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1. Introducción 

En los ultimos años gran cantidad de países 
latinoamericanos han llevado adelante 
importantes reformas políticas que en muchos 
casos han adquirido el estatus de Reformas 
Constitucionales. Aunque de forma variada y 
respondiendo a peculiaridades específicas de 
los países, en todas ellas ha estado y está 
presente el objetivo de mejorar las perspectivas 
de la gobernabilidad en el contexto de 
regímenes políticos democráticos. El supuesto 
que guía los procesos de las reformas políticas 
es que ciertos arreglos institucionales, esto es, 
ciertas reglas de juego, son mejores que otros 
para lograr la estabilidad política y un 
adecuado funcionamiento del sistema. A su 
vez, dentro de laciencia política nadie discute 
que el marco normativo genera efectos en el 
sistema político, especialmente sobre los 
partidos que son los actores centrales de los 
regímenes democrático-liberales. En todo 
caso lo que'es materia de polémica al respecto 
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es la magnitud, dirección y jerarquía de esos 
efectos l . " 

El 8 de diciembre de 1996 se celebró en 
Uruguay un plebiscito que consagró la sexta 
reforma constitucional de la historia del país. 
En una votación con uno de los resultados más 
ajustados de la historia electoral, la ciudada
nía uruguaya ratificó los cambios políticos que 
proinovían los dos partidos tradicionales uru
guayos (el Partido Colorado y él partido Na
cional) junto a un pequeño partido dé centro
izquierda (Nuevo Espacio) y a los que se opo
nía el principal partido de izquierda (el Frente 
Amplio). La nueva normativa introduce mo
dificaciones de magnitud considerable en las 
reglas del juego político, especialmente en el 
sistema electoral, pero también a nivel de la 
regulación de los partidos políticos y del 
relacionamiento entre los poderes ejecutivo y 
legislativo.' El objetivo de este trabajo es ana
lizar los posibles efectos qUe las nuevas dis
posiciones constitucionales uruguayas pueden 
provocar, especialmente en cuanto a la confi
guración del sistema político. Esas consecuen
cias serán evaluadas por sus probables impac-

Por ejemplo, diferentes posiciones sobre los efectos 
de los sistemas electorales se pueden encontrar en 
Nohlen [1994] y Sartori [1994]. 
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menor fluidez y a la aparición de bloqueos en 
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parla
mento. Un mayor número de partidos, nive
les más altos de fraccionalización interna y una 
reducción del peso legislativo del presidente 
se tornan en obstáculos para la imple
mentación de un programa de gobierno. Di
cho escenario complementado con un presi
dente muy fortalecido simbólicamente pero 
con pocos recursos político-institucionales 
puede crear condiciones favorables para peli
grosos enfrentamientos y conflictos entre los 
poderes. 

Sin eIllbargo, tales escenarios sondescri
tos en este trabajo .sólo a través del· formato 
del sistema político. El, mapa debe .ser com
pletado con los rasgos .de dinámica del siste
ma que surgen de· los comportamientos políti
cos. En este t~rteno los distintos actores polí
ticospodrán optar por estrategias de,coopera
Gi·ón o confrontación. A este nivel la nueva 
cQnstitución pretende incorporar normas que 
estimulen los acuerdos políticos y la negocia
ción, la formación de coaliciones y la.estabili
dad de los gabinetes. Pero no lo hace a través 
de disposiciones directas (la inclusión de nor
mas parlamen-taristas) sino indirectamente, 
reforzando la posición presidencial tanto sim
bólica como jurídicamente28• Tampoco exis
ten razones teóricas ni comparativas para su
poner que este nuevo sistema estimule espe
cialmente la moderación política (por lo me
nos que la estimule más que el sistema ante
rior) ni que favorezca la formación de acuer
dos políticos o coaliciones estables más allá 
de posibles acuerdos electorales para la segun
da vuelta. Es decir que al tiempo que se favo
recen configuraciones políticas más fragmen-

28 La única disposición de la nueva constitución que 
favorece la realización de acuerdos parlamentarios 
duraderos es la.que permite al presidente sustituir a 
los directores de los entes autónomos cuando no re· 
cibe apoyo parlamentario. Sin embargo esta norma 
no obliga a la formación de coaliciones y su puesta 
en marcha no parece sencilla. 
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tadas no se proporcionan instrumentos de go
bierno relevantes que sirvan para neutralizar 
esa fragmentación. 

El transcurso de la coyuntura política uru
guaya en los ümbrales del tercer milenio está 
fuertemente condicionado por esta reforma 
constitucional, tanto por las peculiaridades de 
su formulación y aprobación como por las 
posibles consecuencias de su aplicación. Las 
predicciones posibles, basadas en los 
constreñimientos institucionales creados, con
ducen en casi todos los terrenos a posiciones 
pesimistas. Sin embargo también hay un es
pacio para el optimismo fúndadoen la espe
ranza de que lbs aprendizajesrealizádos por 
las elites partidarias uruguayas en los últimos 
años les permitan sortear las complejidades 
que seguramente negarán a presentar los próxi-

. mos escenarios políticos. 
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RESUMEN 

Uruguay refonnó su Constitución en 1997 modificando especialmente su antiguo sistema 
electoral. Este artículo analiza desde una perspectiva institucionalista y comparativa, los posi
bles efectos políticos que las nuevas disposiciones constitucionales pueden provocar. Esas 
consecuencias serán evaluadas por sus probables impactos en el terreno de la fragmentación 
parlamentaria y de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. El análisis prevé una mayor 
fragmentación del sistema de partidos y un debilitamiento del peso legislativo del Presidente, 
que pueden conducir a una menor fluidez y a la aparición de bloqueos en la relación entre el 
Poder Ejecutivo y el Parlamento. Dicho escenario complementado con· un presidente muy 
fortalecido simbólicamente pero con pocos recursos político-institucionales puede crear condi
ciones favorables para peligrosos enfrentamientos y conflictos entre los poderes. 

ABSTRACT 

Uruguay reformed its Constitution in 1997 specially modifying its old electoral rules. This 
article analyzes, from an institutional approach and with comparative evidence, the possible 
political impacts that the new constitution could produce. Those effects will be evaluated in 
tenns of parliamentary fragmentation and executive-legislative relations. The article predicts a 
greater fragmentation of the party system and legislative weakness of the president. In 
consequence there could be less fluid relations between the President and the Assembly. Given 
this scenario, with a President with high popular support but poor political and institutional 
resources, we could be promoting dangerous conflicts between powers. 
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