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1. La Constitución Colegiada 
como Objeto de Estudio 

El 16 de febrero de 1951, el 37% de los 
ciudadanos habilitados para sufragar aproba
ban en plebiscito constitucional una nueva 
Carta Magna, En términos de Jiménez de Aré
chaga, la nueva Constitución implicó "la co
legialización total del Poder Ejecutivo", Se 
sustituyó la Presidencia unipersonal en la je
fatura del gobierno, legada por las dos Cons
tituciones anteriores, por un cuerpo colegiado 
y de integración coparticipativa entre fraccio
nes de los dos principales partidos (Consejo 
Nacional de Gobierno) y se instaló un jefe de 
Estado rotativo, asociado esencialmente a fun-
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ciones ceremoniales l. Asimismo, se prescri
bió que la integración coparticipativa que se 
preveía para el cuerpo ejecutivo, abarcara a 
distintas instancias gubernamentales no elec
tivas, como los Entes Autónomos, Organismos 
Descentralizados del Estado y Organismos de 
carácter honorario con función permanente2• 

Deesta manera, se introdujeron una serie 
de preceptos que propendían a atenuar dos de 
los elementos que, recurrentemente, se han 

El Consejo de Gobierno que se configuró para ejer
cer el Poder Ejecutivo era un cuerpo electo por cua
tro años, con renovación total de los cargos y presi
dencia rotativa anual entre los miembros del lema 
mayoritario, de acuerdo al orden de colocación en la 
lista respectiva, Se integraba por nueve miembros, 
de los que seis pertenecían a la lista más votada del 
lema más votado, con el agregado que si alguna otra 
lista de éste superaba la sexta parte de los votos del 
lema, se le otorgaba uno de estos seis cargos, Los 
otros tres cargos correspondían al segundo lema, 
distribuyéndose proporcionalmente entre sus listas en 
función de la votación alcanzada (arts. 149-155), 

2 El artículo 187 prescribía el reparto constitucional 
de los cargos de directores entre los sectores repre
sentados en el Consejo, correspondiendo tres a la ma
yoría y dos a la minoría en el caso de los entes con 
cinco directores o cuatro 1tres en los de siete miem
bros, 
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límites del de las fracciones circunscriptas en 
los círculos anteriores. 

A medida que transcurrían los mandatos, 
las fronteras entre un círculo y otro podían 
desdibujarse y confundirse, y estos círculos 
ensancharse y estrecharse o incluso subdivi
dirse, pero en ninguna ocasión las fracciones 
de un círculo intercambiaron posiciones ni 
sustituyeron en sus "roles" a otras. 

En función de los elementos manejados es 
claro también que la vinculación de las frac
ciones partidarias con el Consejo Nacional de 
Gobierno, en ninguna circunstancia se consti
tuyó en una variable explicativa de sus con
ductas ante la gestión de la administración. En 
todo momento las bancadas que garantizaron 
los votos fueron las correligionarias del gru
po gobernante, más allá de que no estuvieran 
representadas en el órgano colegiado. De la 
misma forma, habría que remarcar que tam
poco las actitudes de los miembros del parti
do minoritario difirieron substancialmente en 
función de su vinculación o no al referido 
Consejo. 

6. Precisiones finales 

La problemática de las relaciones inter e 
intrapartidaria es un tema que para la Ciencia 
Política uruguaya renueva su interés de forma 
recurrente, más aún en momentos en los que, 
como se planteó en un inicio, a la hora de la 
conformación de gobiernos en Uruguay la 
búsqueda de acuerdos interpartidarios se ha 
convertido en una de las prioridades de los 
agentes políticos. Su tratamiento se convierte 
ciertamente en fecundo cuando centra el en
foque en sus impactos sobre la gestión del 
gobierno. El tema es, en el fondo, una materia 
de vieja data para la democracia uruguaya que 
remite, casi necesariamente, a la consideración 
de sus peculiaridades históricas. 

Con la Constitución aprot§ada en diciem
bre de 1951 nuestro país adquirió un sistema 
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colegiado en la Presidencia de la República 
que fue interpretado por muchos de sus pro
pulsores como el motor básico para futuros 
gobiernos de coparticipación entre las fraccio
nes de más peso de los dos principales parti
dós. 

A lo largo del ensayo se verificó que, pese 
a los estímulos para la cooperación interparti
daria generados por la Carta de 1952, la diná
mica de gobierno durante el período de su VI
gencia se apoyó básicamente en la colabora
ción intrapartidaria. 

De estos elementos se desprende, también, 
la firmeza de los lazos de lealtad e identidad 
partidarios subyacentes en el Sistema Político 
uruguayo. Estos lazos, más allá de los inten
sos enfrentamientos internos existentes e in
cluso de notorias diferencias ideológicas, han 
sido factores determinantes para el logro de 
las mayorías que hicieron posible el funcio
namiento de esos gobiernos. Justamente, en 
uno de los ciclos de mayores divisiones inter
nas de los partidos se constató que las lealta
des partidarias pesaron más que el acceso pres
criptivo a cargos de gobierno. 
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RESUMEN 

El artículo estudia las relaciones inter e intrapartidaria en su impacto en la gestión de go
bierno en los tres gobiernos electos del segundo colegiado (1955-59; 1959-63 Y 1963-67), a 
través del análisis de la conformación de los gabinetes y de los posicionamientos parlamenta
rios ante discusiones legislativas claves para los gobiernos. Sobre la base de los datos obtenidos 
se concluyó que las respectivas administraciones se sustentaron primordialmente en relaciones 
intrapartidarias de cooperación; con un referente básico del gobierno constituido por la banca
da de la fracción mayoritaria y una primera base de apoyo conformada por el resto de los 
sectores del Partido en el poder. No constatándose bajo ninguna circunstancia, acuerdos cruza
dos entre fracciones de ambos lemas. 

ABSTRACT 

The article studies inter and intraparty relationships and its impact on the government's 
administration during the second period of "collegiados" governments (1955-59; 1959-63 and 
1963-67). The main focus of this study is the analysis of cabinets conformation and parliamen
tary positionings during debates of key legislatives issues. Based on the data gathered, the 
author concludes that the three administrations were primarily sustained by cooperative intra
party relationships, mainly by the major fraction "bancada", and therefore support was given 
by the rest of the fractions of the government's party. Not a single example of cross party 
fraction agreement was found during the considered periodo 
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