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Abstract 
This article analyzes the growth and renewal 
of the Uruguayan left berween 1971 and 2003. 
From the foundation of the Freme Amplio (FA) 
in 1971, to the establishment of the New Ma 
jority in 2002, the left continuously increased 
its electoral support and number of seats in 
parliament until it became the party most likely 
to triumph in the presidential and parliamen 
tary elections of October 2004 and govern from 
March 2005 onwards. Throughout this period, 
the FA has undergone significant rransforrna 
tions, which are studied in this paper, such as 
the institutionalization of the party, the shift 
towards the center of the political spectrum, 
the construction of a distinct political tradition 
and the assimilation of political democracy. The 
paper also points out the possibilities and limi 
tations of the theoretical models and typolo 
gies elaborated on the basis of the study of Euro 
pean parties for the case of this Latin American 
country. 
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Resumen 
En este artfculo se analiza el proceso de creci 
miento y renovaci6n de la izguierda uruguaya 
entre 1971 y 2003. Desde la fundaci6n del 
Frente Amplio (FA) en 1971 hasta la constitu 
ci6n de la Nueva Mayorfa en 2002 la izquierda 
ha aumentado constantememe su apoyo elec 
toral y su bancada parlamentaria hasca constituir 
se en este momenta coma el partido con ma 
yores posibilidades de triunfar en las elecciones 
presidenciales y parlamemarias de occubre de 
2004 y acceder al gobierno nacional a partir de 
marzo de 2005. A lo largo de esre periodo el 
FA ha experimentado importances tmnsformacio 
nes gue se estudian espedficamente en este 
trabajo: institucionalizaci6n partidaria, corri 
miento hacia el centro del espectro politico, 
construccion de una tradici6n polf tica propia, 
asimilaci6n de la democracia polftica. Asimis 
mo, el trabajo sefiala las posibilidades y lirnita 
ciones gue las modelos te6ricos y las tipologi'as 
elaboradas a partir del estudio de los partidos 
europeos tienen para este caso latinoamericano. 
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nurn. 60, septiembre-diciembre 2004 [175] 

desde el golpe de Estado de [unio de 1973 (las ulti 
mas habfan ocurrido en noviembre de 1971, cuanclo 
fue electo Juan Marfa Bordaberry, uno de los candi 
daros del Partido Colorado). En febrero de 1985 asu 
mi6 el Parlamento electo y en marzo hizo lo propio 
el presidente Julio Marfa Sanguinetti (uno de los 
candidatos presidenciales presentados por el Partido 
Colorado en las elecciones de noviembre de 1984). 

Uruguay, el control del poder ejecutivo 
nacional y sean relevados por la izquierda 
(reunida desde 1971 en el Freme Amplio) 
y sus aliados (reunidos desde 1994 en el 
Encuentro Progresista y, desde 2002, en 
la Nueva Mayorfa). 

El inreres que esta probabilidad otorga 
a la pr6xima instancia electoral uruguaya 
se ve reforzado por el contexto regional 
en que se inscribe. La llegada de Luis Ig 
nacio Da Silva al gobierno brasilefio y la 
orientaci6n del gobierno argentino de 
Nestor Kirchner son las evidencias mas 
fuertes de que soplan vientos nuevos en 
la polftica y en la economfa de la region. 
La epoca de las "reformas estructurales" de 
inspiraci6n neoliberal (caracterizadas por 
la apertura externa, la desregulaci6n y el 
rerrairniento del sector piiblico) podrfa 
haber llegado a su fin y la adhesion al 
proyecto estadunidense de libre comercio 
continental ya nose muestra tan incondi 
cional como hace algunos afios. Un triun 
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* Agradezco las sugerencias de Gabriel Bucheli, 
Jose Rilla y Gonzalo Varela que ban conrribuido a 
mejorar este texto. Tarnbien a los dos comentaristas 
an6nimos, cuya opinion requiri6 el editor. 

I Entre 1973 y 1985 Uruguay vivio bajo un re 
gimen aurorirario protagonizado por las Fuerzas Ar 
madas y colaboradores civiles. El 27 de junio de 197 3 
el enronces presidenre de la republica (Juan Marfa 
Bordaberry) dispuso la disoluci6n del Parlamento, 
iniciandose una dictadura que se prolongo por casi 
doce afios. En noviembre de 1984 se efecruaron, aiin 
en medio de fuerres resrricciones a las libertades, las 
primeras elecciones presidenciales y parlamenrarias 

E n octubre de 2004 las uruguayas 
repetiran el ritual civico que reini 
ciaron en 1984: asistiran a las· urnas 

para elegir al Parlamento y al presidente 
que las gobernaran a partir del 1 de mar 
zo de 2005 por los siguientes cinco afios. 
Esta es la quinta instancia electoral que se 
efectUa. desde la recuperaci6n de la demo 
cracia, tras el largo parenresis impuesto 
por la dictadura militar instalada en 197 3 .1 

Sin embargo, esta no sera una elecci6n 
como cualquier otra, puesro que existen 
grandes posibilidades de que los dos "par 
tidos tradicionales" (el Partido Colorado 
y el Partido Nacional) que se han alterna 
do en el gobierno desde el siglo XIX pier 
dan, por primera vez en la historia de 
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Los efectos del triunfo del Partido de los 
Trabajadores (PT) en las elecciones presi 
denciales de 2002 trascienden largarnente 
las fronteras nacionales del sistema poli 
tico brasilefio. Aunque estos procesos solo 
pueden evaluarse en toda su extension 
desde la perspectiva hist6rica que brinda 
el paso del tiempo, no parece ser en exceso 
audaz anticipar que una nueva realidad 
polftica comenz6 a configurarse en el cono 
sur de America Latina desde que Luis Ig 
nacio Da Silva inici6 su gesti6n de go 
bierno y que, posiblemente, los impacros 
de este carnbio polf tico afectaran a toda la 
region. El giro polf tico, ciertarnenre ines 
perado, que se ha evidenciado en Argen 
ri na a parrir de la llegada de Nestor 
Kirchner ( uno de los tres candidatos del 
Partido Justicialista (PJ) que disputaron 
las Ultimas elecciones nacionales de 2003) 
a la presidencia consolida esra percepci6n 
de cambio regional. 

Aunque la gravitaci6n econ6mica y 
polftica de Uruguay es absolutarnenre 
menor en relaci6n con sus dos grandes 
vecinos, la posibilidad firrne de que el 
Freme Amplio, el principal partido de la 
izquierda uruguaya, triunfe en las eleccio 

LA IZQUIERDA URUGUAYA Y EL CAMBIO 
POLfTICO EN LA REGI6N 

ceso de crecirniento y renovaci6n de la iz 
quierda y plantear algunos desaffos de 
cara a un probable triunfo electoral y ac 
ceso al gobierno a parrir de marzo de 
2005. Mediante notas subsidiarias del 
texto se han introducido los elementos 
de informaci6n que ayudaran a los lectores 
no familiarizados con la polfrica uruguaya 
a comprender mas facilmenre algunas de 
las cuestiones planteadas. 
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2 El Freme Amplio (FA) se fund6 en 1971 como 
una coalici6n entre partidos y fracciones politicas 
proveniences de la izquierda marxista (Partido Co 
rnunista, Partido Socialisra, enrre otros), de la izquier 
da socialcristiana (Partido Dem6crata Cristiano) y de 
los partidos tradicionales, dando cabida a su vez a 
dirigenres politicos y ciudadanos que, sin pertenecer 
a los grupos fundadores, se adhirieron direcrarnente 
al FA. 

fo del Frente Amplio (FA) pondrfa a Uru 
guay en sintonia polftica con sus vecinos, 
completando el fin de la hegemonfa de 
la derecha y centroderecha liberal, propia 
de los afios noventa, y el giro hacia go 
biernos ubicados hacia la izquierda y cen 
troizquierda del espectro politico. 

Esre articulo analiza las principales ca 
racrerfsticas y transformaciones de la iz 
quierda uruguaya desde la fundaci6n del 
Frente Amplio en 1971 hasta la actuali 
dad. 2 En primer lugar, se contextualiza 
el proceso politico uruguayo conternpo 
ranee en el nuevo marco polfrico regional 
y se presenta el proceso de crecirniento y 
renovaci6n de la izquierda uruguaya, 
identificando tres dimensiones de cambio 
(electoralizaci6n y moderaci6n, institucio 
nalizaci6n y tradicionalizacion, democra 
tizaci6n). En segundo lugar, se estudia la 
primera de estas dimensiones de la reno 
vaci6n del FA, atendiendo a los cambios en 
la ideologfa, el programa y las bases socia 
les de la izquierda. En tercer lugar, se con 
sidera el proceso de institucionalizaci6n 
partidaria del FA y la construccion de su 
identidad a partir del cultivo de una tra 
dici6n polftica propia. Por Ultimo, se ana 
liza el carnbio en la concepci6n de la iz 
quierda uruguaya acerca de la democracia 
polfrica. En las conclusiones se sintetizan 
los principales contenidos del artfculo 
para dar una vision de conjunto del pro 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2004), 60, septiembre-diciembre, 175-209
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i60.885

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


177 

las acciones, y, sobre todo, por el momen 
ta, en los pronunciamientos de ambos go 
biernos, qued6 explf citamente formulada 
en el "Consenso de Buenos Aires" que 
Kirchner y Lula suscribieron el 16 de oc 
tubre de 2003 en la capital argentina, 

Mas alla de que Chile confirma su 
trayectoria por una senda distinta, de la 
incertidumbre en torno al futuro politico 
de Paraguay y de los rumbos por los que 
se encauce la heterodoxa experiencia i ni 
ciada en Argentina, el cambio polftico 
brasilefio, eventualmente reforzado denrro 
de dos afios por uno de la misma orienta 
cion polfricoideol6gica en Uruguay, ha 
determinado opciones claras en materia 
de inregraci6n regional y de relaciona 
miento con los Estados Unidos de Ameri 
ca. Tras la ola reformista (liberalizante y 
aperturista) de los afios noventa, el actual 
contexto hist6rico de la region esta defini 
do por la crisis econ6micofinanciera que 
sacudi6 a Argentina y Uruguay en el 
2002, la relativa inestabilidad politica en 
Argentina y Paraguay, y la debilidad que 
afect6 al MERCOSUR cuando parte de las 
elites polfticas e ideol6gicas regionales se 
volcaron preferentemente hacia la pro 
puesta de libre comercio impulsada por la 
administraci6n Bush (Area de Libre Co 
mercio de las Americas, ALCA). 

Entonces, el triunfo del PT brasilefio, 
la orientacion del actual gobierno del PJ 
argentino y las crecientes posibilidades 
del FA uruguayo podrfan consolidar un 
giro polftico importante para el futuro 
regional y latinoamericano, que ya se ha 
comenzado a producir a traves de algunas 
de las iniciativas de la administraci6n en 
cabezada por Lula. En lo politico, el acce 
so de la izquierda al gobierno implica un 
corrimiento a la izquierda, luego del pre 
dominio de gobiernos que, desde la recu 

DEL FRENTE AMPLIO A LA NUEVA MAYORiA 

3 Como sucede con otros partidos latinoamerica 
nos nacidos en el contexro de experiencias populistas 
propias del modelo de industrializacion sustituriva de 
importaciones (el peronismo argentino, el cardenismo 
rnexicano, el varguismo brasilero, entre otros), el Par 
tido J usticialista no se idenrifica a sf mismo, ni es 
posible hacerlo sino a costa de grandes simplificacio 
nes, con una etiqueta ideol6gica que permita ubicarlo 
facilmeore en el continua izquierdaderecha. Se trata 
de un partido que, como ha sido caracterfstico de ta 
les experiencias populistas, naci6 a partir de un am 
plio movimiento polftico y social nucleado tras la fi- 
gura carisrnatica de un lider (Juan Domingo Peron), 
sin una ideologfa precisa mas alla de SU enfasis discur 
sivo nacionalista y popular, abarcativo de un amplio 
espectro que admirfa desde nacionalisras de derecha 
hasta revolucionarios de izquierda, y presenra, desde 
el punto de vista de su estructuraci6n organizativa, 
un grado de instirucionalizacicn altamente informal. 

nes a realizarse a fines del afio 2004 ad 
quiere, al producirse en un contexto re 
gional transformado, un significado que 
tambien trasciende lo estricramente na 
cional. Lejos de eclipsarlo, el acceso del 
PT al gobierno brasilefio realza la impor 
tancia eventual del triunfo de su par ideo 
16gico uruguayo. En tal caso se confirma 
rfa un giro a la izquierda de dos de los 
socios del Mercado del Cono Sur (MERCO 
SUR). Al mismo tiempo, aunque esta en 
los inicios de su gestion y pertenece a un 
hererogeneo partido politico que diffcil 
rnente pueda etiquetarse como pertene 
cienre a la izquierda latinoamericana (el PJ 
alberga al mismo tiempo al menemismo, 
fuertemente identificado con los postula 
dos neoliberales predominantes en los 
afios noventa), 3 la gestion del gobierno 
encabezado por Kirchner ha coincidido 
con los lineamientos de polfrica regional 
e internacional impulsados desde el go 
bierno brasilefio. Esta sintorua argentino 
brasilefia que se fue hacienda evidente en 
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4 En verdad bajo la denominaci6n Nuevo Espa 
cio (NE) se comprende a dos sujetos politicos diferen 
tes, En 1989, dos de los grupos fundadores del Frente 
Amplio (el Partido Dem6crata Cristiano [roe]) y el 
Partido por el Gobierno del Pueblo [PGP] lo abando 
naron para fundar, junto a un viejo partido de tradi 
ci6n cat6lica, la Union Gvica, una coalici6n a la que 
denominaron Nuevo Espacio. En 1994 esta coalici6n 
se dividi6: el PGP acord6 una alianza con el sector 
mayoritario de! Partido Colorado, mientras que el 
PDC se integr6 al Encuentro Progresista (EP), un acuer 
do programatico y electoral con el Frenre Amplio y 

Aunque no adherimos a las ejercicios 
de pron6stico electoral ni creemos en la 
infalibilidad gue las encuestas de opinion 
piiblica tienen tal efecto, resulta induda 
ble que la evoluci6n del electorado uru 
guayo desde el retorno a la democracia 
exhibe algunas tendencias consistentes 
que revelan un proceso continua de decli 
ve de la derecha y la centroderecha encar 
nadas por los "partidos tradicionales" 
(Partido Colorado y Partido Nacional o 
Blanco) y de crecimiento de la izquierda 
(Freme Amplio) y, en menor medida, de 
la centroizquierda (Nuevo Espacio). Se 
trata de un cambio relevante en las prefe 
rencias polfricas de los uruguayos que 
confirma un proceso iniciado antes de la 
dictadura militar. 

Desde el nacimiento de la poliarqufa 
uruguaya en los afios veinte del siglo pa 
sado hasta las elecciones de 1966, los dos 
partidos tradicionales concitaron el apoyo 
de aproximadamente 90% del electorado, 
alrernandose en el ejercicio del gobierno. 
Desde 1971, en gue compareci6 por pri 
mera vez un tercer partido relevante (el 
Freme Amplio), el viejo bipartidismo tra 
dicional comenz6 a declinar. Adernas, des 
de 1989 compite un cuarto partido (el 
Nuevo Espacio),4 completando la actual 
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peraci6n de la democracia a mediados de 
los afios ochenta, han oscilado entre el 
centroderecha y el centroizquierda (di 
gamos, para concretar la afirmaci6n con 
figuras representativas, entre Carlos Saw 
Menem y Fernando Enrique Cardoso). 

En lo econ6mico, este cambio podra 
tener dos derivaciones. Por un lado, la re 
vision y reformulaci6n en el avance de las 
"reformas estructurales" liberalizadoras, 
puesto que acceden al gobierno, en el caso 
de Brasil y eventualmente Uruguay, par 
tidos que, habiendose opuesto a estas re 
formas, reivindican mas enfaticamenre a 
sus antecesores la centralidad del Estado 
en la conducci6n del proceso econ6mico 
y la prioridad de la "agenda social". Por 
otro lado, la tonificaci6n de la apuesta al 
MERCOSUR y la revision crftica del pro 
yecro estadunidense para la creaci6n del 
ALCA. 

Si el estudio del itinerario reciente de 
la izquierda uruguaya tiene para las es 
tudios politicos latinoamericanos el valor 
propio de cualguier esrudio de caso al re 
velar una parte de la realidad polftica la 
tinoamericana, el peculiar momenta his 
t6rico gue tratamos de resefiar en los 
parrafos anteriores le atribuye al caso una 
significaci6n mayor, en tanto gue es un 
componente del cambio politico regional 
que se avizora. Dentro de ese contexto, 
la importancia per se del estudio de la his 
toria y el presente del principal partido 
de la izquierda uruguaya se deriva del 
constanre crecimiento electoral y politico 
gue ha experimentado desde su fundaci6n 
en 1971, poniendolo actualrnente en las 
puertas del gobierno nacional, luego de 
administrar durante quince afios el go 
bierno de Montevideo, capital del pafs y 
principal centro demografico, econ6mico 
y polirico. 
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6 Entre 1984 y 1999, el Niimero Efectivo de Par 
tidos (una medida promedio de los apoyos electorales 
de los partidos, ponderado segun el peso relativo de 
cada uno de ellos) ha oscilado entre un minirno de 3.0 
en 1984 y un rnaxirno de 3.5, en 1989, ubicandose 
acrualmente en 3.1 segun surge de los resultados de 
las elecciones nacionales de octubre de 1999. 

7 En elecciones presidenciales y parlamentarias si 
rnulraneas obtuvo (como porcentaje sobre el total de 
votos computados como validos) los siguientes resul 
rados: en 1971 (FA) 18.3%, en 1984 (FA) 21.3%, en 
1989 (FA) 21.2%, en 1994 (EP) 30.6%, yen 1999 
(EPFA) 39.1%. Dada la alta proporcionalidad que 
caracreriza al sisrerna electoral uruguayo en la asig 
oaci6n de cargos, esros resultados electorales se tradu 
jeroo casi exactamenre como contingente legislarivo: 
17.7% en 19721973; 20.6% en 19851989, 21.4% 
en 19901994, 30.5% en 19951999, 39.7% en 
20002004 (porcentajes calculados sobre el total de 
bancas de senadores y diputados). 

8 Con la reforma constitucional de 1996 Uru 
guay se incorpor6 a la larga lista de pafses latinoame 
ricanos que adoptaron la elecci6n presidencial por 
mayorfa absolura, con segunda vuelta enrre los dos 
candidatos mas votados en caso de que ninguno de 
los contendientes alcance tal mayorfa en la primera. 
El sistema se estreno en la elecci6n presidencial de oc 
tubre de 1999 cuando el EPFA obtuvo la mayorfa re 
lativa pero no alcanz6 la absoluta. La segunda vuelta 

dos mayores y un cuarto menor.6 El casi 
constance crecimiento electoral de la iz 
quierda ha sido la nota mas saliente de la 
transformaci6n del sistema de parridos. 
Elecci6n tras elecci6n, con la sola excep 
ci6n de la de 1989, el Freme Amplio in 
crement6 su caudal electoral y su contin 
gente legislativo. 7 En las elecciones 
presidenciales y legislativas de octubre de 
1999 esta tendencia alcanzo SU maxima 
denrro del periodo cuando el EP-FA se 
consrituyo en el partido mas vota<lo y 
obtuvo la bancada parlamentaria mayor 
de la actual legislatura, aunque no obtuvo 
la presidencia de la republica, 8 

DEL FRENTE AMPLIO A LA NUEVA MAYORfA 

orros grupos rnenores. Sin embargo, el nombre Nue 
vo Espacio sobrevivi6 a la ruptura de la coalici6n for 
mada en 1989, puesto que una fracci6n disidente 
dentro del Movimiento por el Gobierno del Pueblo 
no acept6 la alianza con el Partido Colorado y se es 
cindi6 adoptando para sf el lema Nuevo Espacio con 
que se nomina desde 1994 hasta hoy en dfa, 

5 Los cuatro grupos fundadores del EP fueron: el 
FA, el PDC (fundador del FA en 1971 e integrante 
del mismo hasra su separaci6n en 1989 para fundar 
el Nuevo Espacio, del que se separ6 a su vez en 1994, 
ingresando entonces al EP), la Alianza Progresista (un 
desprendimiento del Partido Nacional), y el Batllis 
mo Progresista (un muy poco conocido agrupamien 
to, elecroralmente irrelevance, de ciudadanos prove 
niences del Partido Colorado). En noviembre de 1994 
esta alianza compareci6 en las elecciones nacionales 
bajo la denominaci6n Encuenrro Progresista, mien 
tras queen octubre de 1999 lo hizo bajo el lema En 
cuentro ProgresisraFrente Amplio. En el afio 2001 
se incorpor6 al EP un quinro integranre: el Movi 
rnienro de los Claveles Rojos, pequefia fracci6n escin 
dida del Partido Colorado. En diciembre de 2002, el 
Nuevo Espacio suscribi6 un acuerdo polfticopro 
grarnarico con el EP, dando lugar a una nueva alianza 
que, bajo el nombre Nueva Mayorfa, reline a todo 
el espectro de la izquierda a la centroizquierda. Aun 
que no se conocen los deralles de esre acuerdo res 
pecto a su expresi6n electoral, es muy probable que 
comparezca a las elecciones de 2004 bajo una for 
mula presidencial cornun. Este acuerdo entre el Nue 
vo Espacio y el Encuentro Progresista gener6 a su 
vez la fractura de un grupo de disidenres dentro del 
primero, los que procedieron a registrar un nuevo 
partido, el Partido Independiente, cuyo future es aiin 
incierro. 

configuraci6n multipartidista del sistema 
de partidos uruguayo. En 1994 el FA con 
cret6 una alianza politicoelectoral con 
algunos grupos menores, dando lugar al 
Encuentro Progresista (EP).5 

De esta forma, en 1994 el sistema de 
partidos culmin6 la transici6n iniciada en 
1971 desde un bipartidismo de larga data 
a un pluralismo moderado con tres parti 
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de crisis econ6mica y social como la que afecta a Uru 
guay en este mornento, y con la trayecroria de la opi 
nion piiblica a la vista, ha creado una fuerte sensaci6n 
de inminencia acerca del triunfo de la izquierda en la 
pr6xima elecci6n. 

Este constante crecimiento electoral 
del FA no puede interpretarse iinicarnente 
coma un cambio de las preferencias elec 
torales de los uruguayos, pues al mismo 
tiempo la izguierda experiment6 muchos 
cambios. A los efectos analfticos es posible 
agruparlos en tres grandes dimensiones 
gue dan cuenta del conjunto de transfor 
maciones producidas en el marco de la 
renovaci6n de la izquierda. 

En primer lugar, se ha producido un 
corrimiento del FA hacia el centro del es 
pectro politico. Esta rnoderacion, cuyos 
alcances y limiraciones pueden observarse 
claramente en la evolucion de su progra 
ma y su discurso polfrico, se acompafia 
de otras novedades que completan el pa 
norama de la moderacion. Entre ellas se 
destacan los cambios, sus referencias ideo 
Iogicas y en las bases sociales de la iz 
quierda. 

En segundo lugar, el FA, fundado en 
1971 como una coalicion de partidos de 
izquierda y fracciones escindidas de los 
partidos tradicionales, se fue transforman 
do en un partido propiamente dicho. Los 
diversos componenres (los fundacionales 
y los que se incorporaron posteriormente) 
se mantienen como fracciones del "partido 
frenteamplista" gue se institucionaliza 
coma tal al desarrollar una estructura y 
unas reglas de funcionamiento propias e 
independienres de las de los grupos que 
lo componen. Al mismo tiempo, el FA 
construye una identidad propia en la que 
los elemenros de tipo tradicional y emo 
tivo desempefian un papel decisivo. Para 
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se realize en noviembre de 2000 enrre la formula 
presidencial del EP-FA y la del Partido Colorado que 
cont6 con el apoyo explfciro de! Partido Nacional, 
resultando vencedora la segunda. Como las elecciones 
legislarivas se realizan en forma sirnultanea y conjunra 
con la primera vuelta de las presidenciales, el EP-FA 

se constituy6 en el mayor partido parlamenrario, aun 
cuando fue derrotado en el balotaje que dirimi6 la 
dispura por la presidencia de la repiiblica. 

9 En junio 2003 la encuesradora Facrurn Opi 
nion Publica registro 50% de imenci6n de voto al EP- 

FA, mientras que Equipos Mori regisrro 46% como 
promedio febrerojunio 2003. Datos tomados de las 
paginas web de las empresas mencionadas: <www. 
factum.com.uy» y cwww.equipos.com.uy» respec 
tivamente, 

io De ta! forma que esta sera la rercera elecci6n 
en la que la izquierda se presenta con grandes opor 
tunidades de ganar (ya sucedi6 asf en 1994 y en 
1999, aunque finalmente fue vencida por rnargenes 
esrrechos). Esa expecrativa acumulada y acrecentada 
a lo largo de una decada es la que, en un contexto 

Sobre la base de esta tendencia firme 
del electorado a lo largo de tres decadas, 
se registran los resultados mas recienres de 
las encuestas de opinion publica que re 
velan que, luego de las elecciones de 1999, 
el apoyo a la izquierda no ha disminui 
do, sino gue continua creciendo a medida 
gue se acerca el proximo aero eleccionario. 
En octubre de 1999, el EP-FA obruvo 39% 
de los votos. Desde entonces las encues 
tas de opinion piiblica han registrado un 
lento pero constante crecimiento de la 
"inrencion de voto" al EP-FA. Acrualmenre 
la misma se acerca, con matices enrre las 
distintas encuestadoras, a la mayorfa ab 
soluta. 9 Siesta tendencia se mantuviese, 
se consolidarfa una eventualidad conside 
rada como poco probable hasta hace muy 
poco tiempo: el EPFA podrfa triunfar en 
la primera vuelta del 2004 sin necesidad 
de batirse en un balotaje."? 
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12 Levitsky, luego de repasar la literatura reciente 
sobre partidos polfticos en Larinoarnerica y sefialar 
sus avances y vacfos, advierte que la tendencia a re 
currir en forma acrftica a los modelos formulados a 
partir del estudio de los partidos europeos: "puede 
generar importanres costos en terminos de diferencia 
ci6n analftica, dado gue no perrnite a los acadernicos 
captar las diferencias entre los partidos latinoamerica 
nos y los europeos. Mis aun limita nuestra habilidad 
para diferenciar entre diversas organizaciones parti 
darias latinoamericanas". Levitsky, "Inside", 2001, 
p. 107. Traducci6n mfa. 

Lamentablemente, existe un nororio retra 
so en la produccion academica sobre los 
partidos politicos latinoamericanos, si se 
la compara con la existente para los par 
tidos europeos y estadunidenses. Recien 
ternente se han dado pasos importantes 
en el estudio de algunos casos nacionales, 
pero ello aiin no ha redundado en la for 
rnulacion de caracterizaciones y tipologfas 
de orden mas general que perrnitan ins 
cribir y comparar los distintos casos estu 
diados en el marco de procesos y fenorne 
nos mas amplios. Tanro en el terreno 
empfrico como en el de la reflexion te6rica 
existen vacfos irnportantes. Por ello, a pe 
sar de las certeras prevenciones formula 
das por Levitsky, debemos, por el mo 
mento, seguir recurriendo a las categorfas 
y marcos de referencia elaboradas por los 
estudiosos de los casos europeoocciden 
tales.'? 

La tipificaci6n de los catch all parties 
(partidos "agarratodo"), formulada por 
Kirchheimer, asoci6 la competitividad 
electoral de los partidos con una evoluci6n 
caracterizada por la desideologizacion, la 
moderaci6n prograrnarica, el relajarnienro 

ELECTORALIZACI6N, MODERACI6N 
PROGRAMATICA, DESIDEOLOGIZACI6N 
Y POLICLASISMO 

DEL FRENTE AMPLIO A LA NUEVA MAYORIA 

11. Por "tradicionalizacion" se entiende aquf el 
reforzamienro del peso de los elemenros de tipo tradi 
cional en la configuraci6n de la idenridad partidaria, 
del mismo modo gue por ideologizaci6n o desideolo 
gizaci6n se entiende el creciente o menguante peso 
que la ideologfa puede tener en la misma. 

ello la izquierda incorporo una potente 
tradicion polf tica que se volvio un compo 
nente relevante de su identidad partidaria. 
De esta forma, la tradicionalizaci6n 11 

complement6 el proceso de instituciona 
Iizacion antes mencionado, fortaleciendo 
al "frenreamplismo'' como partido politi 
co (con estructura e identidad propias) na 
cido a partir de una coalicion originaria. 

En tercer lugar, ha cambiado radical 
rnente la concepcion de la democracia 
predominante en la izquierda, transitando 
desde la vision instrumentalista y clasista 
de la "democracia burguesa" a una signifi 
cativa valorizacion de la misma como for 
ma superior de organizacion polfrica de 
la sociedad a ser preservada y perfeccio 
nada como un fin en sf mismo. 

La complementariedad y funcionali 
dad entre la moderacion, la tradicionaliza 
cion y la dernocrarizacion es una de las 
bases del exitoso desempefio electoral del 
FA. La combinacion de los dos primeros 
factores le perrnirio realizar dos movi 
mientos simultaneos altamente conve 
nientes: correrse hacia el centro del es 
pectro politico, incrementando allf sus 
apoyos electorales; y retener sus bases elec 
torales tradicionales; al tiempo que se 
acredit6 su vocacion democratica en una 
sociedad cuya cultura polfrica esta fuerte 
rnente centrada en esa convicci6n. 
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1.6 Kitschelt, "Partidos", 1994. 

Kitschelt completa el planreo de los au 
tores del "dilerna electoral" al analizar es 
pedficamente el abandono de un espacio 
politico, por efecto de la moderacion de la 
izquierda tradicional, que es ocupado por 
una nueva izquierda que de esa forma le 
resta electorado a la socialdemocracia.16 

El valor de los estudios de caso como 
el que se presenra en esre artf culo reside 
en su capacidad para captar la especifi 
cidad que reviste cada proceso particular. 
El marco de inrerpretaci6n que brindan 
las ripologfas y caracterizaciones formula 
das por distintos autores a partir del estu 
dio de los partidos socialdem6cratas euro 
peos son una referencia iitil que pone a 
disposici6n un buen mapa de rura para 
emprender el analisis de nuesrro caso y 
establecer comparaciones con la trayecto 
ria de otras izquierdas en Latinoamerica y 
en Europa. 

En el caso del FA de Uruguay, es posi 
ble registrar varios de los cambios que 
estos autores sefialan corno caracterfsricos 
de la transformaci6n de los "partidos de 
masas" en "partidos agarratodo" o "profe 
sional electoral", aunque no se confirrna la 
inexorabilidad del "dilerna electoral" ni 
el reto de una "izquierda libertaria" que 
le haga competencia. En las lfneas que si 
guen se analizan los cambios programa 
ticos e ideol6gicos, la perdida de centra 
lidad de la autoidenrificaci6n clasista 
(obrerista), y su reformulaci6n hacia un 
policlasismo ciudadano que induce a su 
vez un ajuste de las relaciones con el mo 
vimiento obrero y un acercamienro al 
mundo empresarial. 

En cuanto a la evoluci6n del programa 
del FA comencemos por sintetizar el con 
tenido de las Bases Prograrnaticas de la 
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13 Kirchheirner, "Transformation", 1966. 
14 Panebianco, Mode/Ii, 1982. 
15 Przeworski y Sprague, Paper, 1986. 

de la relaci6n con el movimiento obrero, 
la mayor apertura a grupos de interes di 
versos, la flexibilizaci6n del caracter mi 
litante, el crecienre peso de los lfderes y el 
debilitamiento de la relaci6n del parrido 
con sus elecrores.l? 

Panebianco agreg6 a estas caracterfs 
ticas otro factor, la profesionalizaci6n (el 
peso crecienre de los profesionales con 
competencias especializadas dentro de la 
direcci6n parridaria), para postular su mo 
delo de "partido profesional electoral". 14 

Przeworski y Sprague formularon el 
"dilema electoral" de la socialdemocracia: 
cuanto mas se acercaba esta a la posibili 
dad de triunfar electoralmente mas nece 
sitaba forralecer la convocatoria policlasis 
ta, poniendo de esta forma en riesgo la 
adhesion electoral de su base obrera tradi 
cional. En caso de que decidiese retenerla, 
resignarfa la posibilidad de triunfar y se 
condenarfa a permanecer en la oposi 
ci6n.15 

Kitschelt, desde supuestos de racio 
nalidad de los actores politicos como sus 
tento de sus estrategias electorales coin 
cidenres con los de Przeworski y Sprague, 
estudi6 c6mo, en el caso europeo, el corri 
miento hacia el centro de la "izquierda 
tradicional" (socialdem6crata y, en algu 
nos casos, comunista) y/o su participacion 
en el gobierno abri6 un frente de compe 
tencia polfrica desde el extremo izquierdo 
del espectro polf tico, por parte de una 
"izquierda libertaria" que se hace cargo 
de una agenda abandonada o no conside 
rada por la anterior y capta al electorado 
descontento con su moderaci6n y/o con 
su gesti6n gubernativa. En este senrido, 
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18 "Documento", 1994. 
19 "Ocro'', 1999. 

las propuesras de cambio mas radicales 
presences en dicho programa (reforma 
agraria, nacionalizaci6n de la banca y del 
comercio exterior).18 Aunque finalmenre 
la discusi6n en el FA se trab6 y las pro 
puestas de renovaci6n del programa no 
se concretaron, se produjo en esa ocasi6n 
un hecho que definirfa el curso de este 
debate: la creaci6n del EP como una alian 
za mas amplia del FA con tres socios me 
nores. 

La creaci6n en 1994 del EP es un ele 
mento particularmente importante desde 
el punto de vista de la moderaci6n pro 
gramatica de la izquierda. A partir de en 
tonces, aunque el FA mantiene su propio 
programa (que se mantiene fiel al de 
1971), paralelamente se inicia la historia 
del programa del EP que ira eclipsando 
al del FA hasra llegar a la situaci6n plan 
teada en 1999 en que la confrontaci6n 
prograrnatica con los partidos adversaries 
no se centra en el documento aprobado 
por el Ultimo congreso del FA (1998), sino 
en el del EP (titulado "El otro programa", 
1999).19 De tal forma que, cuando el tra 
mite de la renovaci6n prograrnatica se 
trab6 en el Freme Amplio en 1994, la 
creaci6n del EP en ese afio y su consolida 
ci6n posterior fue la via por la gue aquella 
se concret6. 

La izguierda continua promovienc.lo 
un programa que pone enfasis en el cam 
bio, con una persistence preocupaci6n por 
la transformaci6n econ6mica de Uruguay, 
orientada tanto al crecimiento econ6mico 
como a la sustentaci6n de una polfrica 
social y tributaria redistributiva fundada 
en principios de justicia social e intencio 
nes de corre igualitarista. )unto a esas per 
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17 "Bases", 1971. 

Unidad (1971), el programa fundacional 
del FA. Pastula la necesidad de establecer 
una "planificaci6n nacional independien 
re de la economfa, con objetivos sociales" 
instituyendo para ello un "organismo para 
dirigir la planificaci6n donde participen 
los sindicatos obreros, los productores, los 
tecnicos y los representantes del poder 
politico" y expandiendo el patrimonio co 
mercial e industrial del Estado rnedianre 
una polftica de nacionalizaciones. Se plan 
teaba una reforrna agraria que redistri 
buya la tierra eliminando el latifundio y 
apoyando tecnica, educativa y crediti 
ciamente a los pequefios y medianos pro 
ductores favorecidos por la misma. Se 
postulaba una "vigorosa polfrica de indus 
trializacion". Se proponfa la "nacionali 
zaci6n de la banca'' y de los "grandes mo 
nopolies que conrrolaban el comercio 
exterior". Por ultimo, se hacfa referencia 
a la "reforma radical del regimen tributa 
rio" gravando las grandes fortunas, el ca 
pital improducrivo y los vicios sociales, 
y reduciendo los impuestos al consumo. 
En resumen, en 1971 el FA proponfa: pla 
nificaci6n de la economfa, expansion del 
Estado, nacionalizaciones (en particular 
de la banca y el comercio exterior), refor 
ma agraria, industrializaci6n y reforma 
tributaria. 17 

Luego de la dictadura (19731984), 
en ocasi6n de las elecciones de 1984 y 
1989, el FA realiz6 algunos ajustes a su 
programa, pero en esencia se mantuvieron 
los postulados fundamentales del de 1971 
que acabamos de resefiar. En cambio, en 
visperas de las elecciones de 1994 se 
produce un irnportanre debate interno en 
torno a la conveniencia de introducir mo 
dificaciones que moderaran algunas de 
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20 Por "inrensidad ideologies" se entiende aquf 
el grado de definici6n ideol6gica, la fuerza con que 
se adhiere a una determinada ideologfa. En un sentido 
similar Sartori, Partidos, 1992, p. 159, defini6 la in 
tensidad ideol6gica como "la ternperatura o el afecto 
de un contexto ideol6gico dado", aunque en su caso 
al aludir al contexto se estaba refiriendo no a un actor 
polftico en concreto como lo hago aquf, sino a todo 
un sisterna. La "extension ideol6gica" refiere al grado 
de amplitud o restricci6n de los componentes diversos 
que inregran un determinado conjunto de ideas iden 
rificados como propios de un sujeto politico. 

Se constata en estos afios una reduc 
ci6n de la intensidad y un incremento de 
la exrensi6n ideologica. 20 Las definiciones 
de la mayor parte de los grupos de la iz 
quierda uruguaya que confluyeron en el 
Freme Amplio se caracterizaban por ser 
muy precisas y concretas en cuanto a su 
identificacion con una determinada co 
rriente de pensamiento. Cada organiza 
cion polftica tenfa en su etiqueta ideolo 
gica C'marxista", "leninista", "rnaofsta", 
"trotskista", etc.) una importanre sefia de 
su identidad. En la medida en que este 
fen6meno se traducfa en la adopci6n de 
definiciones te6ricas precisas, restringidas, 
mas 0 menos compactas, que eran incluso 
defendidas en terminos de "pureza ideo 
logica", es que sefialarnos la existencia de 
una elevada intensidad y una baja exten 
sion ideol6gica de la izquierda socialista 
anterior a la dictadura (hasta 197 3 ). 

En el periodo posdictatorial (de 1985 
en adelante) la izquierda ha mostrado una 
creciente arnplirud y flexibilidad en la 
composicion de su marco ideol6gico, por 
lo que cabe indicar que la extension ideo 
16gica se ensancha. Al mismo tiempo, ha 
descendido la imensidad de la adhesion 
a corrientes ideol6gicas estricrarnenre aco 
tadas. Las diversas fracciones del FA se 
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sistencias, la reformulaci6n programatica 
tarnbien muestra cambios importantes 
que recorren por lo menos dos pistas: la 
moderaci6n de las propuestas de transfor 
maci6n econ6mica (desaparecieron tres 
puntos fundamentales del programa de 
1971: reforma agraria, nacionalizaci6n 
del comercio exterior y del sisterna ban 
cario); y la jerarquizaci6n de temas so 
ciales y polfticoinstirucionales antes 
inexisrentes o muy poco desarrollados 
(impulso a las polfticas sociales, reforma 
del Estado, perfeccionamienro y profun 
dizaci6n de la democracia). 

En resumen, se trata de un programa 
cambio moderado orientado hacia la 
transformaci6n y el crecimiento econ6 
mico, la justicia social y la democracia, 
en el que se asigna al Estado un papel re 
levanre en la conduccion del proceso eco 
n6mico y social. Estas constituyen las no 
tas distintivas que definen la identidad 
programatica actual del EPFA. 

Simultanearnente, con esta modera 
ci6n programarica la izquierda se ha reno 
vado ideol6gicamente, tanto desde el 
punro de vista de las referencias ideol6 
gicas (sus contenidos), como del lugar que 
la ideologfa ocupa en la configuraci6n 
de la identidad politico partidaria. Existe 
una dificultad para registrar y evaluar este 
cambio, puesto que es practicarnente im 
posible considerar al Freme Amplio como 
un actor unificado en materia ideol6gica. 
Desde 1971 la izquierda ha tenido un solo 
programa, pero no ha reconocido un mar 
co ideol6gico compartido por todos sus 
componentes. Sin embargo, es posible y 
titil considerar el itinerario ideol6gico de 
algunas fracciones del FA, en particular 
aquellas para las que la ideologfa era un 
componente central de su identidad y de 
su acci6n polftica. 
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incorporaci6n de nuevos elementos sobre 
la base de la matriz originaria que, a su 
vez, es concebida en forma rnenos dog 
marica y restrictiva, mas cr.ftica y abierta. 
Al rnismo tiempo, la carga ideol6gica de 
los diversos componentes del Freme Am 
plio se ha ido alivianando, disminuyendo 
de esa forma el peso que las referencias 
ideol6gicas tenfan en el pasado en la con 
figuraci6n de la identidad partidaria de 
la izguierda. En resumen: menor intensi 
dad y mayor extension de la ideologfa, al 
tiempo que la misma ocupa un lugar me 
nor al gue ostent6 en el pasado, como 
componente de la identidad polftica de 
la ideologfa. Solo en este sentido puede 
hablarse de una relativa desideologizaci6n. 

Aunque el Freme Amplio se defini6 
desde su fundaci6n corno una fuerza polf 
tica policlasista, la izquierda ha conside 
rado a la clase obrera, a los trabajadores 
en general, como su base social "natural", 
proclamandose como su representaci6n 
polfrica. En la practice, ha sido fuerte la 
vinculaci6n con el movimiento obrero. 
Tambien en este aspecto el itinerario 
reciente del FA evidencia carnbios en el 
comporramienro y en el discurso de la iz 
guierda. 

La tradicional articulacion, originada 
a fines del siglo XIX y consolidada hacia 
mediados del xx, entre izquierda social 
e izquierda polfrica, esto es, la relaci6n 
privilegiada entre algunos partidos de la 
izquierda y las organizaciones sindicales 
de los trabajadores, se prolong6 a partir de 
1971 en la vinculaci6n entre el FA y la 
Convenci6n Nacional de Trabajadores 
aunque, como veremos a continuacion, a 
partir de la fundaci6n del FA se reconoce 
el inicio de un carnbio en esta relaci6n. 

Con la redemocratizaci6n del pafs en 
1985, aquella estrecha vinculaci6n pareci6 
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muestran mas propensas a adoptar defini 
ciones amplias, abiertas a la incorporaci6n 
de aportes de variadas vertientes del pen 
samiento de izquierda. Predominan las 
definiciones abiertas como "socialista" o, 
aiin mas extensas y difusas, como "pro 
gresista", Se hace cada vez mas frecuente 
el reconocimiento de la conveniencia de 
incorporar elementos del otrora adver 
sario doctrinario mayor del socialismo, el 
liberalismo, incluso en su version eco 
n6mica. 

Evidentemente, en esre aspecto coma 
en otros, la izquierda uruguaya no es una 
excepci6n. Fen6menos internacionales 
tales como la crisis del marxismo y la caf 
da del socialisrno real indudablemente 
tienen relaci6n con esros cambios. Pero 
tarnbien hay factores locales que contribu 
yen a la explicaci6n del fen6meno. La in 
corporaci6n del liberalismo politico, yen 
particular la valoraci6n de la libertad, de 
los derechos y garantfas civiles y politicos 
se relacionan con la traumatica experien 
cia autoritaria sufrida particularmente por 
la izquierda entre 1973 y 1985. Asimis 
mo, la mayor cobertura ideol6gica res 
ponde a razones estricrarnenre estraregico 
electorales: en la medida en que el FA 
crece hacia el centro del espacio politico 
ideol6gico y aspira a conquistar la mayo 
rfa que le permita acceder al gobierno, ha 
ido adaptando su configuraci6n ideol6 
gica, abarcando un espectro mayor, sin 
abandonar por ello ciertas definiciones 
basicas que hacen a la preservaci6n de una 
identidad de izquierda. 

En este sentido no ha habido una 
completa sustituci6n del fundamento 
ideol6gico anterior. El socialismo no ha 
desaparecido del marco te6rico de la iz 
quierda uruguaya. Sf se ha producido una 
ampliaci6n del espectro ideol6gico por 
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21 Wettstein, Frente, 1993, vol. IV, p. 346. 

Hoy el relacionamiento con las rrabajadores 
ya no es sencillo [ .. .] el Frente Amplio ha 
tenido una tradici6n de relaciones con los 

Por otro lado, en el periodo mencio 
nado se produce otro fen6meno que es la 
contracara complementaria del anterior. 
La dirigencia frenteamplista reconoce que 
sus relaciones con el movimiento sindical 
podrfan ser, en el caso de ser gobierno na 
cional, conflictivas. La imposibilidad de 
concretar a corto plazo ciertas demandas 
sindicales y la necesidad de mantener 
vfnculos cordiales con el empresariado 
son dos facrores que podrfan plantear si 
tuaciones de enfrentamiento con los sin 
dicatos, En esre sentido, la experiencia de 
los quince afios de relaci6n entre el go 
bierno frenreamplisra del municipio de 
Montevideo y el sindicato de los trabaja 
dores municipales que ha pasado por 
varias situaciones conflictivas plantea an 
ticipos fuertemente indicatives de la pro 
blematica antedicha. 

En todo caso, las relaciones entre el 
Frente Amplio y el rnovimiento sindical 
han ingresado en una nueva fase caracte 
rizada por el replanteo de la vieja "her 
mandad sindical" de la izquierda. Al res 
pecto, Reinaldo Gargano (senador y 
secretario general del Partido Socialista 
de UruguayFA) declar6 en 1993: 

extraordinariameote relevanre. La negocia 
ci6n con el sector empresarial es central para 
el proceso de acumulaci6n de capital, para la 
incorporaci6n de progreso tecnico, para el 
crecimienro econ6mico [. . .] La negociaci6n 
debe asegurar la credibilidad de la polfrica 
econ6mica para que no haya formas de de 
sestabilizaci6n de acciones especulativas. 21 
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Para un gobierno popular el relacionamien 
to con el sector empresarial tiene un papel 

restaurarse. Sin embargo, desde entonces 
esa relaci6n se fue modificando verifican 
dose una mayor independencia por parte 
del movimiento sindical respecto a la iz 
quierda polf tica. Este fen6meno se vio re 
forzado a parrir de la crisis del Partido 
Comunista de Uruguay en 1992, dada la 
gravitaci6n sustancial que dicha fracci6n 
del Freme Amplio tenia dentro del sindi 
calismo. 

A lo largo de la nueva etapa polirica 
que se abri6 en 198 5, y en particular des 
de 1990, se registran dos fen6menos que 
confirman y aceleran un rumbo ya anun 
ciado en 1971, cuando el FA emergi6 como 
un movimiento politico cuya convocatoria 
ciudadana estaba expHcitamente orientada 
a un espectro policlasista a partir de un 
programa "nacional y popular". 

Por un lado, se reconoce en la dirigen 
cia de la izquierda una notoria preocu 
paci6n por fundar vfnculos con el empre 
sariado. A medida que, como ha sucedido 
ininterrumpidamente entre 1985 y 2004, 
se increment6 la expectativa de alcanzar 
el gobierno nacional por parte del FA se ha 
hecho evidente la intenci6n de lograr una 
confianza mutua entre la izquierda y el 
empresariado que tiene su centro y su 
problema en las expectativas acerca del 
manejo de la polf tica econ6mica como 
factor clave para manrener la estabilidad 
econ6mica y polf tica, y desarrollar planes 
de mediano y largo plazo. 

Las siguientes afirmaciones del econo 
mista Alberto Courie! (senador desde 
1990 y dirigente de la Vertiente Arti 
guista del FA) formuladas hace algunos 
afios son altamente elocuentes sobre el 
punto: 
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23 Propias de lo que Jorge Lanzaro ha denomina 
do como la "adscripci6n corporativa" de la izquierda 
al sistema politico uruguayo. Lanzaro, "Freme", 2000. 

En estos afios se han producido otros dos 
fen6menos que, junro con la moderaci6n 
que consideramos en el numeral anterior 
y la democratizaci6n que abordamos en 
el siguiente, completan el panorama de 
la renovaci6n de la izquierda: la institu 

lNSTITUCIONALIZACI6N PARTIDARIA 
Y TRADICIONALIZACI6N IDENTITARIA 

va, las niveles de compromiso y organici 
dad, los apegos ideol6gicos y los grados de 
politizaci6n confluye hacia la redefini 
ci6n de sus relaciones con los partidos po 
liticos y con los empresarios y sus organi 
zaciones representativas. Esto modific6 
particularmente la relaci6n de las sindi 
catos con la izquierda polftica, deterrni 
nando un vuelco importante de las pautas 
hist6ricas de ensamble entre la izguierda 
y el movimiento sin di cal. 23 

Esa relaci6n funcionaba dentro de un 
esquema econ6mico, social y politico que 
hoy se ha modificado sustantivamente, 
afectando particularmente la capacidad 
de movilizaci6n y las modalidades de ne 
gociaci6n laboral, recortando los margenes 
de maniobra de los sindicatos. De esre 
proceso ha resultado la mayor autonornfa 
del movimiento sindical respecto a la iz 
quierda polf tica y tambien una mayor 
propensi6n a la negociaci6n y el acuerdo 
con el empresariado. Por ello, la nueva 
relaci6n Freme Ampliosindicatos no se 
explica unicarnente por el cambio en los 
comportamientos de aquel, sino que se 
entrelaza con las modificaciones experi 
mentadas par estos, 
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22 Ibid., p. 44. 

Estos fen6menos =normalizacion de 
las relaciones con el empresariado y rede 
finici6n de la vinculaci6n con los sindica 
tos de trabajadores tienen clara relaci6n 
con el nuevo posicionamiento polfrico 
electoral del Freme Amplio. La creciente 
expectativa de un gobierno frenteamplis 
ta, junto con la experiencia de la gesti6n 
municipal montevideana que comple 
rara quince afios a comienzos de 2004, 
modific6 las actitudes de la izquierda ha 
cia trabajadores y empresarios. A su vez, 
por las mismas razones, ambos sujetos so 
ciales han procesado una alteraci6n en sus 
predisposiciones y cornportamientos res 
pecto a la izquierda polftica. 

Pero el crecimiento electoral y los nue 
vos perfiles de la izquierda no constituyen 
el tinico factor explicativo de tal cambio. 
Tarnbien los actores sociales en cuesti6n, 
en particular el movimiento sindical, han 
asistido a transformaciones que concurren 
a su profundizaci6n. La modificaci6n de 
la relaci6n de los sindicatos con la izquier 
da tiene fundamentos que escapan de lo 
estrictamente polftico y se vinculan mas 
bien con cambios sociales y econ6micos 
que se vienen operando en el mundo capi 
talista. Hemos asistido en estos afios a 
una transformaci6n del sindicalismo que 
al alterar las 16gicas de la acci6n colecti 

trabajadores organizados sindicalmente, 
pero es muy cierto tambien que las organi 
zaci6n sindicales uruguayas para bien ya 
no son mas la correa de transmisi6n de un 
determinado partido polftico. Tienen mucha 
independencia [. . .] nuestro Frente tiene que 
pensar no solo en funci6n de los intereses 
de los trabajadores, sino del conjunto de la 
sociedad. 22 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


189 

25 Tal es el caso de los siguienres "partidos" que 
actualrnenre son fracciones o incluso subfracciones 
del parrido Frente Amplio: Partido Socialista de Uru 
guay (PSU), Partido Comunista de Uruguay (PCU), 
Por la Victoria del Pueblo (PVP), Partido Obrero 
Revolucionario (POR) y Partido Socialista de los Tra 
bajadores (PST). 

rara los limites de la mera sumatoria de 
las partes convocantes. Ante la afluencia 
que dicha convocatoria enconcr6 se cre6 
un marco organico para dar estructura 
propia a ese movimiento. Por ello, desde 
la etapa fundacional, el FA fue una coali 
ci6n de partidos y, al mismo tiempo, un 
movimiento politico unificado. 

Este segundo cornponenre tuvo un 
gran desarrollo entre 1971 y 197 3 y, mu 
cho mas, entre 1984 y 1999. El "frente 
amplisrno" se constituy6 asf en una enti 
dad polftica consisrente por sf misma, 
mas alla incluso de la permanencia e im 
portancia relariva de los partidos y agru 
paciones polfricas que participaron en su 
genesis. Vista en perspectiva hisr6rica, 
ese proceso evidencia el transito desde la 
coalici6n y movimiento originarios hacia 
la actual configuraci6n del FA como par 
tido politico. Al mismo tiempo se pro 
dujo la conversion de los partidos que 
fundaron la coalici6n y convocaron al mo 
vimienro o se inregraron luego en fraccio 
nes dentro del partido frenceamplista. 
Esto se sostiene mas alla del hecho, irre 
levante para el argurnenro en cuestion, 
de que por razones hist6ricas, tradiciona 
les o incluso ideol6gicas algunas de estas 
fracciones mantienen sus viejas denomi 
naciones de "partido" .25 

La estructura organizativa del Frente 
Amplio ha ido variando a lo largo de sus 
3 3 afios. El estudio de sus estatutos (apro 
bados en 1971 y modificados en 1986 y 
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24 El Doble Voto Sirnultaneo es un dispositivo 
electoral de voro intrapartidario que perrnire al elector 
realizar su opci6n primero por un partido y luego, 
dentro del partido, por una de sus fracciones. Fue el 
mecanismo a rraves del cual los fragmentados par 
tidos tradicionales uruguayos pudieron mantener sus 
respecrivas identidades y comparecer a las elecciones, 
sin que ello impidiese la expresi6n electoral de sus 
numerosas corrientes internas. Por su parte, el FA uti 
liz6 este mecanismo para poder acumular los voros de 
los partidos que le dieron origen tras un unico can 
didato presidencial, y al mismo tiempo perrnitir que 
cada uno de ellos recibiese sus propios votos para la 
elecci6n de parlamentarios. Debe renerse presente 
queen Uruguay las elecciones parlamentarias y presi 
denciales se realizan en forma simultanea y vinculan 
re, por lo que el elector no tiene la opci6n de votar por 
partidos disrintos al poder ejecutivo y al Parlamento. 

cionalizaci6n partidaria y la tradicionali 
zaci6n de la identidad del FA. 

Por insritucionalizacion partidaria en 
tendemos el proceso por el cual el FA ha 
dejado de ser una coalici6n politicoelec 
toral, un "frente de partidos", para conver 
tirse en un "partido" propiamente dicho. 
Las idencidades de cada uno de los par 
tidos y grupos que los consticuyen con 
timian siendo significativas, pero lo son 
en canto fracciones del partido frente 
amplista. 

Fundado en febrero de 1971 como una 
coalici6n de partidos y grupos de izquier 
da socialcristianos y sectores escindidos 
de los "partidos tradicionales", el FA se 
configur6, mediante el uso del Doble 
Voto Sirnulraneo.j" como una alianza 
electoral asentada en un "compromise po 
litico" yen un "acuerdo programarico" 
que le daban fundamenco al primero. Al 
mismo tiempo, la coalici6n de partidos 
y grupos fundadores convocaron a la for 
maci6n de un movimiento politico comun 
(propiamence frenteamplista) que supe 
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27 Combina una elecci6n restringida, en "asam 
blea de Cornice de Base", para el caso del Congreso 
con una modalidad de elecciones abiertas con afilia 
ci6n al momenta para el caso de los delegados parti 
darios y de las bases ante el Plenario Nacional. 

mentos en gue se divide territorial y ad 
ministrativamenre el Estado uruguayo. 

La integraci6n y forma de elecci6n de 
los organismos de direcci6n rambien ha 
ido cambiando en las diversas formula 
ciones estatutarias. En el caso del Plenario 
Nacional, en sus orfgenes se integraba ba 
sicamenre con los represenrantes de las 
diversas fuerzas politicas gue conformaban 
la coalici6n. La reforma estatutaria de 
1986 incluy6 a representantes de las "ba 
ses" (a traves de delegados de las diversas 
instancias de la estructura de participa 
ci6n), constituyendo estos 30% del total 
de inregrantes del Plenario Nacional, 
mientras el otro 70% conrinuaban siendo 
represenrantes de los partidos y grupos 
coaligados. Una segunda reforma estatu 
taria (1993) ampli6 50% la representa 
ci6n de las "bases" en el Plenario Nacio 
nal, reduciendo asf 50% la participaci6n 
directa de los partidos. 

Esta evoluci6n refleja dos fen6menos 
di versos y complementarios. Uno es la 
impronra "rniliranre" del FA. Mas alla de 
la forma concreta que asume la elecci6n 
de los delegados en los ambitos de conduc 
ci6n, 27 hay una incidencia creciente de la 
estructura de participaci6n de los miern 
bros en el ambito de direcci6n polfrica. 
El otro fen6meno vinculado a este proceso 
es el ya sefialado transito de la coalici6n al 
partido frenteamplista, ya gue se fortalece 
la estructura propia del FA, como tal, ab 
sorbiendo a las de los partidos y grupos 
componentes. Al mismo tiempo, tienen 
peso creciente las instancias de participa 
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26 Mas alla de los esrarutos partidarios, la reforma 
constitucional de 1996 introdujo algunas novedades 
que estan produciendo cambios en las modalidades 
de funcionamiento y las 16gicas de competencia intra 
parridaria. En este sentido, los elementos mas impor 
tantes estipulados en la reforma son la realizaci6n <le 
elecciones inrernas obligatorias y sirnultaneas en to 
dos los partidos, la elecci6n (en la instancia antedicha) 
e instalaci6n de las convenciones partidarias nacio 
nales y departarnenrales, la imposici6n de la candi 
datura unica presidencial por partido (electa tambien 
en la insrancia antes mencionada) y la no simulta 
neidad de las elecciones municipales respecto a las 
nacionales. 

1993) perrnite registrar c6mo se ha ido 
modelando el organigrama que da forma 
a esa estructura y, al mismo tiempo, c6mo 
se han ido definiendo las diversas instan 
cias que intervienen en el proceso de toma 
y ejecuci6n de decisiones y sus respectivas 
porestades. 26 La direcci6n se configura a 
partir de dos 6rganos principales, uno de 
liberanre y otro ejecurivo: el Plenario Na 
cional y la Mesa Politica, respectivamenre. 
Otros dos organismos completan el nivel 
de direcci6n polf tica, uno por debajo (el 
Congreso) y orro por arriba (la presiden 
cia), por encima de los ya mencionados. 

Adernas, el FA riene una esrrucrura de 
participaci6n de sus miembros y rnilitan 
res que se superpone y se vincula a la de 
direcci6n, configurando una pirarnide or 
ganizativa densa y compleja. En la estruc 
tura de participaci6n (un elemenro distin 
tivo del Frenre Amplio denrro del sisrema 
de partidos uruguayo), gue se conecta en 
diversas instancias (Congreso, Plenario 
Nacional y Mesa Polfrica) con la estructu 
ra de decision, comparriendo esa poresrad, 
se ubican los Cornices de Base (terriroria 
les y "funcionales"), las Coordinadoras 
Zonales de Montevideo y los Plenarios 
Departamenrales de los otros 18 departa 
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tundenre y demostrativa del fen6men.o 
sefialado. El compromiso y la militancia 
polfrica fueron elementos centrales de 
la predica y la identidad frenteamplista 
desde el periodo fundacional. Era presen 
tada coma parte esencial de una forma 
novedosa y distintiva de hacer polfrica 
y sefialada como uno de los valores que 
distingufan al FA respecto a las partidos 
tradicionales. Los Cornices de Base, con 
rrapuestos a los "clubes" de blancos y co 
lorados, fueron el campo de experirnen 
racion de esta concepcion. Su auge en 
19711973 fue a su vez estfmulo para su 
sostenimiento y promoci6n. 

En los afios ochenta y noventa, al 
tiempo que se completaba el rnontaje de 
la densa estrucrura corrnin constituyendo 
se, como organizaci6n, el parrido frente 
am plista, se fue institucionalizando la 
incidencia de las estructuras de participa 
cion ya existences desde el periodo fun 
dacional en el ambiro de direccion polftica. 
Paradojicamente, mientras esto sucedfa a 
nivel formal estatutario, en los afios no 
venra la participaci6n real de la militancia 
descendi6 notablemenre provocando un 
vaciamiento de estas instancias. La cornbi 
naci6n de ambos fenornenos el creciente 
peso de las estructura de participaci6n de 
base en los 6rganos de decision y su vacia 
miento terrnino generando efectos no 
buscados. El mas evidence de ellos es el 
problema de la doble representaci6n de 
las fracciones en la direcci6n del FA, a tra 
ves de SUS propios representantes, por Un 
lado, y de las representantes de los 6rga 
nos de base, por otro. Esta situacion se 
ha producido puesto que la reducci6n de 
la participaci6n de los miembros en las 
instancias de base del FA facilit6 su control 
por parte de las fracciones con estructuras 
rnilitantes mas extensas y consistences. 

DEL fRENTE AMPLIO A LA NUEVA MAYORiA 

28 Wettstein, Autoridad, 1984, pp. 2038. 

Mas alla de la exageraci6n evidente de 
la ultima frase, la cita de Seregni es con 

el FA encarna una nueva concepci6n de la 
vida poHtica [. ..J porque los militantes po 
pulares [. . .] no participaban [...] de esa con 
cepci6n que proclama la derecha, segun la 
cual el unico acto politico del ciudadano 
deber ser el voto [...] jNo! [...]Cada militan 
te frenteamplista es un politico y asf debe 
ser [. . .] Porque atribuimos al pueblo [. . .] el 
papel protag6nico en el proceso hist6rico, 
es necesario consolidar y extender la acci6n 
los Cornites de Base ]...] Una de las caracte 
rfsricas fundamentales que diferencian al 
Frente de los viejos lemas tradicionales es 
la movilizaci6n popular de que es capaz; 
hay en nuestro Frente una menor diferencia 
entre su militancia y su electorado. En rea 
lidad, todos o casi todos nuestros electores 
son milirantes de nuestro Freme. 28 

ci6n propiamente frenteamplistas, aque 
llas que se crearon para dar cauce al mo 
vimiento y que se fueron desarrollando 
al punto de invadir el arnbiro de direcci6n 
inicialmente reservado a los componentes 
de la coalici6n fundacional y de algunos 
dirigentes independiences. 

El peso de esa concepci6n militante de 
la participaci6n y la organizaci6n ha sido 
una marca distinriva de la izquierda y jue 
ga no solo como componente del modelo 
organizativo, sino tambien como parte de 
la identidad frenteamplista. Las siguientes 
afirmaciones de Liber Seregni, realizadas 
en algun momemo del periodo fundacio 
nal, son ilustrativas del peso que desde el 
comienzo se asign6 a la concepcion mili 
tante en esa doble condicion de impronra 
organizativa y marca identitaria: 
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30 Aunque ya habfa tenido un anuncio en la 
emergencia de! liderazgo de Hugo Batalla, el princi 
pal dirigente del PGP, primero complementario y lue 
go enfrentado al de Uber Seregni, entre 1984 y 1989. 

dieron ampliamente las fronteras de sus 
propias fracciones y se proyectaron como 
figuras que arrastran apoyos diversos 
dentro y fuera del Frente Amplio. En este 
sentido son distintos del tipo de lideraz 
gos de los partidos tradicionales, puesro 
queen estos no existen los lfderes parti 
darios propiamente dichos, sino lfderes de 
fracci6n que, segun los pesos relativos 
de estas, adquieren el apoyo mayoritario 
dentro del partido, En el caso de Astori 
esta capacidad articuladora de apoyos mu 
cho mas alla del de SU propia fraccion Se 
fue diluyendo en el correr de la competen 
cia con v azquez hasta quedar a partir de 
1999 como un lfder casi exclusivamente 
fraccional. 

Este cambio hacia un escenario de 
confrontaci6n competitiva entre lideraz 
gos internos constituye una situacion 
nueva para la izquierda.f" El Frente Am 
plio se caracterizaba por su fuerre cohesion 
interna, con una forma de relacionamien 
to entre fracciones que priorizaba y valora 
ba altamente la unidad de acci6n y la dis 
ci plina partidaria. Esto hacfa que la 
competencia interfraccional quedara rfgi 
damente limitada, dando lugar a una di 
namica de funcionamiento cerrada, donde 
el disenso era visto como debilidad y la 
indisciplina era fuerternente castigada. 

La fractura de 1989 (la escisi6n del 
Partido Dem6crara Cristiano y el Partido 
por el Gobierno del Pueblo) y el proceso 
que la gest6 fue un primer golpe a esta 
rnatriz unitaria y cohesiva del FA, aunque 
al mismo tiempo la confirm6: al terminar 
con la salida de los disidentes se reafirrno 
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29 Tabare Vazquez era un dirigente de "bajo per 
fil" del Partido Socialista antes de su emergencia 
como lfder frenteamplista. Integraba su Cornice Cen 
tral aunque no era ni un dirigenre active en la vida 
interna del PS ni una figura politica con proyecci6n 
ptiblica. Desde el ejercicio del cargo de intendente de 
Montevideo a partir de 1990 se constituy6 en el re 
levo de Seregni para el liderazgo del fA. For su parte, 
Danilo Astori construy6 su liderazgo como figura 
frenteamplista independiente para luego crear en 
1994 su propia fracci6n, perdiendo entonces aquel 
caracter y volviendose, a diferencia de Vazquez, un If- 
der de fracci6n. 

· La "crisis de participacion", que afecro 
a lo largo de los afios noventa a los parti 
dos politicos, en particular a la izquierda 
ya los movimientos sociales, estimul6 la 
revision de las concepciones y practicas 
organizativas y de las formas de vincula 
ci6n de los distintos miembros. El nuevo 
enfoque resultante es mas flexible y adap 
tativo a situaciones diversas, sin por ello 
romper totalmente con la concepci6n ori 
ginaria. Sin abandonar el enfasis en el va 
lor de la militancia, comenz6 a admitirse 
la posibilidad de otras formas de partici 
paci6n segun diferentes niveles de com 
promiso y colaboraci6n, desde la dedica 
cion total del miliranre "profesional" hasta 
la adhesion electoral del simpatizante. 

Otro aspecto del funcionamiento par 
tidario en el que se ban registrado cam 
bios es el de los liderazgos de izquierda. 
El FA supo rener en la mareria una parti 
cularidad que se ha visto cuestionada en 
estos Ultimas afios al producirse la transi 
ci6n desde un liderazgo iinico y consen 
sual en torno a la figura independiente 
de Lfber Seregni, a una situaci6n de com 
petencia confrontativa entre liderazgos de 
origen o base fraccional. Los liderazgos 
de Tabare Vazquez y Danilo Astori, aun 
que con matices importantes,29 trascen 
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31 Hobsbawn y Ranger, Invention, 1984. 

promiso y la acci6n militante, flexibiliz6 
los requerimientos y exigencias adrnitien 
do grades diversos y decrecientes de mem 
bresfa y participaci6n partidaria. 

En tercer lugar, el relevo de Seregni 
por Vazquez supuso cambios en el lide 
razgo politico dentro de la izquierda gue 
se inscriben en una transformaci6n mayor 
de la dinamica del funcionamiento y de las 
formas de la cornpetencia intrapartidaria. 
Sin abandonar la fuerte propensi6n a la 
cohesion interna, la acci6n unitaria y 
la disciplina partidaria, el FA se ha ido 
aproximando a una forma de funciona 
rniento que admire rnargenes de actua 
ci6n fraccional y niveles de confrontaci6n 
interna que antes hubieran sido inadmi 
sibles y/o hubieran terminado en el disci 
plinamiento o en la fractura. 

El otro fen6meno mencionado al co 
mienzo de este apartado como comple 
mentario de la institucionalizaci6n par 
tidaria, la "tradicionalizacion" identitaria, 
refiere a una nueva relaci6n de la izquier 
da con la tradici6n y a la construcci6n de 
una tradici6n frenteamplista que, fuerte 
mente centrada en una particular inter 
pretaci6n del pasado nacional, se constitu 
ye en uno de los elementos centrales de su 
identidad partidaria, al tiempo que los 
componentes programaticos e ideol6gicos 
de la misma se reformulan. 

Como "tradicion invenrada" se refiere 
a un conjunto de practicas presences que 
implican una continuidad, deliberada y 
selectiva, con el pasado.31 Se trata en esre 
caso de la "invencion" de una tradici6n 
de la izquierda uruguaya que, basada en 
una cierta lectura del pasado, legitima 
comportamientos politicos actuales y re 
fuerza el sentimiento de pertenencia a la 
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la imposibilidad de introducir la compe 
tencia interna abierta como modalidad 
habitual de funcionamiento. Diez afios 
despues, la forma en que se proces6 el en 
frentamiento entre Tabare Vazquez y Da 
nilo Astori en la definici6n de la candida 
tura presidencial del FA para las elecciones 
nacionales de 1999 vino a confirmar la 
instalacion de esa nueva modalidad en 
la dinamica interna de la izquierda. El 
disenso fue reconocido e institucionaliza 
do, al tiempo que se aplicaban las nuevas 
reglas constitucionales que impusieron 
las elecciones internas obligatorias en to 
dos los partidos. 

En resumen, a lo largo de este repaso 
de los diversos aspectos organizativos de 
la trayectoria del FA se han sefialado varios 
cambios. En primer lugar, el proceso de 
institucionalizaci6n partidaria: el FA ha 
adquirido una organizaci6n y un funcio 
namiento propios de un partido que aloja 
como fracciones a los partidos y grupos 
originalmente coaligados y los que se su 
maron en el proceso. 

En segundo lugar, en el proceso de 
constituci6n en partido se complet6 una 
densa estructura interna que combina y 
enrrelaza las instancias de direcci6n con 
las de participaci6n de los miembros, 
asignando a estas ultimas un creciente 
peso dentro de las primeras, en lo que 
constituye una nota distintiva dentro del 
sistema de partidos uruguayo. En los no 
venta, la izquierda se vio afectada por la 
"crisis de militancia". Esto indujo la re 
vision de los criterios organizativos y espe 
cialrnente de las formas de la partici 
paci6n y el compromiso politico de los 
miembros, resultando de ello una respues 
ta adaptativa que, sin cambiar las esrruc 
tura de participaci6n y direcci6n rnontada 
ni abandonar la alta valoraci6n del com 
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32 Jose Artigas fue el caudillo que lider6 el alza 
rniento armado contra el dominio espariol iniciado en 
la Banda Oriental del Rfo de la Plata hacia 1811. La 
revoluci6n que encabez6 adquiri6 hacia 1815 las ca 
racterfsticas de un rnovimiento popular con un pro 
grama democraticorepublicano y de transformaci6n 
econ6mica y social que trascendi6 largarnenre el mo 
rivo inicial del estallido revolucionario. Tras la inva 
sion del ejerciro portugues en 1816 fue finalmenre 
derrocado en 1820 por una vasca conjuncion de in 
cereses de denrro y fuera de la Provincia Oriental, eras 
lo cual se exi1i6 en Paraguay donde falleci6 en 1850. 

Pero adernas de esta esponninea acu 
mulaci6n de una historia partidaria lo su 
ficientemente extensa e intensa, se pro 
dujo una autentica invenci6n de tradici6n: 
la deliberada construcci6n de una tradi 
ci6n frenteamplista a partir de esa historia 
vivida y de un reposicionamiento frente a 
la historia nacional y las tradiciones polf 
ticas que alberga. 

Se trata de una acci6n politica conve 
niente y exitosa gue fij6 rafces propias en 
el pasado nacional. La izquierda obtuvo 
asf varios recursos politicos: una fuerte co 
hesion inrerna, una remarcada diferencia 
ci6n respecto a "los otros'', una imbricaci6n 
simb6lica y concrera con la sociedad y la 
polftica nacional gue le permiti6 romper 
mas plenamente con los vestigios de la 
vieja ajenidad nacional de una izquierda 
fuertemente internacionalisra, queen los 
hechos ya habfa superado dada la irnpor 
tante integraci6n de la izquierdu al sisre 
ma politico uruguayo. 

La relectura del pasado nacional desde 
la izquierda termin6 ubicando al Freme 
Amplio coma el continuador hist6rico 
de dos grandes proyectos frustrados de 
transforrnaci6n econ6mica y social ubica 
dos en las comienzos del siglo XIX uno 
(la revoluci6n artiguista, 18111820),32 
yen los del siglo xx el orro (el reformis 
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colectividad partidaria, a craves de referen 
cias, conmemoraciones y practicas de ca 
racter simb6lico y ritual. 

Este fen6meno supuso un cambio im 
portante en la relaci6n de la izquierda 
uruguaya con el tradicionalismo politico. 
Sus organizaciones habian tenido, en ge 
neral, una postura de rechazo frente a bue 
na parte de la tradici6n polftica nacional 
(asociada a fa construcci6n y supervivencia 
de la "democracia burguesa'' a superar), 
asf como frente a las tradiciones de los 
partidos Nacional y Colorado (vistas como 
sustenros irracionales de organizaciones 
sin fundamentos ideologicoprogramari 
cos). El discurso de la izquierda anterior 
a 197 3 da muestras permanentes del uso 
descalificante del ad jetivo "tradicional", 
La izquierda se autopercibfa como la su 
peraci6n del tradicionalismo politico en 
Uruguay, representado par los partidos 
tradicionales. 

A partir de la democratizaci6n, se re 
plante6 radicalmente aquella vision ne 
gativa de la tradici6n. No solo se elabor6 
una tradici6n politica propia, sino que se 
hace de ella un uso intensivo coma recur 
so relevante tanto de la identificaci6n y 
cohesion partidaria, coma de la acci6n po 
lftica y su legitimaci6n. 

Esta "tradicionalizaci6n" tiene un 
componente espontaneo: la acumulaci6n 
de una peripecia hist6rica propia. El Fren 
te Amplio dispone ahora de una historia 
lo suficientemente extensa coma para al 
bergar un conjunto de acontecimientos, 
personalidades, lugares y sfmbolos que 
constituyen una memoria partidaria dis 
ponible, un arsenal hist6rico propio. En 
este sentido, el pasado recienre desernpe 
fia, como veremos, un papel relevante 
dentro de la configuraci6n de una tradi 
ci6n polf tica propia. 
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34 Methol, "Eleccion", 1994. 

Se trata de la experiencia del periodo de 
la crisis que culmin6 con la caf da de la 
democracia (19681973) y de la epoca de 
persecuci6n dictatorial (197 31984). 

Esta experiencia dio lugar a una epo 
peya de tono fuertemente epico y heroico. 
El enfrentamiento al poder autoritario 
dej6 una larga lista de rnartires que con 
figuraran para el Freme Amplio una tra 
dici6n propia de similar fundamento que 
aquellas gue habfan acufiado en el siglo 
XIX los partidos tradicionales uruguayos. 
Como bien se ha sefialado, el Frente Am- 
plio es hoy el tinico partido que ostenta el 
estatus de una "di visa", entendida corno 
un universo simb6lico gue remite, en pa 
labras del historiador uruguayo Alberto 
Methol Ferre, a una "comunidad de san 
gre", o sea, el sentimiento de pertenencia 
a una colectividad polf tica que se asien 
ta en una experiencia asociada a la violen 
cia polftica y, mas concretamente, a he 
chos de sangre.34 

Asf se genera una especial mf stica 
frenteamplista, un componente emotivo y 
simb6lico que cuando es convocado agre 
ga cohesion a la fuerza polf tica, reforzando 
el sentimiento de pertenencia y de unidad 
par sobre la diversidad. En particular, la 
resistencia a la dictadura military el tre 
mendo costo humano pagado por la iz 
quierda perseguida fueron incorporados 
como un legado polf tico propio, que agre 
gado a los elementos antes sefialados (pro 
venientes del pasado nacional y de las tra 
di ciones partidarias ajenas) termin6 de 
conformar una tradici6n frenteamplisra 
reforzada por sucesos del pasado reciente. 

Recapitulando: desde 1971, y espe 
cialmente desde 1984, la izquierda uru 
guaya proces6 una transformaci6n rele 
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33 Jose Batlle y Ord6fiez presidente de la re 
publics en dos oporrunidades (19031907 y 1911 
1915) fund6 un nuevo movimiento polftico que re 
nov6 al viejo Partido Colorado, dotandolo de un 
programa de reformas econ6micas y sociales, el cual 
pudo concretar parcialmente desde el gobiemo, en par 
ticular durance su segunda presidencia. Sin embargo, 
a partir de 1916, aunque el "barliisrno" sigui6 siendo 
una fuerza polftica relevante en los distintos gobiernos 
que se sucedieron, el fuerte impulso reformista que 
habia desplegado hasta entonces se detuvo frente a la 
gran resistencia desplegada por las fuerzas sociales y 
polfticas conservadoras. Batlle y Ordonez continu6 
siendo el principal lfder colorado hasta su muerte en 
1929. 

mo barllisra, 19031916).33 Ambos son 
"rescatados" en tanto proyectos inconclu 
sos, con lo que la izquierda se identifica y 
se postula a sf misma como la fuerza po 
lftica que retoma sus postulados para con 
cretarlos y completar de esa forma esas 
experiencias truncadas. 

La izquierda define convenientemente 
su lugar en la historia retomando, en el 
primer caso, un componente de la tradi 
ci6n nacional, y apropiandose, en el se 
gundo, de un elemento central de la 
tradici6n del Partido Colorado. Esta ope 
raci6n hist6rica se completa con la incor 
poraci6n de algunas tradiciones del Par 
tido Nacional en sus vetas nacionalistas 
y democraticas. 

El resultado es una izquierda frente 
amplista que se promociona como sf ntesis 
superior de las "mejores tradiciones nacio 
nales", abandonada por blancos y colora 
dos y que define su "tarea hisrorica" como 
realizaci6n de los grandes proyectos frus 
trados de transformaci6n del pafs. 

A ello debe agregarse el lugar que el 
pasado reciente ocupa dentro de esa re 
construcci6n hisrorica y, en particular, en 
la forja de una tradici6n partidaria propia. 
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ci6n de la democracia. For ejemplo, uno de los casos 
mas representativos de este fen6rneno es el de! Mo 
vimiento de Liberaci6n Nacional "Tupamaros" 
(MLNT). Esta organizaci6n guerrillera surgida a ini 
cios de los afios sesenra y derrorada en 1972 se imegr6 
en 1985 a la vida legal renunciando a la lucha arma 
da. Desde 1989 participa de las elecciones y ocupa un 
nurnero creciente de bancas en el Parlamento. Es hoy 
una de las principales fracciones del FA y se posiciona 
en esre momento como la que podrfa obrener la ma 
yorfa relativa de! electorado de este parrido. En su 
caso, es el (su) fracaso de la "via armada" el factor 
fundamental que incentiv6 su reconversion demo 
cnitica. En otros, como el Partido Socialista y el Par 
tido Comunista, que tenian una larga tradici6n de 
inregraci6n a las instituciones dernocraticas pero lo 
habfan hecho desde presupuestos ideol6gicos leninis 
tas (el PCU siempre, el PSU desde su renovaci6n de 
los afios sesenra) que renegaban del valor per se de la 
democracia polfrica, son otros los factores que inciden 
mas fuertemente en esa direcci6n, en particular la 
cafda del socialismo real y la crisis y revision del pa 
radigma marxista. 

2Que interpretaci6n y valoraci6n hace 
la izquierda uruguaya de las reglas de jue 
go dernocraticas y de su desernpefio espe 
cifico en el caso uruguayo, que recons 
truccion hace del desarrollo instirucional 
del pais y c6mo se posiciona frente al mis 
mo? Esta pregunta interroga sabre dos 
aspectos parciales del posicionamiento 
mas general del Freme Amplio respecto 
a la historia polfrica uruguaya: la tradici6n 
democratica y la tradici6n institucional del 
pais. En este sentido, existe un defasaje 
entre, por un lado, el largo rrecho que el 
Freme Amplio ha recorrido en el camino 
de la asimilaci6n de la concepcion demo 
crarica y, por otro, la escasa reflexion es 
pedfica en torno a la cuestion institu 
cional. 

La relaci6n de la democracia con la re 
voluci6n y el socialismo, dos conceptos fuer 
res que constitufan parte esencial del pa 
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35 Cada uno de esros factores impacta de manera 
diferente sobre los diversos componentes del FA, pero 
convergen en producir el mismo efecto: la revaloriza 

Diversos factores confluyeron en la se 
gunda mitad de los afios ochenta para 
ambientar un cambio de gran importan 
cia en las concepciones y practicas poll 
ticas de la izquierda uruguaya: la incor 
poraci6n de la democracia como valor y 
como principio de acci6n. 

La reubicaci6n respecto al pasado y las 
tradiciones polf ticas nacionales, la revision 
de sus referencias ideol6gicas, el fraca 
so de la "via armada", la crisis y el derrum 
be de los regfrnenes comunistas europeos, 
la propia experiencia del autoritarismo 
dictatorial instalado en Uruguay enrre 
1973 y 1985 ambientaron el abandono 
de la concepci6n instrumental de la de 
mocracia y su revalorizaci6n como un fin 
en sf mismo por parte de la izquierda.35 

lZQUIERDA Y DEMOCRACIA 

vanre en su relaci6n con las tradiciones 
polfticas. Incorpor6 el tradicionalismo al 
mismo tiempo que proces6 la revision de 
sus referencias ideol6gicas, sus formulacio 
nes prograrnaticas y sus relaciones con el 
sindicalismo, consideradas en el apartado 
anterior. 

Si la moderaci6n de la izquierda acorro 
la distancia que la separaba a los partidos 
tradicionales, al mismo tiempo esta iz 
quierda moderada en que se ha transfor 
mado el Frente Amplio consolid6 su iden 
tidad partidaria preservando, aunque 
reformulados, algunos sesgos ideologicos, . 
prograrnaricos y sociales que le eran dis 
tintivos e incorporando un fuerte compo 
nente tradicional. 
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37 "Plataforma electoral y plan de gobierno", 
Congreso Exrraordinario del Freme Arnplio, julio 
de 1994, p. 16. 

38 Las siguientes afirmaciones del senador fren 
rearnplista Enrique Rubio son un claro ejernplo de 
este extrerno: "Asf como el socialismo fue, en las con 
diciones del siglo XJX, una profundizaci6n de la re 
voluci6n democracies iniciada en el siglo XVII, creo 
que la revoluci6n dernocrarica, en las condiciones del 
siglo XXI, sera el alma y la reconstrucci6n creadora de 
la lucha por el socialismo desplegada en el siglo xx." 
Harnecker, Frente, 1991, vol. IV, p. 48. "Laveta de 

En cambio la "revolucion", pieza clave 
del discurso y las concepciones de la iz 
quierda, casi ha desaparecido de su len 
guaje, adernas de haberse resignificado 
desde la asimilaci6n de la democracia: la 
revoluci6n no se limita a la transforma 
ci6n socialista de la economfa y la socie 
dad, sino que se asocia adernas a la pro 
fundizaci6n de la democracia polftica. 

La relaci6n entre democracia y socialis 
mo se redefini6 vinculando fuertemente 
ambos concepros de forma tal que termi 
n6 produciendose, en los avances mas ra 
dicales de esta reformulaci6n, una inver 
sion completa: la democracia no serfa un 
camino hacia el socialisrno, sino que por 
el contrario, el socialismo seria un camino 
hacia la democracia, colocando en el ho 
rizonre utopico de la izquierda a la "de 
mocracia socialista" mas que al "socialis 
mo dernocrarico". 38 

Para el Frente Amplio la profundizaci6n de 
la democracia es un fin en sf mismo, ya que 
supone consolidar un estilo de vida en el 
que deben confluir simultaneamente la li 
bertad, la justicia social y la participacion 
efectiva de la poblaci6n.37 

tal de la democracia a una concepci6n fi- 
nalista: 
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36 Como sucede con otros asuntos considerados 
en este trabajo, la revalorizaci6n de la democracia 
polftica no es un fen6meno exclusivarnenre uruguayo, 
sino que se enmarca en un contexro larinoamericano 
en el que buena patte de los partidos y movirnientos 
de izquierda se orientan en el mismo sentido. En este 
sentido son elocuentes los pronunciamientos del Foro 
de San Pablo, instancia que, convocada originalmente 
en 1990 por el PT de Brasil, reline peri6dicamente a 
gran parte de la izguierda y centroizquierda lati 
noamericana, desde el PCC cubano hasta el PRD rne 
xicano. 

radigma y la predica de la izquierda, se 
ha invertido. En su orden de prioridades 
se privilegiaba la ruptura revolucionaria, 
el cambio profundo de las estructuras eco 
n6micosociales y politicas. Entre el cam 
bio y la preservaci6n de la democracia, en 
rerminos generales, se privilegiaba el cam 
bio. La democracia ("burguesa", "formal") 
era concebida como medio para la trans 
formaci6n orientada hacia la meta socia 
lista. Como parte de la renovaci6n de las 
concepciones polfticas de la izquierda en 
los afios ochenta y noventa, la democracia 
se volvi6 un fin que no puede separarse 
del cambio. Este, lo mismo que el socia 
lisrno, ya nose concibe ni analfrica ni es 
traregicamenre disociado de SU caracter 
democratico. 36 

La experiencia del autoritarismo esti 
mul6 la revision crftica del propio pasado, 
con un fuerte tono de balance autocrftico 
que buscaba las causas de la "derrota" (en 
algunos casos rnilitar, en todos politica), 
asf como la revision de las formulaciones 
te6ricas y de las estrategias y tacticas poll 
ticas .. En ese marco la cuesti6n dernocra 
tica se constituy6 en un tema prioritario 
con una vision radicalmente distinta a la 
del pasado. El FA asumi6 explfcitamente 
este viraje de la consideraci6n instrumen 
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39 En palabras de Hugo Cores (dirigente del Par 
tido por la Victoria del Pueblo, una fraccion menor 
del FA de orfgenes anarquistas): "las elecciones son 
una instancia de anudamienro politico importance 
en Uruguay, que ninguna fuerza que aspire a influir 
ampliamente en la sociedad puede negarse a recono 
cer. Esto tiene mucho que ver con las tradiciones del 
pais y de su sisrerna polftico", Harnecker, Frente, 
1991, vol. IV, p. 61. 

40 A prop6siro de esro, Reinaldo Gargano (se 
nador y actual presidenre del Partido Socialista del FA) 
confesaba afios arras que "ser partidario de un socialis 

Esa premisa dernocratica, hoy fuera de la 
discusi6n, fue en el pasado (especialmente 
en los afios sesenta y serenra) rnorivo de in 
tensa polernica en el marco del debate 
sobre "las vfas de la revoluci6n". En el caso 
uruguayo, la electoralizaci6n, te6rica y 
pracrica, de la izquierda se produjo como 
incorporaci6n sirnultanea de la teorfa de 
mocratica y de la tradici6n polftica na 
cional.i" 

Otra faceta relevante de esta revalori 
zaci6n y revision de la democracia es la 
aceptaci6n de la incertidumbre polftica, 
en particular de la alternancia de los par 
tidos en el gobiemo y de la oposici6n, pro 
pia de todo sistema politico competiri 
vo. Ello implic6 el abandono de una 
pretension que implfcita o explfcitamenre 
estaba presente en las formulaciones de 
la izquierda, segun la cual una vez torna 
do el poder, el ejercicio del gobierno por 
parte de la izquierda serfa casi permanen 
re bajo el supuesto de que el pueblo ya 
no volverfa arras para apoyar otras opcio 
nes polf ticas. Asumir plenamente las re 
glas del juego democratico, entre ellas la 
comparecencia electoral peri6dica de re 
sultado incierto, supuso el abandono de 
esta idea y la aceptaci6n plena de las no 
ciones de altemancia e incertidumbre pro 
pias de la politica dernocratica.Y' 
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mocratica [ ... ] se ha profundizado en sentido social. 
Es la corriente mas vigorosa a la que debemos apostar. 
El socialismo L..J es un proyecto posible, pero en Ji- 
recci6n a una utopia democratica gue es la gue tendra 
mayor fuerzadinamizadora." Wettstein, Frente, 1993, 
vol. I, p. 53. En la misma orientaci6n, veamos unas 
lfneas tomadas de un docurnenro de! Partido Comu 
nista hacia 1989: "El socialisrno es la realizaci6n ple 
na de la democracia, tanro como la democracia plena 
significa el socialismo realizado. Esto nos lleva a 
pensar y a asumir la democracia no solo desde nuestro 
ideal finalista [. .. ] El centro de definici6n programa 
tico y estrategico de! PCU en esre XXII Congreso es 
la democracia [...]Ello no significa un desplazamienro 
de la identidad de! Partido de! socialismo a la demo 
cracia [. .. ] Al avanzar en la elaboraci6n de nuesrras 
concepciones y teorfa sabre la democracia, estamos al 
mismo tiempo adentrandonos en contenidos concre 
tos de nuestro proyecto futuro de sociedad socialista 
[...] El socialismo es y debe ser una forma superior 
de democracia y de humanismo." "Reflexion", 1989. 
Tratandose de una organizaci6n gue mantenfa su de 
finici6n rnarxistaleninista era plenamente triburaria 
de la concepci6n instrumental de la democracia for 
mal "burguesa". Sin embargo, la renovaci6n que al 
respecto refleja esra cita es una confirmaci6n del cam 
bio en la concepci6n dernocrarica de la izquierda, 

Esta asimilaci6n de la democracia su 
puso, en la teorfa y en la practica, la acep 
taci6n y sumisi6n al conjunto de proce 
dimientos y reglas de la competencia 
polf tica dernocrarica. Entre ellos: el aban 
dono de la "via armada" y la adopci6n 
exclusiva de la vfa electoral, la aceptaci6n 
plena del pluralismo politico y la alter 
nancia entre el gobierno y la oposici6n, 
y la asunci6n de la incertidumbre polftica 
que ello supone. 

Asumir plenamente y sin condiciona 
mientos la vfa electoral como el camino 
propiamente dernocracico para dirimir la 
lucha politica es una incorporaci6n que 
se ha ido consolidando a lo largo de la 
historia de la izquierda frenteamplista. 
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41 Sartori, Ingenieria, 1994, p. 8. 

La democracia, como teorfa y como 
armado institucional, es un producto his 
torico en el que ambos aspecto se interac 
nian, Por un lado, es resultado de la re 
flexion sobre la polirica, que a su vez se 
inspira en ella. Por otro, es resultado del 
proceso m.ismo de disefio y funcionamien 
to de las instituciones polfticas, las cuales 
se construyen y reformulan con base en 
las formulaciones te6ricas y a la acurnula 
ci6n de aprendizajes por parte de los ac 
tores, alimentando a su vez los diagnosti 
cos, las reflexiones, la teorizaci6n de la 
democracia. 

Es claro que instituciones y constiruciones 
no pueden hacer milagros. Pero diffcil sera 
que tengamos buenos gobiernos sin buenos 
instrumentos de gobierno. Entonces, (par 
que hemos de prestar tan poca atenci6n a 
la forma en gue funcionan o no funcionan 
las esrrucruras polfricas [...] si se las puede 
mejorar?41 

nal y en la accion, e interacci6n, que en su 
seno desenvuelven los agentes poll ticos y 
la ciudadanfa. A traves de las instituciones 
polfticas y de las reglas que establecen, 
los principios democraticos se realizan en 
la vida piiblica de la comunidad. Las pau 
tas del disefio institucional, que en gene 
ral se define constitucionalmente, y los 
incentivos y condicionamientos que im 
pone a los actores polfticos encauzan el 
funcionamiento y el rendimiento de la 
democracia realmente existente. 

Al respecto, resaltando las implican 
cias pragrnaticas de esra evaluaci6n del 
papel de las instituciones polfticas, Gio 
vanni Sartori sefiala que 
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mo democrarico es admitir que pueda haber alrernan 
cia del gobiemo, es decir, que de llegar la izquierda 
al gobierno la ciudadanfa puede decidir sacarla. La 
izquierda uruguaya nunca antes habfa dicho eso; y 
lo tiene que decir," Wettstein, Frente, 1993, vol. III, 
p. 2)7. 

Sin embargo, esta aceptacion de la in 
certidumbre intrfnseca de la democracia 
puede ser incompatible con la identifica 
ci6n democraciasocialismo. Mas arriba 
se sefial6 cuanto de democratizador del 
pensamiento polfrico de la izquierda tiene 
esra asociaci6n, dado que no se admitirfan 
formas autoritarias de socialismo, sacrifi 
cios de la democracia en aras del socialis 
mo. Pero al mismo tiempo, esta asocia 
ci6n es problematica ya que si democracia 
es socialismo, entonces llevando al ex 
trema el planteo, no se admitirfan como 
autenticamenre democraticas otras formas 
de organizacion socioeconomica que las 
socialistas. ~Como se compatibiliza esta 
resrriccion de la "verdadera dernocracia" 
al socialismo con la admisi6n de la incer 
tidumbre polirica que la democracia su 
pone? Aqui puede sefialarse un problema, 
un punto no completamente resuelto en 
la revalorizacion democratica de la iz 
quierda. 

Por otra parte, la centralidad adqui 
rida por la cuesti6n dernocratica no se ha 
visto acompafiada por una similar valora 
cion de la problematica institucional, de 
la expresion institucional concreta de la 
democracia uruguaya. Sobre la base de 
esta distincion, cabe indicar que la "de 
mocratizaci6n" de la izquierda uruguaya, 
en tanto incorporaci6n plena de la demo 
cracia como principio y realidad, es un 
proceso inconcluso. 

La teorfa dernocrarica se realiza ernpf 
ricamente en un cierro disefio institucio 
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42 "Grandes", 1998. 
43 Pareja, "Instiruciones", 1996, p. 69. 

Sin embargo, en el documento pro 
gramatico del EP-FA en 1999 la cuesti6n 
institucional nose explicita en su especifi 
cidad y relevancia. En el capf tulo dedica 
do a la "democratizaci6n de la sociedad y 
el Estado" solo se plantea el mejoramiento 
de la gesti6n estatal, el equilibria de los 
poderes y, con mayor atenci6n y desarro 
llo, la descentralizaci6n. 

Esta relativa falta de "sensibilidad ins 
titucional'<" de la izquierda uruguaya 
puede considerarse como un problema re 
lat i vo al proceso de asimilaci6n de la 
democracia como valor y como principio 
de acci6n. No cabrfa esperar un interes 

Apuesta a la descentralizaci6n y la participa 
ci6n, mayor equilibria entre los tres poderes 
del Estado, defensa de la transparencia en 
la gesti6n adrninistrativa, y democratizaci6n 
de los medias de comunicaci6n y de la in 
formacion.F 

foques confirman plenamente este sefiala 
miento. Como mucho, se escucharon al 
gunos tibios pronunciamientos en favor 
del parlamentarismo, mas como decla 
racion de intenciones ideales que como 
opci6n polf tica a impulsar. En verdad, se 
confirm6 en esa campafia algo que de to 
das formas ya era evidente: a pesar de sus 
crfticas agudas al disefio vigente hasta 
1996 la izquierda no tenia ninguna alter 
nativa institucional. 

En el documento programatico apro 
bado en el Congreso del Frente Amplio 
reunido en 1998 se incluy6 un capftulo 
especffico dedicado al "fortalecimiento de 
la institucionalidad democratica", En el 
mismo incluye cuatro pumos: 
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La democracia uruguaya, su momenta 
y su formato fundacional en el disefio ins 
titucional emergente de la reforma consti 
tucional de 19171918, que a lo largo de 
80 afios fue actualizandose hasta su ultirna 
modificaci6n en 1996. La izquierda ha 
puesto poca atenci6n en ese momenta 
fundacional y el armada institucional 
entonces diseiiado, aquel que regularfa la 
vida polf tica a lo largo de la mayor parte 
del siglo xx. 

Su mirada y preocupaciones se ban 
centrado en la evoluci6n posterior de la 
insritucionalidad en tres aspectos: el sis 
tema electoral, la relaci6n entre los pode 
res ejecutivo y legislativo y la relaci6n en 
tre los niveles nacional y departamental 
de gobierno. Sobre ellos la izquierda ha 
tenido un diagn6stico fuertemente crfrico 
de: las "trarnpas electorales" tendentes a 
perpetuar el predominio blanco y colora 
do, la concenrraci6n de potestades y re 
cursos en la rama ejecutiva del gobierno 
y la excesiva centralizaci6n en el ambito 
nacional del gobierno en desmedro de las 
unidades subnacionales. 

Mas alla de estas evaluaciones crfticas 
en los tres aspectos sefialados, la izquierda 
no ha tenido una preocupaci6n y atenci6n 
privilegiada por estos asuntos, conside 
rados mas bien como cuestiones secun 
darias frente a la magnitud de las "tareas 
urgentes" y los "problernas de fondo" 
centrados en el area de las transforma 
ciones econ6micas y sociales. No hay 
evidencia de un esfuerzo mas o menos ri 
guroso de analisis del tema de la insti 
tucionalidad democratica en su especi 
ficidad. 

En el marco de la campafia plebisci 
taria de 1996 en torno a la ultima reforma 
constitucional, la pobreza argumental de 
la izquierda y el cortoplacismo de los en 
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nica de la participaci6n de sus afiliados 
en la toma de decisiones. 

La moderacion polfrica se evidencia en 
la evoluci6n del programa del FA, asf 
como en la trayectoria de sus referencias 
ideologicas, lo mismo que el cambio en 
sus relaciones con el sindicalismo obrero. 
Como resultado de estos cambios, sere 
dujo la distancia que separaba a la izquier 
da de los partidos tradicionales uruguayos. 
Sin embargo, este acercamienro no produ 
jo un desdibujamienro del perfil propio 
de la izquierda, una confusion con los 
"orros", puesto queen esos mismos aspec 
ros que evidencian su moderaci6n (pro 
grama, ideologfa y vfnculos con el sindi 
calismo) el Freme Amplio manriene y 
cultiva una idenridad polftica partidaria 
claramente diferenciada. 

En lo programarico, asf como en el 
discurso polftico que lo proyecra, esta 
idenridad esra cenrrada en la apelaci6n 
de tono "nacional" y "popular", en el ca 
racter transformador del programa eco 
n6mico y social, que tiene en el creci 
miento econ6mico y el bienestar social 
sus elemenros central, y en el papel pro 
ragonico asignado al Estado en el proceso 
econornico. En lo ideol6gico, si bien se 
detectan cambios importantes (menor 
inrensidad y mayor extension ideol6gica), 
se confirma el predominio de una matriz 
ideol6gica socialista (aunque revisada), la 
cual combinada con los nuevos elementos 
incorporados ha dado lugar al difuso "pro 
gresisrno" actual. En lo social, si bien la 
izquierda ha acentuado su convocatoria 
ciudadana y policlasista, y redefinido sus 
relaciones con el rnovimiento sindical, 
manriene el enfasis "popular" y el tono 
igualitarista de su discurso, as! coma las 
relaciones privilegiadas con las organiza 
ciones de los trabajadores. En resumen, 
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El Frenre Amplio, desde su fundaci6n en 
1971 y especialmente desde 1984, ex 
pandi6 CQnsrantemente las fronteras elec 
rorales de la izquierda uruguaya, hasta 
enronces reducida a insignificante rnino 
rfa. En forma simulranea experimenr6 
una importante renovacion cuyas diversas 
manifestaciones pueden desagregarse, a 
los efectos analfticos, en cuatro dirnensio 
nes: insrirucionalizaci6n, moderaci6n, tra 
dicionalizaci6n y democratizaci6n. 

La institucionalizacion partidaria del 
frenreamplismo, superando la configura 
cion hibrida fundacional de coalicion y 
movimiento, dio lugar a la constituci6n 
de una esrrucrura y una idenridad par 
tidaria propiamente frenteamplista. Den 
tro de esta conviven, como fracciones de 
partido, los diversos grupos fundadores 
de la coalicion originaria y otros nuevos, 
incorporados al FA desde los otros parridos 
o nacidos en su propio seno. Aunque se 
vio afectado por la crisis de participaci6n 
que mermo su distinrivo caudal rnilitan 
re y llevo a revisar las formas de vincula 
cion y adhesion de los miembros, el Fren 
te Amplio profundizo uno de sus aspecros 
distintivos: la institucionalizacion orga 

LA RENOVACION DE LA IZQUIERDA 
Y SUS DESAFIOS DE CARA 
AL GOBIERNO NACIONAL 

especffico por los problemas de la instiru 
cionalidad dernocrarica de quien no ruvie 
se antes una concepci6n democratica de la 
polfrica. En este senrido, cabe anticipar 
que la izquierda uruguaya cornpletara el 
proceso de asimilaci6n de la democracia 
una vez que incorpore plenamente la 
cuestion institucional en su dimension 
especffica. 
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mentalmence el pasado recienre, el de las 
poco mas de tres decadas de vida del pro 
pio FA como culrninacion de la ya cente 
naria presencia de la izquierda en el pafs. 

Como resultado de una peculiar lectu 
ra de la historia uruguaya, el FA se auto 
posicion6 como "sfntesis de las mejores 
tradiciones nacionales" y defini6 "su lu 
gar" en esa historia. Por otra parte, en la 
remernoracion del pasado reciente (los 
afios de la escalada autoritaria iniciada en 
1968 que culminaron en la dictadura mi 
litar de 19731985) la izquierda se consti 
tuyo a sf misma coma una colectividad 
polftica forjada en la lucha contra el au 
toritarismo, con todo lo que de epico y 
heroico se deriva de ello. El frenteamplis 
mo lleg6 asf a constituirse en la tercera 
"divisa" de la polftica uruguaya, con una 
incensidad que las orras dos (blanca y co 
lorada) ya no ostentan. 

Por ultimo, como parte de esre com 
plejo proceso de renovacion, se produjo 
la democratizaci6n de la izquierda. El aban 
dono de la concepci6n instrumental de la 
democracia y su revalorizaci6n coma un 
fin en sf mismo es un fen6meno que se 
confirrna en estos afios, La experiencia au 
toritaria incentiv6 la revision de la vieja 
desvalorizaci6n de la democracia "formal" 
y dio lugar a su jerarquizaci6n. Aunque se 
trata de un proceso inconcluso, puesto 
que perdura cierta "insensibilidad institu 
cional", es indudable que la izquierda ha 
procesado esa incorporaci6n de la demo 
cracia e inscribe sus concepciones y su ac 
~i6n polftica en el marco de sus reglas del 
Jue go. 

El caso del Freme Amplio, cuyo re 
corrido en la polftica uruguaya conrempo 
ranea hemos registrado y analizado a lo 
largo de este artfculo, no constituye una 
originalidad, mucho menos otra pieza de 
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se ban producido cambios que evidencian 
una imporcante moderacion polfcica del 
FA que le acerco a los parcidos cradicio 
nales, pero sin romper con los legados del 
pasado parcidario ni cuescionar las bases 
de su identidad. Por el contrario, el FA ha 
logrado renovarse preservando la "perso 
nalidad" partidaria. 

Ello ha sido posible no solo porque se 
mantienen algunos de los rasgos discinci 
vos del programa, la ideologfa, el discurso 
y las preferencias sociales de la izquierda, 
sino que adernas ban operado en este sen 
tido dos faccores mas. En primer lugar, 
la dinarnica de la compecencia polftica 
desde 1985 ha enfrentado a gobiernos 
blancos y colorados (asociados entre sf a 
craves de coaliciones mas 0 menos explf ci 
tas) con una oposicion de izguierda en 
constance crecimienco. De esta forma, el 
sistema politico uruguayo se haya rearticu 
lado como un mulciparcidismo bipolar. 
Ello conrribuyo a preservar la identidad 
del FA en tanco parrido de oposicion, por 
mas que Se haya aproximado al Centro del 
espacio polftico. 

En segundo lugar, la traduionaiizaaon 
experimencada por el FA tarnbien conrri 
buyo a consolidar la identidad partidaria 
forcaleciendo el sencimienco de percenen 
cia y adhesion de miembros y electores a 
parrir de elemencos que trascienden am 
pliamente a los derivados estrictamente 
del entendimienro racional. 

El Freme Amplio desarrollo desde su 
fundaci6n un proceso de progresiva incor 
poraci6n del tradicionalismo polf tico, 
construyendo un relato "convenience" de 
la historia uruguaya, asimilando ciertas 
cradiciones de la historia poli tica nacional, 
incluyendo parce de las tradiciones blanca 
y colorada, reconociendo y exalrando el 
propio pasado partidario, que es funda 
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46 Panebianco, Mode/Ii, 1982. 

llam6 partido "profesionalelectoral", 
como producto de la transformaci6n de 
los viejos partidos "burocraticos de masas" 
en rnaquinas electorales con una alra par 
tici paci6n de los Ifderes y los profesionales 
de la comunicaci6n polftica en la conduc 
ci6n partidaria.46 Adam Przeworski y 
John Sprague formularon el "dilema elec 
toral" del socialismo: una vez que los par 
tidos socialdem6cratas pretenden captar y 
retener las mayorfas electorales necesarias 
para gobernar, deben elegir entre captar 
nuevos electores, poniendo en riesgo sus 
bases obreras tradicionales, o rerener a es 
tas resignandose al papel de oposici6n. 

Los fen6menos considerados en este 
estudio permiten ubicar al Frente Amplio 
en los procesos de transici6n partidaria 
analizados por Kirchheimer y Panebianco, 
desde los partidos "de rnasas" o "burocra 
ticos de rnasas" a los partidos "agarratodo" 
o "profesional electoral". Cuando se obser 
van todas las dimensiones sefialadas, es 
posible identificar al Frente Amplio en 
algun punto en esa transici6n sin que se 
corresponda exactamente con ninguno de 
los tipos polares propuestos por esros 
au tores. 

Otto Kirchheimer sefial6 la transfor 
maci6n de los viejos partidos de masas en 
un nuevo modelo de partido que deno 
min6 "agarratodo'' o "escoba", aludien 
do a la prioridad asignada al ensancha 
miento del electorado como objetivo 
central. Entre las varias caracterfsticas 
entonces anotadas por Kirchheimer como 
propias de estos partidos "agarratodo" 
hay algunas vinculadas con cuestiones or 
ganizativas y de funcionamiento que tie 
nen directa relaci6n con algunos de los 
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44 Levitsky, "Inside", 2001. 
45 Kirchheimer, "Transformation", 1996. 

un supuesto "excepcionalismo uruguayo" 
al que muchas veces se ha acudido para 
intentar explicar lo que la pereza compa 
rativa no permite. Lamentablemente la 
producci6n acadernica sobre los partidos 
latinoamericanos es mucho menor que la 
existence para los casos europeos. Aunque 
se cuenta con estudios de caso aiin no se 
cuenta con analisis y modelos de alcance 
general como los que existen para Europa 
Occidental. Por ello, por ahora debemos 
recurrir a esas elaboraciones cuando pre 
tendemos ubicar nuestro caso en procesos 
mis generales reconocibles en otros sis 
temas politicos. Observando la trayecto 
ria de los grandes partidos de la izquierda, 
en particular los socialdem6cratas, en la 
segunda mitad del siglo xx diversos es 
tudiosos registraron y analizaron en los 
sisrernas polfticos europeos recorridos si 
rnilares al que hemos abordado aquf, 
Aunque el intento de inscribir los casos 
latinoamericanos en los modelos formula 
dos para los partidos europeos supone 
ciertos riesgos y SU aplicacion mecanica 
puede inducir a errores,44 el ejercicio re 
sulta util, al menos para considerar un 
mapa de referencia te6rica y para compa 
rar el caso esrudiado con algunos de sus si 
milares europeos. 

Otto Kirchheimer formul6 en 1966 
su caracterizaci6n de los partidos "agarra 
rodo", que rebajan su ideologfa, su pro 
grama y su afinidad obrerista para captar 
apoyos en la mayor parte de los distintos 
componentes del electorado.45 Afios mis 
tarde, Angelo Panebianco retorno esa tipi 
ficaci6n, que redenomin6 como partidos 
"escoba" y la reformul6 proponiendo una 
nueva tipologfa en la que incluia a lo que 
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En su reformulaci6n del tipo de par 
tido "agarratodo" como partido "profe 
sional electoral", Angelo Panebianco in 
corpor6 algunos elementos iitiles a las 
efectos de la caracterizaci6n del itinerario 
del Freme Amplio. Dejando de lado la 
cuesti6n =central en el analisis del autor 
de los pesos relativos de bur6cratas y pro 
fesionales que no ha sido considerada en 
esre estudio, tres caracteristicas del partido 
"profesional electoral" que pueden cote 
jarse con algunos de los fen6rnenos aquf 
sefialados: el caracter electoralista de la 
adhesion al partido y la debilidad de los 
lazos organizativos verricales, la pree 
minencia de los parlamentarios en la con 
ducci6n y direcci6n, y el caracter perso 
nificado de esta. En la caracterizaci6n de 
Panebianco estos rasgos se conrraponen 
a los correspondientes al partido "burocra 
tico de masas'': afiliaci6n como vfa privi 
legiada de la adhesion y fuertes lazos orga 
nizativos de ripo vertical, preeminencia 
de la direcci6n del partido en la conduc 
ci6n y caracter colegiado de la misma. 

El cotejo de estos elernentos con la 
evoluci6n del FA no permiten identifi 
carlo plenamente en el tipo de partido 
"profesional electoral" tal cual lo propone 
Panebianco, aunque sf es posible anotar 
algunas correspondencias que rnuestran 
una evoluci6n en ese sentido, Es cierto 
que el Frente Amplio apela crecientemen 
re a la adhesion exclusivamente electoral 
y que se han flexibilizado los lazos orga 
nicos de los miembros con la estructura, 
Es igualmente correcto que la bancada 
parlamentaria ha tornado una mayor im 
portancia en la conducci6n polftica y que 
esta adquiere en la figura de v azquez un 
alto grado de personalizaci6n. Sin embar 
go, tambien es cierto que se mantienen 
la vinculaci6n militante y la disciplina 
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temas aquf analizados: la disminuci6n del 
peso politico de los afiliados, el descaeci 
miento del papel de la militancia y el for 
talecimienro del poder de los If deres. Al 
Freme Amplio, que efectivamente ha 
visto acrecentada su base de apoyo electo 
ral en parte debido a una deliberada poli 
tica "agarratodo" de convocaroria amplia, 
parece relativamenre posible encasillarlo 
en estas caracterfsticas enunciadas hace 
ya mas de 30 afios. 

Desde el punto de vista estatutario, 
es decir con un criterio formal, las potesta 
des de los afiliados y la importancia asig 
nada a la participaci6n rniliranre se ban 
profundizado. Sin embargo, la electora 
lizaci6n de la acci6n polftica de la izquier 
da y la aguda "crisis de militancia" han 
relativizado el efecto de estas arnpliadas 
potestades estatutarias, por lo que podrfa 
inscribirse al Freme Amplio en la ten 
dencia sefialada por Kirchheimer. El forta 
lecimiento del papel de los If deres es ple 
namente verificable tanto en el caso de 
Lfber Seregni como en el de su relevo Ta 
bare Vazquez. 

Por otra parte, la apertura del Frente 
Amplio hacia el empresariado nacional y 
la autonomizaci6n del movimiento sin 
dical son parte de la transformaci6n ere 
ciente de esta fuerza polftica en el tipo de 
parrido que Kirchheimer denominara 
"agarratodo", Precisamente, una de las 
rnodificaciones que este autor sefialara 
como propias de la conversion de los par 
tidos de masas europeos en partidos "es 
coba" era el abandono del anclaje clasista 
exclusivo y su sustituci6n por una convo 
catoria de tipo ciudadano policlasista. Este 
tipo de convocatoria de la izquierda no 
es nuevo, ni se inaugur6 con el Frente 
Amplio, pero se confirm6 y profundiza 
en estos afios. 
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con la izquierda europea. Segun estos au 
tores, a medida que la izquierda creda 
electoralmente y para ello pretendfa cap 
tar al electorado de centro, debfa aban 
donar el discurso de clase y poner de esa 
forma en riesgo su electorado obrero. En 
caso de optar por retenerlo se privaba de 
la posibilidad de alcanzar el gobierno.47 
Complementariamente, Kitschelt plante6 
que el corrimiento de la izquierda tradi 
cional hacia el centro para ampliar su base 
electoral y/o prolongar su participacion 
en el gobierno dejaba libre el espacio mas 
a su izquierda, el cual darfa lugar al sur 
gimiento de retadores de "izquierda liber 
taria" que con una agenda prograrnatica 
desatendida por la socialdemocracia tenfa 
posibilidades ciertas de disputarle el elec 
torado de izquierda. 48 

En el caso uruguayo, el FA habrfa es 
capado tanto al "dilerna electoral" como 
al "reto de la izquierda libertaria", puesto 
que ha crecido electoralmente hacia el 
centro del espectro polf tico, con una con 
vocatoria policlasista, sin por ello romper 
con el elecrorado asociado al mundo del 
trabajo que le sigue siendo leal. En este 
sentido, los esrudios de Luis Eduardo 
Gonzalez,49 a partir de encuestas de opi 
nion publica, mostraban que, hacia la 
misma epoca en que Przeworski y Spra 
gue formulaban su "dilema", en Uruguay 
los trabajadores sindicalizados votaban 
mayoritariamente a la izquierda. En los 
afios siguientes, cuando se produce el gran 
despegue electoral del FA y por ranto en 
los terminos del "dilerna" hubiera espera 
do observar la ruptura, la misma no se ha 
producido. La fuerte inserci6n social y re 
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partidaria como elementos que, flexibili 
zados, persisten y se promueven. La ban 
cada parlamentaria no ha sustituido a los 
ambitos estatutarios de decision polfrica, 
a los cuales adernas somete su actuacion 
legislativa cuando se presentan asuntos 
de cierta relevancia. El caracter colegia 
do de los organos de decision superior 
convive con la emergencia de liderazgos 
fuertes. En los terminos de Panebianco el 
Frente Amplio podrfa considerarse un 
partido en transforrnacion que mante 
niendo aspectos esenciales del tipo "buro 
cratico de rnasas" se acerca a caracterfs 
ticas propias del "profesional electoral" 
sin que cumpla con todos lo requisitos 
para considerarlo como tal. 

Las apuestas a la norrnalizacion de las 
relaciones con el empresariado y la rede 
finicion de la vinculacion con los sindi 
catos de trabajadores tienen clara relacion 
con la estrategia posicionamiento polfrico 
electoral del FA y con su pretension de va 
lidarse priblicamente como actor con 
capacidades de gobierno. A su vez, la ere 
ciente expectativa del advenimiento de 
un gobierno frenteamplista modified tam 
bien las predisposiciones y comporta 
mientos de trabajadores y empresarios ha 
cia la izquierda polfrica. 

Sin embargo, el replanteo de la rela 
cion con el sindicalismo no supone una 
ruptura de la hermandad que la ha carac 
terizado, sino una redefinici6n de sus ter 
minos. La estrategia electoral del FA, si 
bien incorpora las pautas de un partido 
"agarratodo" a partir de una convocato 
ria ciudadana policlasista, logra retener 
al electorado "obrero". En esre sentido, la 
trayectoria electoral del FA no se corres 
ponde con las tensiones que Przeworski y 
Sprague formalizaran en su "dilerna elec 
toral" de la socialdemocracia en relaci6n 
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que permitan hacer oir su voz, agregar y 
trasmitir sus demandas hacia el sisrerna 
politico. Mientras tanro, el FA mantiene 
una vinculaci6n privilegiada con los sindi 
catos de crabajadores, la expresion organi 
zada de los sectores que tradicionalmente 
han apoyado a la izquierda, aunque hoy se 
encuentra muy debilicado, cuantitativa y 
cualitativamente, por los mismos fen6me 
nos socioecon6micos mencionados al ini 
cio de este parrafo, 

El Frence Amplio (y sus sucesivas 
alianzas concentricas: el Encuentro Pro 
gresisca desde 1994, la N ueva Mayorfa 
desde 2002) creci6 y se renov6 a lo largo 
de sus 33 afios de existencia yen particu 
lar desde 1984 a la fecha. Hoy se encuen 
rra, li teralmente, en las puertas del go 
bierno nacional. Muy probablemente, de 
concrecarse lo que a esra alcura (noviem 
bre 2003) todos los actores y analistas 
consideran como inrninente, el acceso del 
FA al gobierno consolidara, en sus diversas 
dimensiones, el proceso de renovaci6n 
que se ha gestado desde su papel opositor 
y planteara a su vez nuevos desaffos gue 
incentivaran otras transformaciones. 

Entre ellos, en el terreno polfricoinsri 
rucional, pueden anticiparse los siguiences 
desaff os a los que debera enfrentarse un 
FA a cargo del gobierno uruguayo: (Como 
adecuar la densa estructura interna y el 
complicado funcion_amiento que ha emer 
gido del proceso de institucionalizacion 
partidaria a las exigencias de ejecutividad 
y celeridad propios de la acci6n guberna 
tiva?, ~c6mo institucionalizar las relacio 
nes en curso de transformaci6n con em 
p resar ios y sindicacos para construir 
acuerdos sociales sin por ello quedar pri 
sionero de la acci6n corporativa, en parti 
cular teniendo en cuenta gue algunos de 
sus apoyos sociales actuales son al mismo 

DEL FRENTE AMPLIO A LA NUEVA MAYORIA 

rritorial del FA en las zonas obreras de 
Montevideo es el testimonio mas claro 
de que nose ha producido la ruptura im 
plfcita en el "dilerna electoral" formulado 
por Przeworski y Sprague en referencia a 
la socialdemocracia europea. Tampoco han 
surgido competidores de relevancia a la 
izquierda del FA que sigue alojando en su 
interior a la mayor parte de la izquierda, 
con fracciones que van desde la centro 
izquierda hasta la extremaizquierda. 

Hoy el FA tiene un vasto electorado 
que se ha extendido a sectores sociales po 
pulares a los que no habfa logrado captar 
con anterioridad. Si el electorado tradicio 
nal de la izquierda se podfa identificar 
con los trabajadores sindicalizados y los 
estratos de nivel socioeducativo media y 
alto, en la actualidad, a estos sectores se 
han swnado las crecientes camadas de tra 
bajadores excluidos del mercado de traba 
jo o reingresados al mismo en condiciones 
de informalidad, inestabilidad y preca 
riedad elevadas, por efecto de los procesos 
de desindusrrializacion, inforrnalizacion 
y flexibilizacion laboral. El "rnapa elec 
toral" de Montevideo, el mayor punto de 
concentracion dernografica y, por lo tanto, 
electoral del pafs, evidencia corno mien 
tras que en 1971 el FA recibfa la mayor 
parte de apoyo electoral en los "barrios 
obreros", en 1999 los rnanrenfa y se habfa 
expandido a los "barrios perifericos" de 
la ciudad, donde habitan los sectores so 
ciales empobrecidos en expansion y ere 
cientemente marginados. Esto somete al 
FA a una tension que debera enfrentar 
cuanto mas si alcanza el gobiemo, puesto 
que se ha corrido ideol6gicamente hacia 
el centro, y al mismo tiempo ha captado el 
apoyo electoral de los secrores mas empo 
brecidos, aquellos que por su propia natu 
raleza no tienen formas de organizacion 
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blecimiento de un orden de prioridades 
que jerarquice objetivos, defina metas y 
plazas y asigne recursos escasos sera una 
tarea ardua en la que se estara en juego 
una buena parte del amplio caudal de 
apoyos que la izquierda ha generado a lo 
largo de estos afios. En este terreno: dos 
factores vuelven sumamente crftica la si 
tuaci6n a que se enfrentara un gobierno a 
cargo de esta fuerza polftica. El prime 
ro de ellos es "estructural": la acumulaci6n 
de descontento que se ha venido produ 
ciendo con los partidos tradicionales, par 
lo menos desde 1985 a la fecha, hace que 
las expectativas puestas en un gobierno 
de izquierda sean muy elevadas, tanto en 
terminos de eficacia como de velocidad 
en la obtenci6n de resultados. El segundo 
es de orden coyuntural: la crisis econ6 
mica que se inici6 en 1998, alcanzando 
su punto culminante a mediados de 
2002, y el tremendo deterioro social que 
la misma ha producido incrementaron 
aiin mas el desencanto con aquellos par 
tidos y las expectativas puestas en la iz 
quierda, pero al mismo riempo planrean 
un escenario nada favorable para que di 
chas expectativas puedan satisfacerse, en 
la medida en que los problemas econ6 
micos y sociales se han agudizado, mien 
tras que los recursos disponibles para en 
frentar mas problemas se han reducido 
por efecto de la crisis econ6mica, del so 
breendeudamiento externo y del abultado 
deficit fiscal. 

Agreguese a ello que los sectores mas 
golpeados par esta crisis son los que me 
nos capacidad de presi6n tienen. (Que 
polfticas de infancia, alimentaci6n, edu 
caci6n, salud, vivienda, empleo e ingresos 
es posible formular en el marco de estas 
restricciones para enfrentar la aguda crisis 
social por la que atraviesa el pafs y pre 

208 

tiempo los mas necesitados y los que no 
tienen organizaciones a traves de las que 
puedan transmitir y negociar sus deman 
das?, (Como superar la confrontaci6n sis 
ternatica con el conjunto de las actores 
polf ticos tradicionales para construir 
acuerdos polfticos interpartidarios que 
amplfen la base de apoyo de un gobierno 
de la izquierda, reduciendo el espacio de 
la inevitable oposici6n de la derecha, sin 
que ello signifique perder el rumba pro 
grarnatico que se ha trazado?, ~c6mo se 
guir abarcando a todo el espectro de la 
izquierda, administrando las disidencias 
internas y evitando la emergencia y creci 
miento efectivo de un parrido que le rete 
desde esa punta del espectro polf tico y, al 
mismo tiempo, sostener la moderaci6n 
que le ha permitido aumentar sus apoyos 
electorales y, eventualmente, establecer 
acuerdos con otros actores del espectro 
politico, necesariamente ubicados a su 
derecha, que aseguren una base politica 
amplia y s6lida como respaldo de su go 
bierno?, (Como "norrnalizar" la relaci6n 
con las Fuerzas Armadas, asegurando la 
completa subordinaci6n de las mismas al 
gobierno, siendo que estas aiin eviden 
cian una fuerte aversion a la izquierda y 
que permanecen irresueltos algunos asun 
tos relativos a las violaciones a los dere 
chos humanos (en particular el no escla 
recimiento, a 20 afios de los hechos, de la 
situaci6n de los detenidosdesaparecidos) 
ocurridas durante la dictadura, que un 
gobierno de izquierda no podra ignorar? 

Si estos son los desaffos politicos e ins 
titucionales, las mismos no agotan el con 
junto de problemas relevantes a las que se 
enfrentara tal gobierno. En el terreno 
sustantivo de las diversas areas econ6micas 
y sociales, son numerosos los asuntos que 
integraran su agenda y, sin duda, el esra 
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viendo la inrensa "lluvia de dernandas'' 
largamente contenidas que un gobierno 
de izquierda recibirfa de parte de las orga 
nizaciones sociales? 2A que polfticas de 
innovaci6n tecnol6gica, de integraci6n 
regional, de promoci6n de las inversiones, 
de comercio regional es posible apelar con 
los escasos recursos disponibles para im 
pulsar la reactivaci6n econ6mica en el cor 
to plazo y el crecimiento sustentable en el 
mediano y largo plazos? Por Ultimo, ~que 
margen existira para el manejo de las po 
lfticas fiscal, monetaria y cambiaria, en 
consonancia con el objetivo de generar 
crecimiento y empleo sin afectar por ello 
la estabilidad rnacroeconornica, requisito 
para generar el entorno de confiabilidad 
que permita atraer inversion extranjera y 
mantener el credito de los organismos fi- 
nancieros internacionales? 

Estas interrogantes y desafios (los po 
lfticoinstitucionales y los econornicoso 
ciales), formulados aquf desde la anticipa 
cion de un escenario altamenre probable 
pero min hiporerico, invitan a la busqueda 
de respuestas que solo podran construirse 
desde la observacion y el estudio de esa 
nueva realidad polfrica, si finalmente se 
produce a partir de marzo de 2005. 
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