partido Nacional adopt6 una posici6n tictica que
necesariamente lo Ilevaba a la derrota. Quizis consciente
mente no se haya adoptado para perder, pero e! anilisis
posterior indica una voluntad de mantener ese rumbo y no 
volcarse hacia el centro. HabLA que esperar el paso del
tiempo para ver hacia d6nde avanzari el Partido. 

6.5. 	 Restauraci6n del Frente o renovaci6n?
 
El Frente "hist6rico" y el "nuevo" Frente
 

En cuanto al Frente Amplio llama la atenci6n c6mopudo 	reconstituirs.- de modo que volvi6 a alcanzor un por
centaje de votaci6n similar al de 1971 y notoriament, mis
alto en Montevideo al punto de poder disputar con bastan
te 6xito la votaci6n por la Intendencia. Se trata de un"nuevo" Frente Amplio. Muchos de sus votantes ya lo 
acompanaron en 1971, pero seguramente un buen n6merolo hacian por primera vez ahora. Correlacionando los por
centajes de simpata politica por el Frente Amplio y las
edades entre 18 y 29 afios (votantes por primera vez en unaelecci6n nacional) en Montevideo, de acuerdo con el conti
nuo izquierda-derecha (de 1 a 10) que ya citamos de acuerdo 
a los datos de EQUIPOS, nos da un r de 0,63, significativo
al 0,05 (R2 = 0,40 y un r* 	de Olken y Pratt de 0,66). La
misma operaci6n realizada simpatla por el Partido Nacon 

cional 
o por el Partido Colorado, da correlaciones muy bajas y no significativas. 
 Aunque no poseemos datos para viinterior, si se tiene en cuenta que hubo un notorio n~mero
de traslados de credenciales departamentales desde el inte
rior de votantes del Frente, dada la coyuntura de repre
si6n que oblig6 a muchos a pasar a residir en un ambiente
donde hubiese menos presiones, como es una ciudad mis
grande como Monte,,ideo, tambi~n hubo una fuerte incor
poraci6n de nuevos votantes. 
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El Frente "hist6rico" seguramente hubiese sido mino

ritario y escasamente significativo sin la renovaci6n que su

puso la incorporaci6n de un nfmero elevado de nuevos vo

tantes. Ello nuevamente indica la importancia que tienen 

los procesos de socializaci6n politica y la derrota del pro

yecto autoritario para cooptar a la juventud, especialmen

te a traves de las rigideces disciplinarias y cambios de orien

taci6n en el sistema de educaci6n formal. 
Para llegar al nuevo Frente, fue necesario una sintesis 

entre el "hist6rico" representado por un viejo liderazgo 

que se mantuvo m~s o menos incambiado, y una vieja mili

tancia, m s nuevos dirigentes y nueva militancia. Los vie

jos i'deres, en su mayoria adoptaron posturas moderadas, 3" 

especialmente el propio Seregni y alguaos de sus compafie

ros militares. Lo que es dificil de realizar para la masa de 

adherentes, un cambio de posiciones fue asumido por la 

elite dirigente del Partido, labor propia de intelectuales. 

Los nuevos dirigentes, por lo general asumieron roles de vi

carios de quienes estuvieron impedidos de hacerlo directa

mente debido a interdicciones,3 pero tambi~n asumieron 

este discurso aunque por lo general con posiciones mis ra

30. 	 Las adopt6 el lfder del Frente Seregni, su candidato en 1971 a la presi
dencia, tambin Hugo Batalla en la 99, quien habl6 lo minimo posible 
durante la campafia, y pese a algunos errores (caso de una famosa pol
mica con Hierro L6pez de Josi Diaz) la dirigencia socialista, especial
mente el .eterano Ilder Jos6 P. Cardozo. Pareci6 mis duro y ortodoxo 
Arismendi, pero en esse caso debe preguntaise si en ello no hay grados 
fuertes dc intencionalidad en realizar una marcada acci6n de afirma
ci6n del Partido Comunista y de sus posiciones claramente promosco
vitas y de su perfil en tanto partido leninista firreamente disciplinado, 
cuyos efectos en el resultado electoral no deben haber dejado de sentir

se. De todos modos Arismendi mostr6 siempre una imagen de reinte
graci6n a un juego democritico, desde una posici6n ideol6gica clara
mente defensora de una posici6n antisistema, pero ticticamente inte
gradora que favoreci6 la tolerancia ticita que logr6 ripidamente el 
Partido Comunista pese a seguir oficialmente siendo ilegal. Pese a las 
discrepancias internas tambiin Ir moderaci6n fue la actitud de los nue
vos dirigentes de la Democracia Cristiana. 

31. 	 Especialmente en los casos de M. Arana, sucesor del interdicto Villar, o 
de .adlunosdirigentes de Democracia Avanzada que debieron suplir a los 
dirigentes comunistas sin derechos de presentarse como candidatos. 
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dicales. El perfil "responsable" del Frente pudo asi ser
asumido sin costos altos desde el punto de vista electoral, 
pese a que debi6 realizar negociaciones que lo pusieron en 
una situaci6n diffcil frente a la mayoria nacionalista con 
lo cual debi6 disputar algunos tramos comunes del electo
rado. Sin embargo, el hecho de no centrarse la campafia 
en el pacto, el plebiscito "ticito" que fue realizar la elec
ci6n para el acuerdo logrado con los militares, la no discu
si6n permanente del posible uso de mecanismos represores 
cuyo principal destinatario es precisamente la masa de elec
tores del Frente, permitieron evadir la cuesti6n. 

Dentro del propio Frente la moderaci6n y el miedo 
tuvieron fuerte expresi6n en el resultado electoral. La "ex
piaci6n de la culpa" por el apoyo al "violentismo" de los 
70 no se dio por la vfa de una condenaci6n expiz.,sa, co
mo requirieron algunos vicj,.,s dirigentes 2 sino por el resul
tddo 	electoral. Apoyando la posici6n "blanda" de! Frente 
en la rtgociaci6n con los militares, el grupo mis votado 
fue la "99", el menos ideologizado, el menos movilizador. 
Se sancion6 por el contrario al mis "ultrista" o "ideologi
zado" la IDI, mientras que otros con perfiles mis defini
dos, como la DC, afectada por una crisis interna sufri6 
un duro contraste. En ello hay que sefialar la aparici6n de 
personas que se definen como frentistas, y no tanto como 
independientes. El perfil Frente indica adhesi6n "basista",
mis o menos "indiscriminada", a una alternativa moderada 
de izquierda, que sin embargo no parece amenazante para
grandes grupos de personas con mentalidad de clase 
dia 33 me

que componen en buena medida la clientela votan
te del Frente. 

32. Nos referlmos especialmente a Juan Pablo Terra, punto que pretextara
su alejamiento como principal dirigente del grupo. Wase su folleto
"dPor 	 qu6 no soy socialista?" de 1983 que ya avanza su posici6n defondo tendiente a arrancar a la Democracia C:istiana de la alianza fren
tista, posici6n que fracas6 y llev6 a la divisi6n del Partido castigado con 
una magra votaci6n. 

33. 	 No implica esto una posici6n en la estratificaci6n medible de acuerdo a una escala de ingresos, prestigio, etc., sino de la posici6n ideol6gica de 
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La gran pregunta es entonces qu6 pasara con el Frente 

de ahora en adelante y si tiene posibilidades de convertirse 

realmente en un contrincante clectoral importante en una 

pr6xima consulta, tema que dejamos para desarrollar mas 

adelante. 

6.6. 	 Triunfo electoral con ganador seguro. Las 
incertidumbres del proceso de consolidaci6n 
del nuevo regimcn 

La superposici6 n de la campafia electoral a la transi

ci6n, a la liberalizaci6n y a una disputa por el poder real 

en la base de la sociedad civil, llev6 finalmente a que el 

triunfo electoral fuera del Partido Colorado. Un Partido 

que en Montevideo muestra mayor apoyo de viejos, que 

de j6venes, de inactivos, que de activos, de sectores socia

les que adhirieron m~s a posiciones ideol6gicaq conserva

doras, aunque este perfil general por supuesto no hace m.s 

que exagerar tendencias, pues como sabemos los partidos 

tienden a recoger apoyos en todos los sectores de la socie

dad. 	 S61o el Frente Amplio tiene un m6is n'tido perfil, ba

sado en el apoyo de j6venes, de los mis educados y con un 

ccntexto favorable entre sectores vinculados a la industria 

como asalariados, por ejemplo. 
La superposici6n citada34 favoreci6 una salida mode

rada, pero se trata de la soluci6n? fHay realmente gana

dores? Se logra de esta forma afirmar un regimen demo

cratico? 
El hecho de ganar una elecci6n a6n por un porcentaje 

elevado, como el obtenido por Sanguinetti, no oculta que 

no se tiene la mayorfa parlamentaria, que los partidos si

la mayoria de la poblaci6n al estilo de la ubicaci6n en el espectro ideo
16gico. La mayoria responde a esos valores de capas medias no-prota
gonistas, situadas en ese colch6n arnortiguador de las tensiones entre 
las clases antag6nicas que se reconocen como tales. 

34. 	 Ver Rial: Partidos poh'ticos, democracia y autoritarismo,Montevideo, 
EBO, 1984, Tomo 11:68 y ss 
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guen mostrando una fuerte fragmentaci6n y que la disputa
por el poder real muestra la posibilidad de la reaparici6n
de fuerzas que Ileven a interponer vetos mutuos y compro
metan la gobernabilidad. Ciertos grados de "pretorianismo
de masas" en t6rminos de Hungtontoh ha vuelto a aparecery era bastante previsible, especialmente por la via de cons
tantes conflictos en el direa laboral.3 s 

Qu6 pretendia el electorado? Evidentemenre en eldia de la elecci6n s6lo se expres6 por "bienes politicos".
En la encuesta citada de Equipos, en la semana anterior a 
las elecciones se pregunt6: 

" Cree Ud. que el pr 6 ximo gobierno deberia preocu
parse mis por asegurar las libertades y derechos o por
mejorar el empleo y los salarios?". 

Las respuestas indicaron esto de acuerdo a las prefe
rencias politicas de los montevideanos: 

Colorados Blancos Frente
amplistas Todos0/0 0/o 0/0 0/0
 

Libertades y salarios 
 51,4 56,5 74,8 61,6Salarios 42,1 37,0 17,8 31,3Libertades 2,8 4,3 6,7 4,7No sabe/No contesta 3,7 2,2 0,7 2,4Encuesta sobre 380 casos 

Corno puede observarse quienes mis 6nfasis pusieron

en "bienes econ6micos" 
 fueron los que manifestaron simpata colorada, al mostrarlo contrapuesto a libertades,

mientras que en el Frente se acentuaba el contenido de una
 

35. Desde fines del 83, pero especialmente en 1984 comenzaron a producirse constantes demandas de aumentos salariales combinadas con problemas por despidos, condiciones de trabajo, o reconocimiento de la organizaci6n sindical, por 1o general en el imbito de Ja empresa o mais adelante de ]a rama, que luego de la elecci6n han alcanzado una importancia alarmante, al punto quc el PIT/CNT y empresarios de la Cinara deIndustrias han decidido actuar como mediadores desde enero de 1985. 
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democracia "sustantiva" por sobre una "formal". Si pare
ce claro que para el futuro lo que se avizora en el perfodo 
interelectora 36 es una dura disputa por los "bienes econ6
micos" que sin embargo esti contrapuesta al 6xito en la go
bernabilidad que puede poner en peligro las libertades 
"formales" que, sin embargo, hoy ya hay consenso que es 
muy iniportante conservar y defender. 

Ganar una elecci6n en condiciones que no aseguran 
de antemano la gobernabilidad, donde el "chantaje" posi
ble que pueden plantear los adversarios es alto y donde la 
arena politica se ha vuelto notoriamente comp!icada y 
restaurada en sus formas conflicrivas pre-1973 estdi indican
do que el triunfo electoral puede no bastar para asegurar la 
restauraci6n de un regimen democritico y su consolidaci6n 
(hecho que se demostrari cuando la sucesi6n de diversos 
gobiernos comience a darse, en periodos de mediana dura
ci6n). 

III. 	 PERSPECTIVAS EN LA COYUNTURA 

1. 	 eGOBIERNO DEPARTIDO 0 GOBIERNO DE 
UNIDAD NACIONAL? 

Desde poco despu~s del triunfo electoral el presidente 
electo comenz6 a trabajar en vista a c6nformar su gabinete, 
establecer li'neas de acci6n y buscar, en principio, acuerdos 
politicos y sociales que asegurasen la gobernabilidad. La 
btsqueda de un gobierno de unidad nacional serfa el prin
cipal objetivo y se proclam6 abiertamentc por parte de 
Sanguinetti y sus allegados. Sin embargo, parece dificil 
que ello pueda lograrse. Salido de la prisi6n Wilson Fcrrei
ra declar6 que no integrarian el gabinete nacional y as,' lo 
reiter6 su vicario Zumar~in a nivel de la discusi6n del grupo 

36. 	 Sobre eitema ver C. Aguiar: "La doble escena: clivajes sociales y subsis
tema electoral: en Uruguay y la Democracia, Montevideo, EBO, 1984. 
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politico de la CONAPRO (Concertaci6n Nacional Progra
m'tica). Si no participa el Partido Nacional, el Frente Am
plio se ve praicticamente impedido de hacerlo, a riesgo de 
socavar su unidad interna o perder estabilidad el liderazgo 
moderado ejercido por Seregni, jaqueado constantemente 
por 	 quienes desean asumir mis claramente una postura 
"anti-sistema" con un claro perfil de identidad opositora. 

Aunque habri que esperar hasta el mes de febrero de 
1985, puede suponerse que, en principio habri un gabine
te de partido, o sustancialmente en su mayorfa colorado y 
que 	s6lo al nivel de entes y servicios aut6nomos o descen
tralizados participaran otros partidos. 

2. 	 CONCERTACION COMO ALTERNATIVA
 
AL ACUERDO
 

Desde antes de la elecci6n se puso en praictica un dii
logo entre organizaciones partidarias, empresariales y socia
les de modo de ir adelantando camino para poder desbro
zar complejos problemas que deberfan afrontar el gobierno, 
la sociedad politica y la sociedad civil con el advenimiento 
de un nuevo regimen. La "institucionalizaci6n" fue laxp., 
por la via de la CONAPRO (Concertaci6n Nacional Po
granitica), comisi6n donde los princiales actores fueron 
las mayorias de los partidos tradicionales (sectores que 
apoyaron !as candidaturas de Sanguinetti y Zumarin), mis 
el Frente Amplio y ]a Uni6n Cfvica a nivel partidario, Ia 
Crmra de Industrias y la de Comercio sustancialmente, 
por el nivel empresarial (participando tambien la Asociaci6n 
Rural y Federaci6n en pianos sectoriales asi como la Ci
mara Mercantil de Productos del pafs), siendo "penaliza
da" la presencia de la Asociaci6n de Bancos, por la oposi

37. 	 Este cuestionamiento puede provenir no s61o de partidos component 
del Frente sino de parte de la militancia independiente, que, poco a 
poco esti dejando de serlo para asumir nuevas formas organizativas, 
zimidas y basistas, como el Ilainado grupo de los 59 Comitks. 

94 



ci6n de sectores sociales de izquierda, el PIT/CNT repre

sentando al movimiento sindical, agregndose FUCVAM 
(Movimiento Cooperativista de Vivienda), ASCEEP (Mo

vimiento Estudiantil) y SERPAJ (una organizaci6 n de de

fensa de los dercchos humanos). Varias comisiones subor

dinadas, de apovo, discutieron un temario que fue mucho 

mis alli de la discusi6n de precios, salarios y, en general, 

del pr6ximo entorno econ6mico, para abordar cuestiones 

claramente pohticas o de programaci6n a largo plazo. Asi 

entre las discusiones se incluyeron por ejemplo, la politica 

cultural del futuro y la de salud pfiblica. 
Por supucsto que se trataba ma's del ejercicio del dii

logo y de la bisqueda del intercambio de informaci6n de 

modo de ajustar posiciones, que de un mecanismo de 

instrumentaci 6 n de polticas futura". Pero, ahora la co

yuntura Ileva a que este proceso !legue a su fin. Es necesa

rio alcanzar un acuerdo politico y otro de nivel social. 

El Parlamento ser el instrumentador del principal 

acuerdo politico, que puede ser logrado previamente por 

acuerdo de 6lites dentro de los mecanismos de concerta

ci6n. Entre ellos est~in los temas de la amnistfa-indulto u 
otras formas para terminar el problema de los presos poli

ticos, cl del nombramiento de autoridades de 6rganos de 

enscfianza (dado que la izquierda y los gremios tienen espe

cial inter6s en controlar ese sector y el Partido Colorado 

desea imipedirio), el problema de los destituidos, etc6tera. 

Motivo de acuerdo social serin polticas econ6micas 

referidas a prccios, salarios y si se logra, dscutir problemas 

nacional, inversiones, productividad, et
de presupuesto 
c&erp. 

La Constiruci6n de 1967 que vuelve a regir desde fe

brero-marzo de 1985, prev6 la posibilidad de crear un Con

sejo de Economfa Nacional (art'culo 206) que podria ser 

un 6rgano consultivo de nivel macroecon6mico de repre

sentaci6n tripartita (empresarios, sindicatos, gobierno o 

partidos), mientras que la Oficina de Planeamiento y Pre

supuesto, de rango ministerial, podria crear Comisiones 
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r6cnicas, donde se 	 a nivelpodria afinar, sectorial, los 
acuerdos de nivel macro, o estudiar otros que escaparfan
al concepto estricto de poltica econ6mica. Tambi~n ello 
esti previsto por la Constituci6n en el articulo 230. Otros 
mecanismos de participaci6n estin previstos a nivel consti
tucional, pero su instrumentaci6n inmediata parece dificul
tosa (de represe-tantes de trabajadores y retirados-jubila
dos-en organismos ce seguridad social, comisiores parita
rias en tmpresas pt'blicas, etc.). 

3. 	 LOS GRA VES PROBLEMAS QUE SE
 
PRESENTA RAN ENMARZO
 

Algunos de los puntos de fricci6n actual, parecen du
ros, pero en realidad no .on realmente graves, como es el 
punto de la amnistfa de presos polfticos. En cambio hay 
otros, como es el de la reactivaci6n econ6mica, el logro de 
nuevos mercados, la renegociaci6n de ]a deuda externa y la 
de la interna, cl logro del equilibrio fiscal, que no va a ser 
ficil afrontar, mfixime en un cuadro de seguro incremento 
de demandas de mLturamiento de la situaci6n social al que
apelarin organizaciones de masa de la sociedad civil. Si 
fracasa el acuerdo de concertaci6n, seguramente el gobier
no se verfi obligado a enfrentarse al Parlamento y tener que 
recorrer el camino para-constitucional de gobernar prefe
rentemente por Jecreto, mientras que a la acci6n de los 
sindicatos y otras organizaciones sociales deberi enfrentar
las con la fuerza. Por esta raz6n el gran problema consiste 
en traducir la moderaci6n expresada el 25 de noviembre en 
un acuerdo de 6lites que permita al gobierno ganar tiempo, 
poner en marcha los mecanismos previstos para manejar
conflictos dentro del marco legal previsto y conservar su 
legitimidad. 
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4. 	 EL ACUERDO POLITICO-CONSTITUCIONAI. 1" 
LAS RELA CLONES CON LAS FUER ZA SA1AIA DAS 

Lo anterior es sustancial sise tiene cn cuenta que du

rante 1985 dcberni procesarsc una discusi6n referida a la 

Constituci6n derivada del pacto del Club Naval. El Piarla

mento asumira a mediados de afio la condiciOn di Asam

blca Nacional ConstituVcnte v a su fin habria un nuckto 

picbiscito al que concurriria la ciudadania para pronunciar

se por SI o por NO.En esa discusi6n constitucional deberi 

refrendarse o rechazarsc cl agregado a la Constituci)n acor

dado en el Club Naval (artfculo 6 del Acto ntitucional 19) 

Ello suponc tainbin el manejo ielas rclacioncs con 

las Fuerzas Armadas quc si bifn .semuestran en unucro sc

gundo piano, tratand&, de esfumarsw dia scenade pol htica 

en tanto actor, penaliiados por su actuaci(n cono sopol

tes b.sicos de [a dictadura, sin duda, reticnen un podCr Lic 

amenaza notorio. Y lo fundamental para ellos es sU prescr

vaci6n en tanto corporacion. I posil le "rcvinchisnmo" cs 

ternido v Cso para la Fuerza Armada pucdC asumir la for

ma Lie Ienuncias por aluso de poder durante cl regimnen 

dictatorial o de problemas refcridos a corrupcihon elci ma

nJo Lie fondos piiblicos, etc. La dif'cil acci6n ieAllon

sfn en Argentina en ese campo en cl aflo que Ilewi de ad

ministraci6n inucstra la clase de escollos quc se debcri 

afrontar. Pero micntras en Argentina la oposici6n parla

mentaria v sindical guarda buenas relaciones con las Fuer

zas Armadas clio no es prccisaniente lo que ocurriri- en cl 

Uruguay, sino lo contrario. Recientemente el ciecto sena

dor por la "15" Luis Ilierro iambardella plante6 cl pro

blema Lie las relacioncs con las FI".AA. Crudamcnte, a 

partir de una pregunta periodistica acerca de una posible 

renovaci6n de los mandos militares en marzo de 1985: 

nada se ganard con una decisi6n de esa naturaleza 
porque si se quita al Gral. Medinay se pone a otro ge
...
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neral que tiene las mismas responsabilidadesmorales 
que el actual Comandante en Jefe del Ejdrcito todo 
continuardcomo basta el presente. 

y agreg6: 

no deben crearse expectativas... y pensaren el plano
relativamente condicionado por el tiempo (que) po
demos tener en el pais militarescivilistasen los cuales 
confiar totalmente... 

(Vase Ultimas Notictas de 31 de diciembre 1984). 

5. LA ACCIONPARTIDARIA INMEDIATA 

El Partido Colorado inmediatamente despues de la
elecci6n comenz6 comoa actuar normalmente lo hace, 
a trav6s del nutcleo de dirigentes que compondrain la lla
mada "agrupaci6n de gobierno" o sea el conjunto de legis
ladores electos y aquellos hombres que lo representarain,
presumiblemente, en el aparato ejecutivo central, gobier
nos locales y empresas y servicios descentralizados. El se
gundo cfrculo inmediato estarai compuesto por dirigentes
partidarios intermedios. No hubo ahn convocatorias a la
Convenci6n, tarea que las propias autoridades electorales
han pospuesto. El Partido Nacional mostr6 un mayor gra
do de militancia hasta la salida de prisi6n de su lfder Wil
son Ferreira, pero ya ahora en verano tiende tambien a ser

manejado exclusivamente 
 por la elite de dirigentes de di
verso 
nivel, sin contar con Iapresencia de militantes de ba
se decisorios. 

El Frente Amplio muestra au'n una mayor inquietud,
especialmente manifestada por la permanencia de Comits
de Base los que forzaron la realizaci6n de un Encuentro en
diciembre pasado de nivel consultivo, que constituy6, sus
tancialmente, un lugar para expresarse. Esperan poder reu
nirse nuevamente en marzo o abril, mientras que a nivel de 
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elite se aborda el dificil problema de la reestructura in
terna?8 

Este 	funcionamiento tendiente a centrar las decisio
nes en las 6lites favorece un acuerdo concertado a nivel 
politico y tambi~n a nivel social, pero alli las presiones 
pueden provenir de un movimiento sindical donde la hege
monia del mismo ain est en disputa y de un movimien
to estudiantil que tambien es campo de una lucha por el 
control mayoritario. En ambos casos dentro de la iz
quierda. 

Las tendencias a la restauraci6n partidaria parecen asi 
renovarse, sin embargo, la disputa por espacios politicos 
puede llevar a que la dinaimica profundice ciertas tenden
cias al cambio. 

IV. PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLA "O 

1. 	 LA RECOMPOSICIONDE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Unc de los primeros problemas que deberi afrontarse 
en el mediano plazo es la recomposici'n de la sociedad ci
vil y el reforzamiento de la misma. Aunqu. por razones 
hist6ricas siempre ha sido sustancialmente debil, sus-cituida 
en gran medida per un Estado preeminente, e1 estilo del 
desarrollo impuesto desde comienzos de siglo, paternalis
ta, no impidi6 que el nivel asistencialista y providente per
mitiese crecer a esa socicdad civil y que progresivamente 
se dotase de organizaciones voluntarias que la representa
sen. Sin embargo, los once afios de dictadura llevaron a 

38. 	 El 6rgano de decisi6n miximo contintza si-ndo un Plenario donde las 
decisiones se toman de acuerdo al nfimera de votos de cada integrante. 

Este tiene pocas modificaciones respecto al inicial de 1971, previo a la 
elecci6n dc ese aio y esti lejos de reflejar la realidad actual del Frente. 

EL tema seri abordado por una Comis'6n que tienc representaci6n de 
los trece grupos politicos que forman el Frente, pero no la hay de los 

Comitis de Base. 
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que el Estado vaciara los contenidos populares de sus polf
ticas socioecon6micas, tratando de hacer perder los rasgos 
asistencialistas del estilo de desarrollo. 

Al romper la posibilidad de expresi6n movilizada de 
parte de esa sociedad civil suprimiendo por la via de la re
presi6n, el "prerorianismo de masas" se pospuso, pero no 
se suprimi6 el problema. Y ahora hay que retomarlo. Pa
ra un rdgimen democr,4tico el tema es c6mo crear canales 
para la participaci6n y formas institucionalizadas para ma
nejar conflictos manteniendo las posibilidades de goberna
bilidad y la legitimidad del r6gimen. Ello supone admitir 
la necesidad del cambio y tambi6n proponerse realizarlo 
y para ello volver a dar contenidos populares al Estado, por 
la via de las politicas p6blicas que lleve adelante. 

2. RECOMPOSICIONDE LA SOCIEDAD POLITICA 

Tambi6n se trata de recomponer una sociedad politi
ca a la que se intent6 sustituir por una administraci6n bu
rocrfitico-tecnocrditica, donde el poder de decisi6n estaba 
en manos de personeros muchas veces aislados de los gru
pos de inter6s relacionados con el problema que debian 
afrontar. La via para la resoluci6n del problema ha sido la 
puesta en marcha del diilogo por ,a via de acucrdos de 
concertaci6n, como forma de resolver los posibles vetos 
mutuos que interpondrian los diversos scctorcs sociales y 
que un Estado debilitado y sin recursos no podria superar 
por el ejercicio de un arbitraje de tipo "bonapartista". Los 
costos de acudir a formas neo-corporativas que, necesaria
mente, recorten cl poder de los organismos dc representa
ci6n liberal (parlamento) pueden llevar a ciertos riesgos de 
desestabilizaci6n, pero en ello puede servir de contrapcso 
la oportuna rccomposici6n del sistema partidario y nuevas 
formas de ingenieria electoral, dc modo de afirmar la legi
timidad del r6gimen representativo, que seria el "primer 
circulo" de participaci6n, con una legitimidad consagrada 
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por el ejercicio masivo del voto ciudadano, al que se agre
garia este "segvndo circulo" de participaci6n, por la via 
del ejercicio diario del difilogo (o al menos en forma mis 
peri6dica) que su pone la instrumentaci6n de acuerdos bi-tri 
o poliparridarios a nivel politico entre grupos de presi6n, 
partidos, moviinientos sociales, etcetera? 9 

3. 	 REFORMAS EN LA ESTR UCTURA DE LOS 
PAR TIDOS Y EN LA LEGISLACION ELECTORAL 

A mediano plazo necesariamente los partidos tendrin 
que encarar reformas de la Ley de Partidos Polfticos que 
regula su existencia. La Ley No. 2 y sus reformas por via 
de la Ley No. 4 y el Acto No. 18 durante el regimen mili
tar han introducido un marco juridico confuso y contra
dictorio que habrAi que ajustar. El problema es qui~n se 
anima a innovar. Pues puede recibir como resultado una pe
nalizaci6n, si no es acompafiado por las otras fuerzas. Algo 
de lo que ocurri6 con el Partido Nacional en la reciente 
ocasi6n. En esto la discusi6n se asocia plena,. ,;eeal ma
nejo de la legislaci6n electoral. En la encuesta 'ivade 
EQUIPOS una de las preguntas fue si se prcferia nmis de 
un candidato por partido a la Presidencia y tambi&n se pre
gunt6 lo mismo respecto a las candidaturas a otros cargos. 
Los resultados fueron estos, entre el electorado de Mon
tevideo. 

39. 	 Przeworski sostiene que un compromiso de clases puede lograrse com
binando dos factores: 1) la certidumbre de cida clase de que las otras 
respetarin el acuerdo, 2) cl estado dc h ecoromia, especificamente 
la eficiencia media de la inversi6n. P21 los capitalistas puede haber 
acuerdo si cl riesgo enfrentado es mayor a l ei encia de la inversi6n 
( no si~ndoles viable la desinversi6n) y los ecores asalariados enfren
tan un riesgo menor a ella, o por el conrar,' el riesgo enfrentado por 
las cla;cs capitalistas es menor que la eticiencia de la invers16n, pero el 
riesgo enfrentado por los asalariados es mayor (siempre que la militan
cia de ellos est6 recortada por legislaci6n antilaboral, su influencia sea 
baja, etc.). V~ase Adam Przeworski: "Compromiso de clases y Esta
do" en N. Lechner (editor): Estado y pohtica en Amirica Latna, M
xico, Siglo XXI, 1981. 
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Simpatla politica
Colorados Nacionalistas Frentistas TodosOlo 0/olOo 0/0 

1 solo candidato a la 
Presidencia 44,9 65,2 76,3 60,9
Mis de un candidato 47,7 29,3 20,7 31,1
No sabe/No contesta 5,4 7,5 3,0 7,9 
Total de casos: 334 

1 candidato por cada 
uno de los otros pues
tos (una sola lista) 19,3 38,0 38,8 30,7
Mds de uno 19,3 26,1 32,8 25,7 
No sabe, no contesta, 
orra respuesta 61,5 35,9 28,3 43,6 
Total de casos: 335 

Las respuestas indican c6mo la elecci6n presidencial 
es la primipal y termina arrastrando el resultado de las res

° tantes. Allf se visualiza distintas opiniones del electora
do y puede verse que el principio de acumulaci6n tiene 
fuertes defensores, al punto que hasta un 20 O/o de quie
nes declaran tener sirnpatfa frentista donde es condici6n 
de existencia de la alianza un programa comfin y candida
tos unicos comunes a los principalks cargos (presidencia,
vicepresidencia e intendentes) tarbian sostengan la nece
sidad de que exista mis de un candidato. 

40. 	 Hay que tenet en cuenta que el candidato presidential es el principal
referente para el elector de los partidos tradicionales, especialmente a 
nivel montevideano, pero todavia hay muchos casos en que se vota al 
lider local y de acuerdo a ese voto al lider local (a veces candidato a
parlamentario o intendente) se decide el voto a superior. Asinivel 
se justifican triunfos como el de Chiruchi en San Jos6, cu) os votos pro
vienen realmente del caudillo Alejandro ZorrilIa. 

En el caso del Frente Ampho en 1984 la determinante era la can
didatura a la Intendencia de Montevideo Sin embargo, el propio Fren
te en algunas ocasiones reahL6 una presentaci6n que podria set erriti
ca o confusa de su candidato, de modo que podria dudar'e de si real
mente 	se deseaba ese triunfo parcial (con todas las responsabilidadcs
poliricas que acarreaba y escasas posibilidades de acci6n tanto en lo 
politico como en la acci6n sustantiva dado el escaso peso de la muni
cipalidad). Un ejemplo lo da la caracterizaci6n del candidato Arana, 
como un Chaplin sofiador, escasamente consistente con la imagen de un 
posible administrador que le adjudic6 el semanario frentista Las Bases 
de 4 de noviembre de 1984. 
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El hecho de realizar elecciones internas previas seria 
un punto importante a elucidar y marcar en una nueva le
gislaci6n para ver si puede imponerse de esta forma un 
cambio saludable que lieve a mayor grado de respaldo a la 
figura presidencial. Lo que es tambi~n claro es que la ma
yoria de los entrevistados no saben claramente qu6 ocurre 
con los niveles de competitividad de la elecci6n de repre
sentantes parlamentarios. La separaci6n de ambas instan
cias y la reforma de nuestro sistcma de votac16n por lista 
rigida puede ser uno de los puntos a discutir. Pero en ello 
hay que tei.er en cuenta los deseos y la cultura politica de 
la poblaci6n. Esta puede querer que se vote por un solo 
candidato a presidente por partido (casi el 61 O/o de los 
montevideanos), pero dependerA de la corrente polftica 
mayor o menor apovo a esta soluci6n. 

Y en ello hay que tener en cuenta las posibilidades 
de mantener la estabilidad del sistema partidario (multi
partidario a nivel de elecci6n parlamentaria, pero "biparti
dario" de acuerdo a la presidencial, que es la preeminente 
y determinante de los resultados de la otra, de acuerdo a la 
legislaci6n actual). Cuando ademis se cruzan procesos, 
como el intento renovador del Partido Nacional, que cho
ca a su vez con la moderaci6n de gran parte del Frente, no 
se puede saber si a mediano plazo esto significa que el "bi
partidismo" (en realidad "tripartidismo") sc mantcndrdi 
pero con una progresiva sustituci6n de los actores, o que 
estamos ante su posible quiebra con variantcs regionalcs. 4' 

41. 	 Nos referamos a que la competencia por la izquierda a navel montev
deano entre el Partido Nacional y el Frente, puede hacer recomponer 
el predominio bapartidasta, pero ello no ocurrria en el anterior, donde 
la base nacionalhsta seguramente optaria por otra posici6n. El proble
ma de las posibles nuevas aianzas si se rompiese el Frente tambitn Ile
varia a especulaciones que, por el momento, carecen de base firme. Si 
se analiza el resultado del escrutnio pramario (ver anexo 1) puede ver
se que el mayor nilmerode votos en blanco se dio en el anterior (64 0 /o). 
dSe trat6 de nacionalastas que penalazaron asi a su Partido (su mayo
ra)? S61o el Frente Amplio y la Una6n Civaca obtienen un porcentaje 
mayor de votos en Montevideo que el promedial En los demos casos 
siempre es mayor el porcentaje del interior. Por to tanto una sustitu
ci6n del presunto bipartadasmo (ver nota 42) seria fuertemente traum.i

103 



En los hechos, en Montevideo hay un sistema que, a nivel 
de elecci6n presidencial es de tres partidos, mientras que 
en el intc, ior es de dos, dando corno resultado nacional 
uno de dos partidos y medio que por el peso del Frente 
.,'mplio ya puede considerarse tripartidario. A nivel parla
mentario son bastantes m .s los "partidos" actuantes de 
acuerdo a un fndice de fragmentaci6n. 4 

Mantener este delicado equilibrio ser i otro de los te
mas que debiera discutirse entre las 6lites poU'ticas y en 
ciertos casos entre los militantes de las organizaciones par
tidarias dc modo de conformar una (:ultura pohtica que
tienda a la actuaci6n dentro de marcos de lealtad para los 
diversos grupos existentes afirmando las instituciones de
mocrati: as. 

tica a nivel regional y cambiarti todo el sistema a nivel nacional. Obsirvese que lo, votos de Ortiz y Pays&, la derecha del Partido Nacional 
son en su cas, totalidad del interior. 

42. El indice de Marku Laako que mide el nfimero de parridos en un siste
ma partidario de acuerdo al resultado electoral nacional de 1984 indi
ca 12 ex rtencia de tres partidos efectivos En 1971 e-.e indice era dce2,75. Se acentu6 la ruptura de! bipartidismo a nivel nacional. (En
1982 con la no prescncia del Frente Ampho fue de 2,56). Lamismq medida de Maiku I nako a nivel de candidaturas presidenciales presentadas
hace subir la fragrientari6n y encontraramos un indice de 4,16. No
t!nemos datos por niveles de agrupamientos representados en el Serado 
afin, en 1971 suponia la acci6n de casi seis partidos efectivos (indice 
5,96). 

Medido a nivel montevideano en 1984 El indice agrupando los lemas nos da 3,23 (3,06 a nivel nacion:.l) indicando tambi~n la existenciade tres partidos. Medido por prinipales candidaturas presidenciales, 
pasa a 4 (3.99) y por candidaturas deenivel sLoatorial alcanza a 7,01, 
a la existencia de siete organizaciones diferentes que si bien estiln ,ni
das por lazos de cultura politica, tradici6n, cierta organizaci6n formal,
tambiin efectivamente reflejaialdistnt.. corrientes de opini6n. (Sobre
el indice ee Marku Laako ver: M. Laako y R. Taazepera: "Effective 
number - ?arties" in ComparativePo/,t:calStudies 12(1): 3-"'" 
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ANEXOS
 



4 

D'nTotalDepaaentos 

Montevideo 
Artigas 

* 	 Canelones 
Cerro L.2-o 
Colonia 
Durazno 
Flores 
Florida 
Lavalleja 
Maldonado 

a 	 Paysandfi 
Rio Negro 
Rivera 
Rocha 
Salto 
San Josi 
Soriano 
Tacuaremb6 
Treinta y Tres 

TOTAL 
Interior 

ANEXO 1 

ESCRUTINIO PRIMARIO 
ELECCIONES 1984 

habilitados 
por Departamento 

Total participantes
por Departamento 

1.04..714 897.03A 
41.329 38.294 

226.929 203.719 
56.985 SC 492 
88.009 83.944 
40.754 35.497 
19.318 16.844 
49.788 44.290 
51.307 44.851 
66.4.7 57.912 
71.776 64.027 
32.866 27.260 
66.174 56.360 
48.289 43.545 
75.559 68.198 
62.911 56.799 
61.043 55.471 
62.161 53.810 
33.747 29.965 

2.200.086 1.928.316 

1.155.372 1.031.278 

Rango Efectivos(0/0) 

17 85,8 
2 92,6 
7 89,7 

11 88,6 
1 95,2 

15 87,1 
13 87,2 
9 88,9 

12 87,4 
13 87,2 
8 89,2 

19 82,9 
18 85,2 
5 90,2 
5 90,2 
4 90,3 
3 90,3 

16 86,6 
10 88,8 

- 87,6 

89,3 



800 PARTIDO COLORADO 
Sanguinetti Pacheco Votos Total 

Tarigo Pirin ai lema PartidoColorado Rango 0/0 

Montevideo 
Artigas 
Canelones 
Cerro Largo 
Colonia 
Durazno 
Flores 
Florida 
Lavalleja 
Maldonado 
Paysand6 
Rio Negro 
Rivera 
Rocha 
Salto 
San Jos6 
Soriano 
Tacuaremb6 
Treinta y Tres 
TOTAL 

226.542 
12.044 
66.953 
14.789 
26.741 

9.211 
4.466 

15.853 
15.499 
22.120 
20.067 
11.326 
21.891 
14.722 
27.431 
14.657 
17.408 
14.674 
7.580 

563.974 

78.778 
7.319 

18.576 
3.299 
7.269 
3.709 
2.234 
3.324 
4.302 
3.212 
3.359 
2.212 
3.613 
6.214 
3.693 
4.857 
4.866 
6.432 
4.357 

171.625 

6.461 
115 

1.169 
122 
170 
87 
57 
94 

101 
140 
131 

38 
172 
69 

125 
110 

58 
120 
61 

9.400 

311.781 
19.478 
86.698 
18.210 
34.180 
13.007 
6.757 

19.271 
19.902 
25.472 
23.557 
13.576 
25.676 
21.005 
31.249 
19.624 
22.332 
21.226 
11.998 

744.999 

19 
1 
8 

17 
13 
15 
14 

7 
6 
9 

16 
2 
5 
3 
4 
18 
12 
10 
10 

35,6 
54,1 
44,2 
39,3 
42,3 
40,1 
41,1 
46,2 
46,9 
43,6 
40,0 
52,8 
47,3 
50,6 
49,5 
36,0 
43,3 
43,5 
43,5 
40,2 



PARTIDO NACIONAL
 

Total 
Zumarin Ortiz Pays~e Votos Partido Rango 0/0 
Aguirre Ferber Maeso al lema Nacional 

Montevideo 218.846 5.151 6.659 4.281 234.937 19 26,8 
Artigas 12.006 827 450 77 13.360 14 37,1 
Canelones 57.096 10.717 2.406 240 70.459 17 35,9 
Cerro Largo 14.017 8.662 1.102 84 23.865 1 51,9 
Colonia 29.704 3.773 576 142 34.165 8 42,3 
Durazno 9.317 1.798 5.093 78 16.286 2 50,3 
Flores 6.889 1.330 - 44 8.263 3 50,2 
Florida 12.347 4.770 55 52 17.224 10 41,3 
Lavalleja 12.364 6.058 313 95 18.830 6 44,4 
Maldonado 18.853 2.355 165 136 21.509 15 36,9 
Paysandfi 21.695 1.061 1.191 227 24.174 10 41,1 
Rio Negro 8.256 594 154 37 9.041 18 35,1 
Rivera 17.520 2.476 1.589 114 21.699 13 38,5 
Recha 12.253 3.997 36 39 16.395 12 39,5 
Salto 20.848 1.142 900 108 22.998 16 36,5 
San Jos6 14.867 8.537 291 129 23.824 7 43,7 
Soriano 17.780 3.424 467 57 21.728 9 42,1 
Tacuaremb6 15.415 6.486 - 83 21.984 5 45,1 
Treinta y Tres 9.023 703 3.625 44 13.395 4 48,5 

= TOTAL 529.096 73.861 25.269 5.940 634.166 - 34,2 



FRENTE AMPLIO 
(P.D.C.) 

Crottogini Votos Total 

Montevideo 
Artigas 
Canelones 
Cerro Largo 
Colonia 
Durazno 
Flores 
Flurida 
Lavalleja 
Maldonado 
PaysandO 
Rio Negro 
Rivera 
Rocha 
Salto 
San Jos6 
Sorian~o 
Tacuaremb6 
Treinta y Tres 

D'Elia al lema P.D.C. Rango 0/0 

288.610 4.348 292.958 1 33,5 
2.171 2.171 15 6,0 

30.577 30.577 2 15,6 
2.950 2.950 14 6,4 
9.812 9.812 4 12,1 
1.740 1.740 18 5,4 

781 781 4 12,1 
3.824 3.824 11 9,2 
2.189 2.189 19 5,2 
6.361 6.361 6 10,9 
8.707 8.707 3 14,8 
2.457 2.457 10 9,6 
3.381 3.381 15 6,0 
2.716 2.716 13 6,6 
6.506 6.506 9 10,3 
5.813 5.813 7 10,6 
5.416 5.416 8 10,5 
4.016 4.016 19 8,2 
1.574 1.574 17 5,7 

TOTAL 389.601 4.348 393.949 - 21,2 

La f6rmula elegida Sanguinetti-Tarigo recibi6 el 75,7 O/o del to
toJ de votos de ese Partido, en tanto que la f6rmula Pacheco-Pirin el 
23,0 0/o. 

En el Partido Nacional la prefcrencia fue muy marcada por la 
f6rmula que proclamaba a Zunardn-Aguirre, con 83,4 O/o; Ortiz-Fer
ber alcanz6 el 11,6 O/o y Pays(e-Maeso el 3,9 O/o. 

En otro orden de cosas, se aprecia que ]a participaci6n relativa 
mis elevada del Partido Colorado se verific6 en el departamento de 
Artigas con el 54,1 O/o y la rios baja en Montevideo con 35,6 O/o.

Para el Partido Nacional este anilisis arroja un registro mixi
mo en Cerro Largo con 51,9 O/o y la mdis baja en Montevideo, 
26,8 0/o. 

El Frente Amplio, por su parte, registra el miximo en Monte
video, 33,5 O/o y el minimo en Durazro, 5,4 O/o. 
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U.C. UNION PARTIDO PARTIDO 
PATRIOTICA TRABAJADORES CONVERGENCIA 

Chiriano Perez En 
Slinger 0/0 Barone Sta. Marfa Blanco 0/0 Observados 

27.222 3,1 240 476 178 8.613 1,0 15.483 
188 0,5 613 1,7 2.288 

3.948 2,0 2.172 1,1 7.389 
360 0,8 658 1,4 4.197 

1.066 1,3 1.125 1,4 3.173 
471 1,5 615 1,9 3.122 
383 2,3 159 2,5 408 
611 1,5 520 1,2 2.615 
647 1,5 691 1,6 2.415 

1.596 2,7 1.070 1,8 1.564 
1.079 1,8 1.020 1,7 5.200 

124 0,5 406 1,6 1.541 
341 0,6 969 1,7 4.058 
489 1,2 576 1,4 2.070 
844 1,3 30 1.124 1,8 5.101 

3.065 5,6 1.806 3,3 2.260 
963 1,9 18 846 1,7 3.902 
716 1,5 586 1,2 5.041 
150 0,5 398 1,4 2.358 

- 44.263 2,4 288 476 178 23.967 1,3 74.185 
(Contina en pigina sigulente) 



= (Viene de pigina anterior) 

Para determinar el porcentaje de cada partido en cada departamento se supuso que los votos observados siguen la 
tendencia de los ya escrutados. 
FUENTE: La Semana de El Dia, 10 diciembre 1984, p. 8-12. 

Para cerrar al total de 1.928.316 faltan 11.845 votos presumiblemente anulados. Ademds falta computar 70 
circuitos lo que supondria entre 17.000 y 18.000 votos mis. 

Datos del Ministerio del Interior. 

Votos del Interior por candidatura presidencial 

P.C. PACHECO 92.847 9 %/o F.A. CROTTOGINI 100.991SANGUINETTI 337.432 32,71 O/o 9,780/o 

ZUMARAN 310.250 30,08 0/o
P.N. ORTIZ 68.710 6,66 0/o l.C. CHIARINO 17.041 1,65 0/o

PAYSEE 18.610 1,80 0/o 



COMPUTOS EN TODO EL PAIS 

Total del Pais O/o del Total 

1.928.316 100,0 

Partido Colorado 
Votos emitidos 

744.999 38,6 

Partido Nacional 634.166 32,9 

P D C. (Frente Amplio) 393.949 20,4 

Un6n Civica 44.263 2,3 

Convergencia Socialista 178 (.) 

Partido de los Trabajador s 476 (.) 

Union Patri6tica 288 (.) 

Votos en blanco 23.967 1.2 
74.185 3,8Votos observados 

2.197.503Total de habilitados para votar en todo el pais 
87,75 0/oPorcentaje de votantes en todo el pais 

RESULTADOS EN MONTEVIDEO 

Total en Montevideo 0/o del Total 

897.038 100,00 

Partido Colorado 
Votos emitidos 

311.781 34,75 
292.958 32,66 

Partido Nacional 
P.D C (Frente Ampho) 

234937 26,19 

Uni6n Civica 27.222 3,03 

Convergencia Socialista 178 (.) 

Partido de los Trabajadores 476 (.) 
(.)Uni6n Patri6tica 240 

Votos en blanco 8.613 0,96 

Votos observados 15.483 1,73 

1.044.000Total de habilitados en Montevideo 
95,92 0/oPorcentaje de votacion 

FUENIE. El Pais, 27 de noviembre de 1984, p. 7. 

PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS EN EL INTERIOR
 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
 

VOTANTES (Promedio) 53,47 O/o Io hicieron en el Interior 

Partido Colorado 58,15 O/o 
Partido Nacional 62,95 0/o 

Frente Amplio 25,64 0/o 

Uni6n Civica 38,50 0/o 

Votos en blanco 64,06 0/o 

Candidaturas: 

Pacheco 54,100/o 
Sanguine :i 59,83 0/o 

Zumarin 58,64 0/o 

Ortiz 93,03 0/o 

Pays& 73,64 0/o 
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-. ,\NO 2 

VOTACION DEL FRENTE AMPLIO POR SE(TORES. INFORMACION PREL|I\INAR * 

Departamento 

Canelones 
Soriano 
San Jose 
Treinta %,Tres 
Ri, Negro 
Rocha 
Colonia 
Cerro Largt, 
I-lorida 
lacuareml)6 
Rivera 
Durazno 
Salto 
Maldonado 
Artigas 
PaNsand6i 
Lavalleja 
Total Interior 

Montevideo 

URI:G UAY 

Porcentajes 
INTERIOR 
MONTEVIDEO 
URUGUAY 


DemocrataCrrtanos 

80S 


4 225 

1 299 


927 

248 

395 

375 


2 	230 

640 

465 

835 

6o9 

262 


1.914 

866 

504 


3 319 

333 


19 785 


21 899 


41 684 


19,98
7,44 

10,60 

Socialistas 

90 


6 637 

836 


1 	189 

255 

778 

532 


2 172 

83) 
532 

7(2 

70(8 
331 


1 08(0 

7,1 

3o3 


1 526 

337 


19 618 


40192') 


(0 547 


19.81 
13.91 
15.39 

Por elGobierno
del Pueblo 

99 


7 334 

1 652 

1 735 


567 

429 

929 


2 	 l-) 
53) 

1 4o3 

1 1(11 


764 

59'3 


1 942 

2 355 


439 

1 838 

816 


26 585 


127 341 


153 026 

26.86 
43,27 
39.14 


DemocraciaAvanzada 

10001 


lo 422 

1 160( 
1 791 


381 

871 

744 


2 235 

1 088 

1 (165 

1 18 

1 138 


423 

1 422 

2 161 


332 

1 682 

545 


28645 


82 770 


111 415 


28.93 
28,13 

28.33 

Izquierda AlDemocratica Lema Total
Independiente
 

101
 

2 058 
44
 

/d 
1Io9 
215
 
124
 
103
 

%/d 
409
 
189
 
84
 

112
 
127
 
115
 
226
 
313
 
146
 

4.377 s/d 99.010 
21.o86 260 294.285
 

25 463 260 
 393.295 

4,42
7,17 0,08 1000/0 
6,48 0 j6 

Dtos del Interior tomados de Al I renre de 30 de noviembre de 1984, p. 7-8
 



ANEXO 3 

RESULTADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Intendencias coloradas en 1971 y 1984 

Intendencias nacionalistas en 1971 y coloradas en 1984 

Intendencias nacionalistas en 1971 y 1984 

Soctorganador: 

BU Batilismo Unido 
PLP Por la Patria 
MNR Movimniento Nacional de Rocha 

BU-15 
AL O NTEVO 

RERABU-15 

~TACUAR EMBO
 
PAYSANDU MNR 

BU-Independiente / PLP 0 

CERRO LAnGO
 
RIO NEGRO
 

SOR IANO FLORID AVALLEJ 
B'1 BU-1 IFLORIDA, 

BU-15BU-15 ROCHA 
SectorCOLONIA SAN// 

MONTEVIDEO 

BU-15 
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DEPARTAMINTO DE MALDONADO 
TOTAL HABILITADOS: 66.241 

LEMA SIB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 3 212 Pons 2.653 
P. Colorado 25.472 Sanguinetti 22 120 Stern 13.459 

Acosta 8.878 
Al lema 140 Al lema 68 

S. de Zuma rin 18.853 Gonzilcz 1.291 
Galin 14.374 

P. Nacional 21509 
Ortiz 2 355 Burgueno 

Salazar 
4.514 
1 209 

Payse 165 

Al lema 136 Al lema 49 
P D.C. 6.361 Crottogini 6 361 Agustonj 6.315 
Uni6n Civica 1 596 Chiarino 1 596 Vilarino 1.560 

Observados 1 564 En blanco 1 070 

DEPARTAMENTO DE ROCHA 
TOTAL HABILITADOS: 48.193 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 6.214 Pufiales 6.786 

Sanguinetti 14.722 Garcia 3.259 
P. Colorado 21.005 Plav era 3.660 

De los Campos 1.776 
Sobrero 5 101 

Al lema 69 Al lema 70 

S. de Zumarin 12.253 Rocca 10.986 
Mena 469 

P. Nacional 16.305 Ortiz 3.997 Moreira 4.754 

Pays~e 106 Mena 73 

Al lema 39 Al lema 41 
P.D.C. 2,716 Crottogini 2.716 Waz 2.665 
Uni6n Civica 489 Chiarino 489 Borciie 460 

Observados 2.070 En blanco 576 
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DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
 

TOTAL HABILITADOS: 42.326
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 7.319 Riani Xavier 8.172 

Sanguinetti 12 044 	 Ricciardi 10.881 
P. Colorado 19 478 Da Rosa 363 

Al lema 115 Al lema 38 

S. 	de Zumarin 12.006 Crescionini 5.204 
Polito 3.533 
Mones 2.642 
Green 878 

P. 	Nacional 13.360 
Ortiz 827 Austt 848 

Pays& 450 

Al lema 77 Al lema 34 

P.D.C. 2.171 	 Crottogini 2.171 Ayala 2.165 

Uni6n Civica 188 Chiarino 188 Renart 181 

Observados 2.288 En blanco 613 

DEPARTAMENTO DE FLORIDA
 
TOTAL HABILITADOS: 49.503
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 3,324 	 Cortazzo 2.642 

Sanguinetti 15.853 	 Vanes 5.662 
P. Colorado 19.271 	 Montes de Oca 9.101 

Carrere 565 
Cabrera 1.054 

Al lema 94 	 Al lema 31 

Fernindez 2.628 
S. 	de Zumarin 12.347 Arocena 9.649 

Arizaga 369 

P. 	Nacional 17.224 Ortiz 4.770 Prescia 4.565 

Paysie 55 

Al lema 52 Al lema 30 

P.D.C. 3.824 Crottogini 3.824 Losanto 4.063 

Uni6n Civica 611 Chiarino 611 Arismendi 595 

Observadcs 2.615 	 En blanco 520 
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DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO
 
TOTAL HABLITADOS: 32.683
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

P. Colorado 13.576 

P. Nacional 9.041 

P D C. 2.457 

Uni6n Civica 124 

Pacheco 

Sanguinetti 

Al lema 

S de Zumarin 

Ortiz 

Pays~e 

Al lema 

Crottogini 

Chiarino 

Observados 1 541 

2.212 

11.326 

38 

8.256 

594 

154 

37 

2.457 

124 

Daglio 

Carminatti 
Urquijo 


Al lema 


Gonz.lez 

Salaverry
Lawlor 

Mendoza 

Garcia 

Al lema 

Alamon 

Apollonia 

En blanco 406 

2.076 

6.365 
5.049 

35 

6.574 
1.440262 

606 

94 

18 

2.455 

116 

DEPARTAMENTO DE SAN JOSE 
TOTAL HABILITADOS: 62.703 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 4.857 T.mossiunas 4.407 
P. Colorado 19.624 Sanguinetti 

Al lema 

S. de Zumarin 

P. Nacional 23.824 Ortiz 

P.D.C. 

Uni6n Civica 

Payse 
-_ Al lema 

5.813 Crottogini 

3.065 Chiarino 

118 

Observados 2.260 

14657 Arena 

Cantisani 
Amaro 

110 Al lema 

14.867 P&ez 
Peraza 

8.537 Ciruchi 

291 
129 Al lema 

5.813 Rossi 

3.0,55 1 Chapper 

En blanco 1.806 

11.414 

998 
1.767 

2.039 
10.995 

11.615 

113 

5.758 

3.035 

40 



DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES
 
TOTAL HABILITADOS: 33.573
 

LEMA 

P. Colorado 

P. Nacional 

P.D.C. 

Uni6n Civica 

LEMA 

P. Colorado 

P. Nacional 

P.D.C. 

Uni6n Cfvica 

SUB-LEMA 	 INTENDENTE 

Pacheco 1.357 	 Kapek 1.585 
Fernindez 785
 
Manini 1.922 
Silveira 76 

11.998 	 Sanguinetti 7.580 Lpez 2.380 
Dellepiane 4.328 
Martinez 278 
Rodriguez 221 

Al lema 61 	 Al lema 23 

S. de Zumarn 9.023 	 Goili 8.517 
Z. de S. Martin 732 

13.395 Ortiz 703 	 Moreira 340 

Payske 3.625 Silvera 4.014 

Al lema 44 Al lema 27 

1.574 Crottogini 	 1.574 Vizquez 1.487 

150 -hiarino 	 150 Vaz 141 

Observados 2.358 En blanco 398
 

DEPARTANIENTO DE LAVALLEIA
 

TOTAL 4ALI1LITADOS: 51.155 

SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 4.302 	 Farina 4.000 

Sanguinett;. 15.499 	 De Brum 3.468 
Librin 4.358 

19.902 	 Barreiro 301 
Lados 3.995 
Urtiaga 3.296 

Al ema 101 	 Al lema 45 

S. de Zunarin 12.364 Zabalza 9.787 

Ortiz 6.058 lnzaurralde 5.232 
18.830 	 Salaverry 3.996 

Payske 313 

Al lema 95 Al lema 54 

2.189 	 Crottogini 2.189 Estela 2.169 

647 Chiarino 647 Larosa 619 

Observados 2.415 	 En blanco 691 
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DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO
 

TOTAL HABILITADOS: 62.116
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 6.432 Tachini 6.266 
P. Colorado 21.226 Sanguinetti 14.674 Ferreira 14.221 

Mndez 299 
Al lema 120 Al lema 39 

S. de Zumarin 15.415 A. Chiesa 2.198 
S. Chiesa 12.390 

P. Nacional 21.984 Ortiz 6.486 Bernachin 7.895 

Al lema 83 Al lema 72 
P.D.C. 4.016 Crottogini 4.016 N(Ifiez Mendaro 3.936 
Uni6n Civica 716 Chiarino 716 Collorin 704 

Observados 5.041 En blanco 586 

DEPARTAMENTO DE FLORES 

TOTAL HABILITADOS: 19.266 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 2.234 Goili 2.136 
P. Colorado 6.757 Sanguinetti 4.466 Sanguinetti 763 

B. de Brum 3.614 

Al lema 57 Al lema 12 

S. de Zumniarn 6.889 Tourreilles 2.801 
Echeverria 4.268 

P. Nacional 8.263 
Ortiz 1.330 Ramos 1.507 
Al lema 44 Al lema 12 

P.D.C. 781 Crottogini 781 Olga Silva 740 
Uni6n Civica 383 Chiarino 383 Bidegain 370 

Observados 408 En blanco 159 
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DEPARTAMENTO DE COLONIA
 
TOTAL HABILITADOS: 87.718
 

LEMA 

P. Colorado 34.180 

P. Nacional 34-.195 

P.D.C. 9.812 


Uni6n Civica 1.066 


SUB-LEMA 

Pacheco 

Sanguinetti 

Al lema 

S. de Zumarsn 

Ortiz 

Paysic 


Al lema 

Crottogini 

Chiarino 

Observados 3.173 

7.269 

26.741 

170 

29.704 

3.773 

576
 

142 

9.812 

1.066 

INTENDENTE 

Berreta 5.593 

Sanguinetti 28.047 

Al lerna 36 

Bianchi 18.590 
Segarri 2.194 
Planch6n 11.843 

Odriozols 1.418 

Al lema 77 

Perroux 9.867 

Ferrando 1.039 

En blanco 1.125 

DEPARTAMENTO DE DURAZNO
 
TOTAL HABILITADOS: 40.597
 

LEMA 

P. Colorado 13.007 

P. Nacional 16.286 

P.D.C. 1.740 


Uni6n Civica 471 


SUB-LEMA 

Pacheco 

Sanguinetti 

Al lema 

S. de Zumarin 

Ortiz 

Paysie 

Al lema 

Crottogini 

Chiarino 

3.709 

9.211 

87 

9.317 

1.798 

5.093 

78 

1.740 

471 

INTENDENTE 

Tomeo 1.636 
Hunter 8.015 
Carrera 825 
L6pez 1.390 

Revello 355 

Al lema 49 

Apolo 8.864 

Iturria 7.950 

Al lema 32 

Echenique 1.642 

Itaif 430 

Observados 3.122 En blanco 159 
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DEPARTAMENTO PE CANELONES
 
TOTAL HABILITADOF: 226.296
 

LEMA SUD-ELMA INTENDENTE
 

Pacheco 18.5%6 Capeche 17.719 
P. Colorado 86.698 Sanguinetti 66.953 Hackenbiuch 34.634 

Virgpli 33.578 

AI lema 1.169 Al lema 313 

S de Zumarin 57.096 
Perlomo 
Gesto 

I __ste_ _ 

35.616 
20.108 

62 
P. Nacional 70.459 Ortiz 10.717 Melgar 10.770 

PaysLe 2.406 Ferreira 2 996 

Al lera 240 Al lema 195 
P.D.C. 30.577 Crottogim 30.577_I L-gnani 30.418 

Uni6n Civica 3.948 Chiarino 3.948 Varela 3.854 

Observados 7.389 En blanco 2.172 

DEPARTAMENTO DE RIVERA
 
TOTAL HABILITADOS: 65.885
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE
 

Pacheco 3.613 Souza 2.142
R.de Chucarro 358 

P. 	Colorado 25.676 Sanguinetti 21.891 Estevez 14.888 
Machado 3.465 
Dellepiane 4.530 

Al lema 172 Al lema 135 

S. de Zumarln 17.520 Abual 4.785
Padern 11.418 

P. Nacional 21.699 Ortiz 2.476 Pereira 5.532 

PA yse 1.580 

AI lema 114 Al lema 88
 

P.D.C. 3.381 Crottogini 3.381 	 Melogno 3.343 

Uni6n Civica 341 Chiarino 341 	 Royol .17 

Observados 4.058 En blanco 969 
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DEPARTAMENTO DE SALTO
 

TOTAL HABILITADOS: 75.182
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 3.693 Paiva 1.880 

P. Colorado 31.249 Sanguinetti 27.431 Vinci 14.466 
Malaquina 14.577 

Al lema 125 AI lema 94 

S. de Zumarin 20.848 Tolosa 11.652 
Sierra 1068 
Piegas 1.241 
Estevez 6.221 
Gallero 1.908 

P. Nacional 22.998 Ortiz 1.142 Peiro 690 

Pays& 900 

Al lema 108 Al lema 59 

P.D.C. 6.506 Crottogini 6.506 G6mez 6.668 

Uni6n Civica 844 Chiarino 844 Secco Garcia 829 

U. Patri6tica 30 Pircz de Lima 30 Arag6n 35 

Observados 5.101 En blanco 1 124 

DEPARTAMENTO DE SORIANO
 

TOTAL HABILITADOS: 61.043
 

LEMA SUB-LEMA INTENDENTE 

Pacheco 4.866 Raccioppi 5.548 

P. Colorado 22.332 Sang iinetti 17.408 Soumastre 386 
Martino 16.172 

Al lema 58 Al lema 76 

S. de Zumarin 17.780 Gutiirrez 8.080 

Besozzi 13.234 

P. Nacional 21.728 Ortiz 3.424 

Payse 467 Perera 408 

Al lema 57 Al lema 74 

P.D.C. 5.416 Crottogini 5.416 Bello 5.320 

Uni6n Cfira 963 Chiarino 963 Pereira 935 

U. Patribtica 18 P&rez de Lima 18 Acufia 19 

Observados 3.902 En blanco 846 
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DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
 

TOTAL HABILITADOS: 56.799
 

LEMA SUB-L EMA INTENDENTE 

P. Colorado 

P. Nacional 

P.D.C. 

Uni6n Civica 

LEMA 

P. Colorado 

P. Nacional 

P.D.C. 

Uni6n Cvica 

Pacheco 3.299 Asplanato 2.045 
18.210 Techera 1.134 

Sanguinetti 14.789 Paggiola 7.798 
Urbina 6.880 

AI lema 122 Al lema 46 
S.de Zumarin 14.017 Nin Novoa 13.861 

23.865 
Ortiz 8.662 Silveira Zavala 8.884 
Pays& 1.102 Burgos 1.171 

Al lema 84 Al lema 51 
2.950 Crottogini 2.950 Rebollo 2.903 

360 Chiarino 360 Martinez 354 

Observados 4.197 En blanco 658 

DEPARTAMENTO DE PAYSANDU
 

TOTAL HABILITADOS: 71.510
 

SUB-LEMA INTENDENTE
 

Pacheco 3.359 Siazaro 3.207
23.557 	 Sanguinetti 20.067 Valsecchi 641 

Belvisi 19.636 
A] lerna 131 Al lema 331 

S. de Zumarin 21.695 Zanoniani 21.387 

24.174 	 Ortiz 1.061 Vial 926 
Paysic 1 191 L6 pez 1 214 

Al lema 227 Al lema 56 
8.707 	 Crottogini 8.707 Burjel 8.736 
1.079 Chiarino 1.079 Thomasset 1.067 

Observados 5.200 En blanco 1.020 
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ANEXO 4
 

ELECCION 1984 - MONTEVIDEO. DATOS A NIVEL HOJA DE VOTACION 

PARTIDO COLORADO. ESCRUTINIO DEFINITIVO DE MONTEVIDEO. ELECCION DEL 25 NOVIEMBRE 1984 

VOTOS (nivel nacional) PORCENTAJE 

Hoja de Votaci6n 
Por Hoja 

de 
Votaci6n 

Por 
Candidatura 

al Senado 

Por 
Candidatura 
Presidencial 

Dentro 
de la 

Candidatura 

Dentro 
del 

Partido 

Del total 
de 

votantes 

15 
85 

215 
615 

77.038 
79.191 

1.117 
890 

32,92 
33,84 

24,18 
24,23 

8,57 
8,81 

915 
Candidatura al Senado 
B.U. (J. Batlle) 
Subtotal 

89 
Subtotal Cand. F. Silva 

14 
33 

115 
8415 

2.395 

41.817 

193 
428 

9.120 
152 

160.631 

41.817 

68,66 

17,87 

50,42 

13,13 

17,99 

4,65 

9915 1.593 
"' (Continuia en pigina siguiente) 



Viene de pagna- anterior) 

Hoja de Votaci6n 

Subtotal Cand., Singer 
5 

314 
315 
515 


Subtotal Cand. Vascon
cellos 


TOTAL Sanguinetti 
23 

123 
323 

523 

723 

1984 
TOTAL Pacheco 
Al Lema 
TOTAL P. Colorado 

VOTOS (nivel nacional) 
Por Hoja Por Por f 

de Candidatura Candidatura 
Votaci6n al Senado Presidencial 

11.486 
7.077 
2.444 
6.463 
4.034 

20.018 
233.952 

2.318 
63.930 
3.627 
2.136 
5.476 
5.980 

83.470 
1.166 

318.588 

PORCENTAJE
 
Dentro Dentro Del total 

de la del de 
Candidatura Partido votantes 

4,91 3,61 1,28 

8,56 6,28 2,23 
100 0/0 73,43 26,04 

76,59 20,07 7,12 

100 0/0 26,20 9,29 
0,37 

100 0/o 35,46 

Sublemas presentados: "Batlismo" hojas 15, 85 y 89: total 198.046 (62,18 O/o votos del Partido); "Lealtad a Luis
Batile", hojas 615 y 915: 3.285 votos; "Movimiento Batiista Popular", hoja 215. Sublema "lntegraci6n Batilista"
hojas 14, 33, 115, 9915 y 8915. Sublema "Vanguardia Batllista": hojas 5,314, 315 y 515 y sublema "Uni6n Colo
rada y Batllista" hojas 23. 123, 323, 723, 1563 y 1984. 



ESCRUTINIO DEFINITIVO. MONTEVIDEO 25 DE NOVIEMBRE DE 1984
 

Hoja de Votaci6n 

1 
Subtotal Garat 

22 
25 
41 
55 

104 
504 
616 

2000 
W 

Subtotal J.C. Pereyra 
56 

Por Hoja 
de 

Votaci6n 

1.448 

906 
1.738 

830 
3.489 
1.813 

70.148 
2.187 
3.001 

92.348 

1.301 

PARTIDO NACIONAL 

VOTOS (nivel nacional) 

Por Por 
Candidatura Candidatura 

al Senado Presidencial 

1.448 

176.460 

PORCENTAJE
 

Dentro Dentro Del total 
de la del de 

Candidatura Partido votantes 

0,60 
0,64 
0,40 
0,77 
0,37 
1,54 
0,80 

30,94 29,34 78,07 
0,96 
1,32 1,26 

40,73 	 38,62 10,28 
73,80 19,64 

(Continiua en pigina siguiente) 



-
I 

(Viene de pigina anterior) 

00 

Hoja de Votaci6n 

904 
Subtotal Lacalle 
TOTAL Zumarin 

3 
477 
900 

TOTAL Ortiz 

8 
454 
620 
903 

TOTAL Paysie 
AlLema 

Partido Nacional 

Por Hoja 
de 

Votaci6n 

47.511 

725
 
388 

4.165 

1.412 
1.193 

613 
3.331 

533 

239.080 

VOTOS (nivel nacional) 

Por Por 
Candidatura Candidatura 
al Senado Presidencial 

48.812 
226.720 

5.278 

6.549 
533
 

239.080 

PORCENTAJE
 

Dentro Dentro 
de la del 

Candidatura Partido 

19,87 
20,95 20,41 

100 GOo 

78,91 1,74 
1000/0 2,21 

50,86 1,39 
100 0/0 2,74 

100/o 

Del total 
de 

votantes
 

5,43 
25,23 

0,59 

0,73 

26,61 

Sublema: "Patria Justa y Soberana": hja 1; Sublema: "Adelante con Fe"': hojas 22, 25, 41, 55, 104, 504, 616,2000 y W; Sublema: "Mario Heber": hojas 56 y 904; Sublema: "Herrerismo": 8,454, 903 y 620; Sublema "Patria y
Ley": 3, 477 y 100. 



ESCRUTINIO DEFINITIVO. MONTEVIDEO 1984
 
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
 

(FRENTE AMPLIO)
 

VOTOS (nivel nacionai) PORCENTAJE 
de Vatacion Por Hoja Por Por Dentro Dentro Del total 

Hoja d ade Candidatura Candidatura de la del de 
(agregaciones) Votaci6n al Senado Presidencial Candidatura Partido votantes 

22 170 7.45 2.47 
99 128805 43,30 14.34 
90 PS 41 417 

808 PDC 

13.92 4.60 

Subtotal 99; 90 Sublema '70 222 57.22 18.94 
Subtotal 8"8 + 99 90 192 392 64.67 21.41 

10 001 D A 83 491 28.07 9.29 

11 21 341 7.17 2,37
 
008Al lema 266 266 

Total PIX (P A I 277 490 297 490 100 0/0 33,18 

Sublcmj -Soialimoo, DcmocrjIa y Libertad', hojas 90 y 99. "Frente del Pueblo". hoja 808."Democracm Avanzada. MPFA y Traba
jo y Cultura". hoja 10 001 N sublcma liquierda Democriotca Independiente" c 11 

Um6n (,ivca (80) 27 953 3.11 
Umon P'atriotiia (lI) 249 0.03 
Partido rrabajadurc. (1Pr) 488 005 
Partido Convergencia (18) 153 0.02 
Anulados 4 639 0.52 
En blant, 7 449 0,83 

TOTAl VOrF-NI;-S 898 448* 

tOTAL. II \BILlAI)OS 1 044714 

4rbxea3to. rL-haalo%' I a Junta I IeCttiral informo ic 2 35) Vol , 



ANEXO 5
 
ESCRUTINIO FINAL. MONTEVIDEO. 1984
 

VOTOS DEPARTAMENTALES
 

PARTIDO COLORADO
 
Hoja Hoja Votos 

Nacional Departamental Departamentales 

15 1515 67.186 
85 185 61.995 

215 815 1.075 
615 1815 838 
915 15915 972 

133.066 
89 1984 32.337 

32.337 
14 114 28P 
33 333 515 

8415 415 231 
9915 V 1.277 
115 115115 4.739 

7515 4.291 

Cand. Lanza 11.341 

5 105 8.520 
176.744 

314 1314 5.991 
315 1315 14.743 
515 5515 6.251 

Cand. Vasconcellos 35.505 
123 1123 78.660 
323 1323 5.855 
523 1523 3.163 
723 1723 4.163 
1984 984 7.419 

Cand. Damiani 99.260 
Al Lema 897 

(21 hojas) TOTAL Partido Colorado 312.406 

FRENTE AMPLIO 
808 1808 DC 22.352 
99 
 199 128.253 

90 190 PS 41.485 

199 + 190 169.738 

199 -r 190 + 1808 192.090 

10.001 20.001 DA 83.374 
IDI 4188 IDI 21.514 


Total 286 
(5 hojas) TOTAL FA 297.264 

0/o dentro 
del Partido 

21,51 
19,81 

1,52
 
1,37
 

3,63
 
56,58
2,73 
1,92 
4,72 
2,00
 

11,37 
25,18 

1,87 

2,37
 
31,77 
0,29 

100 

7,51 
43,14
 
13,96 
56,98 
64,62
 
28,05
 
7,21
 
0,09 

100 
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ESCRUTINIO FINAL - MONTEVIDEO 1984
 

VOTOS DEPARTAMENTALES
 

PARTIDO NACIONAL 

Hoja Hoja 

Naciona' Departamental 

,, 11 

22 122 

25 425 
41 21 

104 1104 
504 2504 

2000 3000 

W+55+616 WW 
Listas "Wilsonistas" 

904 1904 

56 256 
Total CNH 

Total Tourn6 

3 30 
477 478 

900 9000 
Total Arias 

8 108 

454 54 

9031 1903 

620 Total Nicolich 
Al Lema 

(16 hojas) TOTAL P. Nacional 

80 81 UC 

10 210 UP 

18 118 C 
PT 1917 PT 

Anulados 4.639 
En blanco 18.838 
Votantes 898.448 

Votos O/o dentro 

Departamentales del Partido 

1.312 
923 0,56 

1.670
 
928
 

1.981 
68.696 29,29 

2.842 
97.427 41,54 

174.467 74,39 
46.451 19,80 

1.229 
47.680 20,33 

223.459 	 95,28 
694 
466
 

3.846 
5.006 2,13 
1.533 
1.085
 
3.146 
5.764 	 2,45 

306 
234.535 100 

27.514
 
244
 
153 
487 

131 



ANEXO 6. a)

PORCENTAJES DE VOTACION EN LA JURISDICCION ELECTORAL "A" DE MONTEVIDEO
 

Zona Colorados Blancos Fronts Colorados BlancosTodos los votantes Menos do 25 aflos
Frente Colorados Blancos Fronts Colorados Blanzos FrontsEntre 26 y 64 alos Mis do 65 alos1 41 23.5 29 33 30 30 38 23 23 46 19 24 

- 37 2.5 31 27 29,5 35 37 263 44,3 22 26 46 19,5 2229 31 26,5 42 50,6 164 40 24 16 53 12,6 24,329 36 25 34 42 
 25 25 45 
 25 19
5 36 27 27 34 
 29 30 36 26 27
6 40 47 24 1825 26,2 33 31 27,7 42 -8,1 247 43 23 28 47 28,4 16,532 26 36 45 208 29,5 52,5 2042 23 2028 33 28 31 40 22 27,2 52 219 40 25,5 26,2 31 1729 33 41,3 25 29 51,510 39 27 22 16,5 
11 

27 32 32,9 29 41,6 24 27,5 4537 23 33 21 2333 29 33,9 46 24,612 39 33 47 22,5 2124 31 30 28 34 42 23 2913 39 50,5 22,5 1723 31 32 24 35 45,3 15,8 3214 44 26,6 28 50 16,5 2534 26 31 40,5 24,5 2915 35 25,5 30 50 23 17,932 26 3116 39 23 33 
37 25 32 44 24 1833 25 38 39 20 36 47 1817 34,6 23 25,133 30,7 23.1 42,8 31,4 1718 35 22 41.8 50,5 19 1828 31 27 37 37,519 37 21 37 46,5 24 2024,3 30 23 30 35 z 19,5 31 47,520 39 24 30 35 24 18,6 

21 36 
26 36 43 18,5 31,5 51,1 19 1923 34 24 26 30 36 23 3022 39 25 27 48 22,5 18,533 23,5 3823 41 22 31,5 49 21,540 21,7 29 37,7 23 2032 37 2524 39 25 35 53 21,5 16,530 36,5 24.5 32 34 24 36 43,7 24 18 

Zona A: 39,6 24 31 L_32,9 26,5 32,2 41,1 22,9 31,8 48,1 21,8 19,4 
Tomado de Correo delos Vernes No. 19! de 21 de diciembre de 1984. 



ANEXO 6. b)
 

MONTEVIDEO. RESULTADO ELECTGRAL EN LA JURISDICCION "B"
 
PORCENTAJES 

Zone Total General Entre 18 y 25 aflos Entre 26 y 64 afios Do mis do 65 afios 
Electoral P. Col. F. A. P. N. P. Col. F. A. P. N. P. Col. F. A. P. N. P. Col. F. A. P. N. 

25 35 36,5 23,5 38 34 24 32 37,5 27 45,5 28 21 
26 34 32 25 30 39 28 ;6,5 38,5 23 40 21 29 
27 36 36 26 33 37 26 32,5 36 24 43 29 23 
28 37 30 30 34 32 30 32 28,5 32 43,5 21 32 
29 35,5 32,5 27 25 37 32 37,5 36 24,5 45 25 13 
30 35,5 30 26 34 34 28 38 32 25 48 21 22 
31 34 35,5 26 29 39 29,5 33 37 25 47 22 24 
32 37 32 26,5 30 31 33 40 35 32 49 23 25 
33 37 34 23,5 33,5 35,5 29 41 31 23 51 23 21 
34 37 35,5 23,5 31,5 42 24,5 40 3, 20 47 25.5 22 
35 37 32,5 23 31,5 40 24.5 36 40 21 48 25,5 19 
36 38 35,5 24,5 34 38 24 38 32,5 24 44 28 
37 36 36 24 29 42 28 36 34 21 45 25 23 
38 39 36 27 29 39 26 30 39 2( 43 27 24 
39 44 25 27 46 25 26 44 26 28 50 17 26 
40 33 36 26,5 25 38 32 30 41 26 41 24 25 
41 36 36 25,5 32 40 24 32 35 27,5 44 14 28 
42 34 31,5 33 26 38 31 30 36 33 53 14 33 
43 26 45 26 18 49 29 28 46 33,5 35 32 23 
44 31 37 31 28 43 34 25 42 34 36 26 28
 
45 28 42 27 22 46 28 28 42 26 31,5 21 26 
46 28 41 30 26 42 31 25 44 34 38 26 33 
47 36,5 28 33 34 31 32 35 30 31 49 13 34 
48 33 37 29 32 37 25 29,5 42 25 47 23 23 

Promedio 34,6 34,6 28 
- Zona "B" 

Tornado de Correo de los Viernes, 11 y 18 de enero de 1985. 



ANEXO 7
 
MONTEVIDEO - 1984
 

ZONAS ELECTORALES
 

Jurisdicci6n "B"
 

4746 

44 45 ! 

43 

26 

37 

3 

"A1 

28 

27 

Jurisdicci6n NAN 

134 



ANEXO 8 

COMPOSICION DEL NUEVO PARLAMENTO 

CAMARA DE SENADORES SENADOR 	 Sector al que 

representa 

Alberto Zumardn (Dr. Abogado) * W 
Guillermo Garcia Costa (Dr. Abogado) W 
Juan R. Ferreira W 5 
Juan M. Posadas (Presbftero) * W 
Uruguay Tourn6 (Dr. Abogado) W 

PARTIDO 	 Carlos J. Pereyra (Profesor) 504 11 
NACIONAL 	 Gonzalo Aguirre (Dr. Abogado) * 504 3 

Carminillo Mederos (Profesor) 504 
Luis A. Lacalle (Dr. Abogado) 904 2 
Francisco M. Ubillos 904 
Dardo Ortiz (Escribano) 	 900 1 

Carlos Cigliutti (Profesor) 15 6 
PARTIDO Alfredo Traversoni (Profesor) 85 2 
COLORADO Jorge Batlle (Dr. Abogado) 15 

Luis Hierro Gambardella (Profesor) 15 
(Continua en pigina siguiente) 



(Viene de pigina anterior)
ON 

CAMARA DE SENADORES I SENADOR Sector al qui 
representa 

Juan Zorrilia (C/A) * 15 
Amdrico Ricaldoni (Dr. Abogado) * 85 
Eduardo Paz Aguirre 15 13

PARTIDO Luis B. Pozzolo 15
 
COLORADO Raumar Jude 
 123 3 

Eugenio Capeche 123 
Pedro W. Cers6simo (Escribano) 123 
Adolfo Singer 115 1 
Manuel Flores Silva (Profesor) 89 1 

Hugo Batalla (Dr. Abogado) 	 99 
E. Martinez Moreno (Dr. Abogado) 99 3 

DEMOCRACIA Luis A. Senatore (Dr. Abogado) * 99 
CRISTIANA 	 Josh G. Aratjo * 10.001 6 

Fco. Rodriguez Carnusso 10.001 2 
Jos6 P. Cardoso (Dr. M6dico) 	 90 1 

La presidiri el vicepresidente Enrique Tarigo * 

* Sin experiencia parlamentaria anterior. 

FUEATE: ElPais,4 de diciembre de 1984, pig. 5. 



CAMARA DE REPRESENTANTES 

PARTIDO NACIONAL 

DIPUTADO Sector al que Departamento
representa 

Oscar L6pez Balestra W - PLP Montevideo 
Luis Ituia (Contador) W - PLP Montevideo 
Juan Pita Alvariza (Midico) W - CPN/PLP Montevideo 
Luis Jose Martinez W - PLP Montevideo 
Hictor Lorenzo Rios (Abogado) W - PLP Montevideo 
Le6n J. Morelli (Contador) W - PLP Montevideo 
Carlos Rodriguez (Abogado) 505 - MNR Montevideo 
Javier Barrios Anza (Abogado) * 504 - MNR Montevideo 
Alem Garcia 0 504 - MNR Montevideo 
Ricardo Rocha Imaz 504 - MNR Montevideo 
Jorge Machifiena * 904 - CNH Montevideo 
Martin Sturla * 904 - CNH Montevideo 
Jos6 Barin 0 904 - CNH Montevideo 
Ornar Carlos Rossi * 904 - CNH Canelones 
Walter Santoro (Abogado) Zumarin - Aguirre Canelones 
Antonio Oxacelhay 0 PLP San Jos6 
H&tor Gofii ACF Flores 
Jorge Silveira Zabala Ortiz Cerro Largo 
Julio Maimo Quintela * 504 - MNR Treinta y Tres 
Edgar Bonilla * 504 - MNR Maldonado 
Ernesto Amorin Larrafiaga * 504 - MNR Rocha 
Ruben Escajel * ACF Artigas 
Edison Zunini * 504 - MNR Salto 
Rubens Francolino * W - PLP Paysand6i 
Alfonso Requilerena (Escribano) W - PLP Rio Negro 
Hictor Rail Rosales * 504 - MNR Soriano 
Elias Porras Larralde * W - PLP Colonia 
Carlos Garat * Sumarin - Aguirre Colonia 
Luis A. Heber * Lacalle - CNH Rivera 
Numa Aguirre Corte (Escribano) * W - PLP Durazno 
Marino Irazoqui * W - PLP Tacuaremb6 
Carlos Frescia * ACF Florida 
Alfredo Zafaroni (Escribano) * ACF Lavalleja 
Juan Josi Fuentes Zumar.n Canelones 
Germ.n Oiler W Canelones 

TOTAL 41 Representantes 

UNION CIVICA 

Julio Daverede * 80 Montevideo 
Heber Rossi Passini * 80 Canelones 

TOTAL 2 Legisladores 

Sin experiencia parlamentaria previa. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES
 

PARTIDO COLORADO
 

DIPUTADO 

Antonio Marchesano (Abogado)
Francisco Forteza 

Federico Bouza (Abogado)

Edison Rijo (Abogado) 

Julio Aguiar 

Ltsi, Hierro L6pez (Profesor)

Ope Pasquet (Abogado)

Roberto Asia in 

Ricardo Lombardo (Contador)

Jlugo Granucci 

Nelson Airedondo 

Ocar Magurno 

Pablo Millor 

Oscar Gestino 

Washington Cataldi 

Victor Vaillant 

Daniel Lamas (Abogado)

Walter Ii 
Arturo Guerrero 

Oscar Lenzi 

Alberto Brause (Contador) 

Lauro Tarin 

Tabar Viera 

Juan Luis Pintos 

Guillermo Stirling (Escribano)

Carlos Soto 

Rambn Pereira 

Abayubfi Amen Pisari 

Rail Cazabin 

Benito B. Solari 

Washington Garcia Rijo 

Cdsar Brun 

Juan J Amaro 

Jose Cerchiaro 

Ariel Lauzarof 

Heber Da Rosa 
Juan J. Alejandro 
RaIl Lago 
Victor Cortazo (Maestro) 
Honorio Barrios Tassano 
Mario Cant6n 
Jorge Conde 

TOTAL 41 Representantes. 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Sector al que
representa
 

15 
15 
15 
15 
15 
85 
85 
85 
85 
85 

123 

123 

123 
123 


5 

89 

89 

15 
15 

15 

15 


123 

15 

85 

15 

15 

15 
15 
85 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 
15 
15 

15 

15 


123 
15 

• Sin experiencia parlamentaria previa.
• Podria renunciar y ocupar la banca Cayetano Capeche. 

Departamento 

Montevideo 
Montevideo 
Montevideo 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Muntcvide,
 
Montevideo 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Montevideo
 
Canelones
 
Canclones
 
Canelones
 
Canelones
 
Canelones
 
Rivera
 
Treinta y Tres
 
Rio Negro
 
Soriano
 
Flores
 
Lavalleja
 
Salto
 
Salto
 
Rocha
 
Artigas
 
Florida
 
Paysand6i
 
Colonia
 
Cerro Largo
 
Tacuaremb6
 
San Jose 
Durazno 
Maldonado 
Montevideo 
Colonia 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 

DEMOCRACIA CRISTIANA (FRENTE AMPLIO) 

DIPUTADO 

Carlos Casina (Abogado) 


Nelson Alonso 


Yamandfi Fau (Abogado) 


Lucas Pittaluga (Desocupado) 


Carlos E. Negro 


Baltasar Priet, 


Eduardo Jaurena 


Eden Melo Santa Maria 


Juan P. Ciganda (Sindicalista) 


Gilberto Rios (Estudiante) 


Andrds Toriani (Sindicalista) 


Yamandii Sica (Medico) 


Josd Diaz (Abogado) 


Guillermo Alvarez (Sindicalista) 


H•ctor Lezcano 


Nelson Lorenzo Rovira
 

(Agricult.-peq. productor) 

Tabar6 Caputti 

Ram6n Guadalupe 

Jorge Andrade Ambrosoni 

Carlos Bertocchi 

Enrique Frei 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

Sector al que 
representa 

99 

99 

99 

99 

99 

M1199 
MS/99 

99 

10.001 

10.001 
10.001 

10.001 
90 

90 

808 

IDI 

DA 

MS/99 

99 

99 

TOTAL 21 legisladores, 16 en Montevideo.
 

Sin experiencia parlamentaria previa.

* 

Departamento 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Caneloutes 

Maldonado 

Salto 

Paysand6 

Colonia 
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ANEXO 9 
INTENDENTES  1984
 

DEPARTAMENTO 
 NOMBRE PARTIDO 
Montevideo Aquiles Lanza (Abogado)Canelones Colorado (Sanguinetti)T. Hackembruch
Maldonado Colorado (Sanguinetti)Benito Stern (Abogado)Rocha Colorado (Sanguinetti)Adauto PufialesTreinta y Tres Colorado (Pacheco)Wilson Elso Goii Nacional (Rocha)Cerro Largo Rodolfo Nin NovoaRivera Nacional (Rocha)Altivo Estevez
Artigas Colorado (Sanguinetti)Luis Eduardo Juan RicciardiSalto Colorado (Sanguinetti)Eduardo Malaquina
Paysand6 Colorado (Sang./Tarigo)* W.Belvisi (Arquitecto)Rio Negro (Sanguinerti - Tarigo)Mario Carminatri
Soriano Colorado (Sanguinetti)Emilio Martino Colorado (Sanguinetti)Colonia Rail Bianchi (M. Rocha)San Josi * Juan Chirachi
Flores Nacional (Ortiz)Walter Echevarria
Florida Nacional (Zumarin - Aguirre)Augusto Montes de OcaDurazno Colorado (Sanguinetti)Luis Apolo
Lavalleja Nacional (Por la Patria)David Librin
Tacuaremb6 Colorado (Sanguinetti)Serbio Chiesa Nacional (Por la Patria) 

Tornado de LI Pais. 4 de diciembre de 1984, pig. 5. 
• Ejercieron el cargo bajo el rdgirnen autoritario el Arquitecto Belvisi y el Sr. Chiruchi siendo electo popu

larmente en noviembre de 1984.
El Arq. Belvisi se present6 en calidad de "independiente".
 



ANEXO 10 

SIMPATIA POLITICA Y AUTOIDENTIFICACION
 

IZQUIERDA - DERECHA. MONTEVIDEO 1984
 

PORCENTAJE
 

0/0 

70
 

(1-3 lzquierda)
60 


50
 

40 ' ./
 

30•/ (4-7 Centro)
 

* /(4-5 Centro-Jzquierda) 

20 

10
 

(8-10 Derecha)
 

0
 
Partido Partido Frente 

Colorado Nacional Amplio 

FUENTE: EQUIPOS. 325 casos
 
116 colorados
 
116 frenteamplistas
 

93 nacionalistas
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ANEXO 11 

Edad y Autoindentificaci6n 

hquierda.Derecha 

1984 

0/0 

60 ,
 

6 
\
 

50 "
 

40-1 4 7 
30 

304 .................... 
 /.-\ ..
 

". .. 4a5 

20 
 1 a3 Izquierda 

10 .. 8a10Derecha 

.. ... 1a 
Edad 18 25 30 35 40 45 50 55 60 

24 29 37 39 44 49 54 59 y miLs 

I
Votaron por 
primera vez 

I
Votaron por primera vez 
en 1946 los de 56 a 59 

en 1958 6 aflos yen 1950 los de 
1962 55 aflos 

Ia 3 Izquierda 
4 a 5 Cenrro-lzquierda 
4 a 7 Centro 
8 a 10 Derecha 

FUENTE: EQUIPOS 
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ANEXO 12
 

EDUCACION Y AUTOIDENTIFICACION
 

IZQUIERDA - DERECHA. MONTEVIDEO 1984
 

70-
4-7 

60 

50 

-7 

* 1-3 

40 

30 

20 

10 8-10 

0I 

-3 

I 

4-6 

I 

7-9 

I 

10-12 13-15 16 y mis 

Casos 53 140 78 71 24 18 

Total 384 casos 

1-3 lzquierda 
4-7 Centro 
8-10 D-recha 

FUENTE: EQUIPOS. 
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4ANEXO 13 

URUGUAY. ELECCIONES GENERALES 
RESULTADOS 

25 DE NOVIEMBRE DE 1984 

RESUMEN GENERAL 

Ciudadanos habilitados . . . . 2.200.086 cYo de vilidos s/ emitidos ..... .97,70/o 
Votos emitidos ......... .. 1.930.797 PARTIDO COLORADO ..... .777.701Porcz.taje de votaci6n ....... .87,80/o %/oP.C. s/ vlidos ............ 41,20/o
Votos anulados ........... 16.485 PARTIDO NACIONAL ..... .660.767 
/o de anulados s/ emitidos ..... .0,9O/ °/o P.N. s/ vilidos ............. 35,00/0
Votos en blanco ............. 30.559 P. DEMOCRATA 

o votos en blanco CRISTIANO .......... 401.104 
s/emitidos .............. 1,60/o %/o P.D.C. s/vilidos ......... 21,3/o

Votos vilidos ........... 1.885.753 UNION CIVICA ........... 46.241 

FUENTE: Correo, 10 de febrero de 1985, pdg. 12. 

/o U.C. s/ v~lidos ............. 
UNION PATRIOTICA ......... 
PARTIDO DE LOS TRABAJ 
Partido convergencia .......... 
0/o SANGUINETTI s/ votos 

P. COLORADO ......... 
c/o SANGUINETTI s/ votos 

emitidos ............... 

..... 

.. 

2,5% 

.. 302 
.488 

.. 153 

75,6% 

31,2/o 



ANEXO 14: ESCRUTINIO FINAL DFHINITIVO POR PARTIDGS
 

PARTIDO 
ZUMARAN 

PARTIDO NACIONAL 
ORTIZ PAYSSE 

SENADOR PEREYRA LACALLE GARAT TOTAL ORTIZ PAYSSE TOTAL GENERAL 

Canelones 
maieonado 
Rocha 
Tremta y Tres 
Cerro Largo 
Rivera 
Artigas 
Salto 
Paysand6i 
Rio Negro 
Soriano 
Colonia 
San Josk 
Flores 
Florida 
Durazno 
Lavalleja 
Tacuarembb 

49.305 
14.828 
11.895 
7.906 

11.693 
8.390 
9.937 

18.543 
15.026 
8.538 

14.027 
17.734 
13.098 
5.542 

11.699 
9.272 
8.758 

16.065 

9.301 
4.436 
707 

1.734 
3.408 
9.961 
2.981 
3 135 
8.513 
661 

5076 
3.364 
2.325 
1.458 
1.347 

838 
3 921 

858 

88 
380 
139 
-
-

521 
-

706 
-
272 
-

7.775 
-
-
97 

213 
253 
-

58.694 
19.644 
12.732 
9 660 

1':.101 
18.872 
12.918 
22.384 
23.539 
9.471 

19.116 
28.873 
15.333 
7.028 

13.143 
10 110 
12.932 
16.923 

10.808 
3.071 
4.190 

787 
9.407 
2.656 

916 
1.238 
1.110 
695 

3.661 
3.811 
8.799 
1.095 
5.126 
6.697 
6.522 
5.319 

2.570 
139 
114 

3.981 
1.185 
1.701 

474 
972 

1.364 
179 
560 
573 
273 
273 

58 
622 
316 

2.052 

72.222 
23.011 
17.076 
14.457 
25.769 
23.345 
14.391 
24.699 
26.257 
10.382 
23.396 
33.397 
24.535 
8.415 

18.384 
17.715 
19.861 
24.381 

Lu 

TOTAL DEL INTERIOR 

TOTAL DE MONTEVIDEO 

TOTAL DEL PAlS 

Porcentaje de Montevideo 

Porcentae del Interior 

252.316 
176.460 

428.776 

590/o 

410/o 

68.785 
48.812 

117.597 

580/o 

420/o 

12.673 
1.448 

14.121 

900/0 

10 0 /o 

326.473 
226.720 
553.193 

59/o 

41/o 

70.736 
5.278 

76.014 

930/o 

70/o 

15.354 
6.E49 

21.903 

700/o 

300/o 
. . . . . 

421.687 

239.080 
660.767 

640/o 

360/o 



PARTIDO PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 
PRESIDENTE 

CROTTOGINI 

SENADOR 

Canelones 
Maldonado 
Rocha 
Treinia y Tres 
Cerro Largo 
Rivera 
Artigas 
Salto 
Paysand6 
Rio Negro 
Soriano 
Colonia 
San Jose 
Flores 
Florida 
Durazno 
Lavalleja 
Tacuaremb6 

Lista
90 

6.588 
798 
548 
264 
815 
748 
238 

1.125 
1.566 

790 
874 

2.217 
1.158 
180 
552 
356 
308 
736 

Lista
99 
7.447 

389 
956 
586 
650 
806 
546 

2.011 
2.009 

452 
1.733 
2.191 
1.815 
151 

1.458 
616 
870 

1.159 

TOTAL 

14.035 
3.187 
1.504 

850 
1.465 
1.554 
784 

3.136 
3.575 
1.242 
2.607 
4.608 
2.973 
331 

2.010 
972 

1.178 
1.895 

Lista
808 
4.197 

874 
388 
268 
606 
705 
811 

1.971 
3.362 

398 
1.357 
2.270 

951 
267 
474 
279 
348 
892 

Lista
10.001 

4.197 
2.183 

777 
394 
895 

1.178 
663 

1.463 
1.807 

902 
1.209 
2.286 
1.838 
185 

1.063 
451 
586 

1.226 

Lista 
I. D. I. 
2.083 

420 
127 
114 
146 
86 
28 

137 
312 
219 
460 
314 
102 
15 

418 
120 
137 
204 

TOTAL 
GENERAL 

30.978 
6.683 
2.809 
1.643 
3.126 
3.540 
2.291 
6.725 
9.073 
2.764 
5.672 
9.312 
5.880 
811 

3.97. 
1.843 
2.251 
4.236 

TOTAL DEL INTERIOR 19.861 29.003 48.864 17.033 29.625 5.442 103.614 
TOTAL DE MONTEVIDEO 41.417 128.805 170.222 22.170 83.491 21.341 297.490 
TOTAL DEL PAlS 61.278 157.808 219.086 39.203 113.116 26.783 401.104 
Porcentaje de Montevideo 

Porcentaje delInterior 

320/o 

68 0/o 

180/o 

82 0/o 

22 0,'o 

780/o 

430/o 

570/o 

260/o 

740/o 

200/o 

800/0 

260/o 

740/0 



PARTIDO PARTIDO COLORADO 
PRESIDENTE SANGUINETTI PACHECO 
SENADOR Sangtti. Flores Singer Vasc. TOTAL Jude Silvera TOTAL TOTAL GENERAL 
Canelones 
Maldonado 
Rocha 
Treirta y Tres 
Cerro Largo 
Rivera 
Artigas 
Salto 
Pavsand(i 
Rio Negro 
Soriano 
Colonia 
San Josi 
Flores 
Florida 
Durazno 
Lavalleja 
Tacuaremb6 

55.968 
19.303 
13.019 
7.376 

15.267 
22.617 
10.824 
26.192 

5.696 
12.277 
17.792 
22.235 
9.997 
3.580 

16.044 
9.057 

15.628 
15.304 

9.463 
2.971 
2.355 

603 
626 
469 

1.594 
1.954 
1.420 

624 
308 

3.136 
1.463 

684 
714 
938 
732 
541 

2.325 
396 

61 
-
-

400 
-

273 
14.254 

-
70 

280 
1.742 

-
-

3 
5 
1 

830 
911 

2 
267 
230 

28 
379 
784 
489 
131 
442 
271 
463 
300 
85 
68 
-

222 

68.586 
23.765 
15.437 
8.273 

16.123 
23.515 
12.797 
29.203 
21.859 
13.032 
18.622 
25.922 
15.128 
4.587 

16.843 
10.066 
16.365 
16.068 

18.633 
2.969 
6.575 
4.780 
3.573 
3.165 
7.755 
3.617 
3.784 
2.417 
5.424 
6.843 
5.041 
2.053 
2.785 
3.959 
4.478 
7.090 

935 
733 

74 
21 

157 
763 
-

381 
147 
188 

-
458 

89 
252 
768 
117 
97 
-

19.568 
3.702 
6.649 
4.801 
3.730 
3.928 
7.755 
3.998 
3.971 
2.605 
5.404 
7.301 
5.130 
2.305 
3.553 
4.076 
4.575 
7.090 

89.223 
27.622 
22.157 
13.100 
19.994 
27.629 
20.675 
33.295 
25.939 
15.681 
24.102 
33.388 
20.374 

6.928 
20.500 
14.238 
21.039 
23.229 

TOTAL DEL INTERIOR 298.176 30.685 19.810 5.902 354.191 94.941 5.177 100.118 459.113 
TOTAL DE MONTEVIDEO 160.631 41.817 11.486 20.018 233.952 75.855 7.615 83.470 318.588 
TOTAL DEL PAIS 458.807 72.502 31.296 25.920 588.143 170.796 12.792 183.588 777.701 
Porcentaje del Interior 65 0/° 41°/o 630/ 230/ 600/o 560/o 400/0 540/o 590/0 

-N Porcentaje de Montevideo 350/o 580/o 370/o 770/o 400/o 440/o 600/o 46 0 /o I 410/o 
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