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Prólogo a La fragua de la democracia mendocina

AndrésAbrahamesunjovenhistoriadorconunconocimientopro-
fundodelahistoriamendocinadeprincipiosdesigloXX.Sustrabajos
sonreferenciaenelestudiodellencinismoylosalboresdelademocracia
dedichaprovincia.Enestenuevotrabajo,resultadodesutesisdeMaes-
tríaenPartidosPolíticos,reconstruyeladinámicapolíticaquemotorizó
lasreformaselectoralesdesplegadasenlasprimerasdécadasdelsigloXX
enMendoza,enelmarcodelasancióndelaLeySáenzPeña,unhito
fundamentalenlahistoriapolíticaargentina.

ElanálisishistóricodeAbrahamdespliegaunanarrativaconsistente
ymuyclaraquepermitecomprenderelcomplejoprocesodereformas
electoralesytensionespolíticasenelqueseforjólademocraciamen-
docina,marcadaporelfuegodeconflictos,debatesyeventualescon-
sensosquedieronformaasuparticulararquitecturainstitucional.

Estelibrosorprende,tantoporladetalladareconstrucciónqueel
autorrealizasobresuobjetodeestudio,comoporsucapacidaddediá-
logomultidisciplinarioentrehistoria,derechoycienciapolítica.Esta
mixturadeperspectivasnoesaexpensasdelaclaridaddelaargumen-
tación,puesellibropermiteunalecturafluidayamenaparaunpúblico
amplio,perosineludirlascategoríasconceptualesnecesariasparadar
profundidadyrobustezasusargumentos.

Elprimercapítuloesunadocumentadareconstrucciónhistórica
delperíodobajoestudio.Abrahamcomienzaconunanálisisdelaspro-
fundastransformacionessocioeconómicasdesplegadasentornoalcam-
biodesiglo,motorizadasporcambiosenelmodeloproductivoyla
irrupcióndelainmigraciónultramarinamasiva.Elautorenfatizacómo
estoscambiosgeneraronlascondicionesdeposibilidadparaelsurgi-
mientodeloquepodríamosdenominarunanuevamatrizsociopolítica
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enMendoza,queincentivóunimpulsoreformista–cuyasprimerasex-
perienciasAbrahamvinculaaJuliánBarraquero–queterminaráporde-
rrumbarelordenpolíticoconstruidoporlaséliteslocalesdurantela
segundapartedelsigloXIX.Enestecontexto,elautordescribemeti-
culosamenteloscambiosnormativosqueconsolidaronelnuevorégimen
electoralenMendoza,identificandotresperíodosdiferenciadosyen
diálogoconloscambiosenelrégimenelectoralnacional.Estostrespe-
ríodosseasocianalosgobiernosdeRufinoOrtega,FranciscoÁlvarezy
JoséNéstorLencinas,respectivamente.Enestepunto,sedestacacómo
elautorlogramostrarelmodoenelquelosconflictosdeinteresesylos
debatesdeideascontrapuestasmarcaronelritmodeunprocesorefor-
mistaconavancesyretrocesos,enlosqueelnuevorégimenemergede
uncomplejojuegopolítico.

Elcapítulofinalizaconunanálisisdetalladodelprocesodeorgani-
zacióndelasdiversasfuerzaspolíticasqueactuaronduranteelperíodo.
Paraquelosprincipiosreformistasenbogaadquiriesenunhorizonte
práctico,eranecesariaunadinámicaorganizacionalquesenutrierade
nuevospartidosquepudierananimaryencauzarlaparticipaciónpolítica
deunaciudadaníaenprocesodemutación.Abrahamdescribeendetalle
esecomplejoprocesoqueculminaelocasodelcivitismo,elascensodel
radicalismolencinistay,conél,laconformacióndeunincipientesistema
departidoscaracterizadoporelautorcomounsistemadepartidopre-
dominanteconunaoposiciónmuyfragmentadaquedisputaba,sinéxito,
elascensodeLencinas.Aúncontodossusproblemas,sobrelosqueAbra-
hampasarevista,estesistemaseerigiósobrelasruinasdelordenpolítico
oligárquicoyconfiguró,tuteladoporlaamenazapermanentedelain-
tervenciónfederalylimitadoporlapreponderancialencinista,elorigen
delacompetenciapolíticoelectoralenlaprovincia.

Unodelostópicosmáscontestadosdelperíodobajoanálisisrefiere
alacuestióndelarepresentacióndelasminoríasylaproporcionalidad
delsistemaelectoral.Estetemaesdesarrolladoenextensoenelsegundo
capítulo.Paraello,elautortrazaunderroteroquearticuladebatesteó-
ricos,legislativosyperiodísticossobrelacuestión,enfatizandolasexpe-
riencias en otras provincias y a nivel nacional, lo que le permite
contextualizarlosdebatesyproyectosdereformaque,alrespecto,se
presentaronenMendozaduranteelperíodo.Enestecapítulonosolo
seprofundizaenelcasodeestudio,sinoqueestetambiénsirvedemarco
paraintroducirseenuntópicofundamental,pueslacuestióndelare-
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presentacióndelasminoríasesunodelosdilemashistóricamentemás
significativosdeldiseñoinstitucionalqueacompañóelpasoderegíme-
nesoligárquicosademocraciasdemasasentodoelmundo.Abraham
continúaconunestilonarrativoqueentrelazaperspectivasdisciplinares
paradarunpanoramaintegraldeestosdebates,develandoestrategias,
intereseseideasquemotivaronalosactoresparticipantesydescribeel
juegodefuerzasenpugnaquecondicionaroneldiseñoinstitucional.

Apartirdeunencuadremáspolitológico,enelterceryúltimoca-
pítulo,Abrahambuscaabordaruntópiconeurálgicoeneldebateteórico
delacienciapolítica:larelacióndeimbricaciónentreelsistemadepar-
tidosyelsistemaelectoral.Paraello,comienzaconundesarrollocon-
ceptualqueenmarcaloscambiosenlalógicadelarepresentacióna
comienzosdelsigloXX,deaquellapropiadelosregímenescensitarios
(oligárquicos)aladelademocraciademasas,procesoiniciadoporla
universalizacióndelvotoyacompañadoporeldesarrollodepartidos
políticosdenuevotipo(partidosdemasas).Enestemarco,elautorre-
pasalaliteraturamainstream delacienciapolíticaquebuscacomprender
larelaciónentreestoscambiossociopolíticosenladinámicadeorgani-
zaciónpartidistaconloscambiosenlasreglaselectorales,orientadosa
canalizarlasnuevasformasdecompetenciapolíticaemergentes.Elen-
foquequeadoptasugierequeloscambiosenlasreglaselectoralesson
productodemovimientosestratégicosdelospartidosconcapacidadle-
gislativa,sobretodofrentealascensodenuevasfuerzaspolíticaspopu-
laresquepresentanunriesgoelectoralparalospartidostradicionales,
porelloparacomprenderlasmotivacionesreformistasesnecesarioin-
dagarenlosintereses,ideasyescenariosafuturoconlosquesemane-
jabanlospartidos.Deestamanera,lasconexionesentrelasdinámicas
partidistasyloscambiosenlasreglaselectorales,desarrolladasalolargo
dellibro,encuentranunmarcointerpretativoquepermitehipotetizar
lasrazonesqueempujaronlasreformasquesematerializaronenelré-
gimenelectoralmendocinodeprincipiosdelsigloXX.

Paraelanálisisdeestacuestión,Abrahamretomalostresperíodos
reformistasyanalizalosmarcosestratégicosdelospartidosencadauno,
lograndoevidenciarquelaprimeraoladereformas,bajoelgobiernode
Ortega,obedecióalanecesidaddecanalizareldescontentocreciente
conelcaráctercerradodelsistemapolítico,insertarseenelprocesode
reformasnacionalesimpulsadasporSáenzPeñaydebilitarlamaquinaria
políticadelcivitismo.YaduranteelgobiernodeÁlvarez,unnuevofactor
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seincorporaalescenarioestratégicodelosconservadores:elpotencial
electoraldelradicalismounificado;esto,comosugierelateoría,genera
incentivosenelgobiernoparapropiciaresquemasmásproporcionales
ycubrirselegislativamentedeunaderrotaelectoralcontundente,cues-
tiónquenologranllevaradelante.Así,llegamosalaterceraetapa,du-
ranteelgobiernodeLencinas,en laqueelradicalismoenelpoder
sostendráelesquemadelistaincompletaparafavorecersedel“sesgoma-
yoritario”,bloqueandomecanismosproporcionalesquehabilitenuna
mayorrepresentacióndelasminoríaspartidarias.

Contodo,Abrahamreconstruyelaevidenciahistóricaquepermite
sostenerlashipótesissobrelaconstrucciónestratégicadelasreglaselec-
torales,comprendiendocómolascontingenciasdecontextospolíticos
dinámicosvandandoformaalaestructuradeincentivosdelosactores
concapacidadlegislativaparareformarelrégimenelectoral;así,podemos
observarcómosevanconstruyendolasnarrativasenlasquesesostienen
losprincipiosderepresentacióny,conello,delademocracialocal.

Parafinalizar,quisieraenfatizarqueestetrabajollenaunrelativo
vacíoenlaproducciónacadémicasobrelatemáticaenlaprovinciade
Mendoza,dialogandoconlasprincipalesnarrativashistoriográficasres-
pectoalmismoperíodo–tantoanivelnacionalcomoenotrasprovincias
argentinas–yconlosestudiospolitológicosenlamateria.Así,eltrabajo
seintegraexitosamenteenlaliteraturaexistenteysetransformaenun
insumofundamentalparalosestudiossobrelagénesisdelademocracia
mendocina,arrojandoluzsobrecómolaideamismadedemocraciase
fueconstruyendohistóricamenteentrelosactorespolíticosdelaépoca
y,juntoaella,cómolaconfiguracióndelaculturacívicamendocinase
constituyótrasunacomplejatramadedebatesydisputas.Elresultado
deestaderivareformistanopuedesercomprendidosindarcuentadel
ruidoylafuriadelahistoria,narradaconmaestríaenestelibro,enla
quelasideasyaccionesdesusprotagonistassehilvananparadarsentido
históricoalaemergenciadeórdenespolíticoscomplejos,muchasveces
distintosalosimaginadosporlasélitesdelaépoca.

Dr.JulioLeónidasAguirre
UNCuyo/KelloggInstituteforInternationalStudies,

UniversityofNotreDame
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Introducción 

Apartirdelarecuperacióndemocráticade1983,muchoshistoriadores
hicieronhincapiéenlastransformacionesgeneradasporla“LeySáenz
Peña”enelsistemapolíticoargentino.Dentrodelamplioabanicode
reformaspolítico-electoralesquetuvieronlugaralolargodelsigloXX,
selaconsideróunhitoclave,queabriócaminoalaconstruccióndela
ciudadaníapolíticaypermitióelpasodeunsistemapolíticorestrictivo
auna“democraciaampliada”.

Porotraparte,distintosacadémicoshananalizadolaevoluciónde
lossistemaselectorales,advirtiendosuimpactosobrelosresultadosco-
micialesylaexpresióndeclivajessocialesopolíticos,perotambiénhan
propuestoampliarlamiradahaciaotrascuestionescomoelarraigode
lospartidospolíticosenlasociedad,lamorfologíadelsistemadeparti-
dosyeldiseñoinstitucionaldelosórganosdegobierno(MartínezPaz,
2010;DeLuca,2011).

Anivelteórico,essabidoqueelsistemarepresentativoimplicasus-
tituiral“pueblo”(comoentidadsoberanaabstracta),porelencosnu-
méricamenteacotadosdemandatarios,queactúanensunombreyson
designadosenvirtuddeunprocedimientocomicial.Bajotalpremisa,
lasnormassobreelsufragioestructuranymoldean–juntoconlasins-
titucionespolíticas–lasreglasdeljuegoelementalesdelademocracia,
siendounargumentofrecuentealrespectolaideadequeelsistemaelec-
toralesunadisposiciónsusceptibledesermodificadaporpartedelos
gruposqueaspiranaaccederoaconservarelpoder.

Lapermeabilidadaloscambiosseexplicaporque,adiferenciade
loscomponentesqueestructuranelsistemapolítico(quesuelenestar
plasmadosenformarígidaenlaConstitución),paramodificarelsistema
electoralsuelebastarconunanuevalegislación,pudiendolosoficialis-
mos–siconsiguenlasmayoríasnecesarias–torcerlabalanzaasufavor.
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La“cuestiónelectoral”constituye,así,unadelaspreocupaciones
másimportantesdelospolitólogos,tantoenloquehacealateoríapura
comoalosestudiosdecaso.Eltemadalugar,además,aunacerca-
mientodesdelaperspectivahistórica,queimbrique–enunmarcoin-
terdisciplinario– métodos, categorías y despliegues propios de los
abordajesteóricos(Pasquino,2011).

Enestemarco,elanálisishistóricodelossistemaselectoralesdeviene
unalíneadeinvestigaciónrelevanteparacomprenderelderroterodela
democraciaylaevolucióndelsistemapolíticodeunpaísydesusjuris-
diccionessubnacionales.

Enloquerespectaalcasoargentino,elsistemapolíticoseviopau-
latinamentetransformadomercedareformasquetuvieronlugarentre
finalesdelsigloXIXy1912.ComoseñalanPerselloyDePrivitellio
(2006),larevoluciónde1890evidencióquelafaltadelibertadelectoral
ylosviciosenlaconformacióndeloselencospolíticoseranproblemas
relevantesparalapolíticanacional.Estotraíacomocorolariolaapatía
generaldelelectorado,loqueafectabatambiénlaconvivenciapolítica
ydabalugaratensionesenloselencosgobernantes.

Frenteatalpanorama,enelcontextodelCentenariodelaRevolu-
cióndeMayo,elpresidenteRoqueSáenzPeñaprocuródotardelegiti-
midaddemocráticaalordenpolíticomediantecondicionesmínimasde
transparencia,quehicieranefectivalaparticipacióndelelectorado.Para
ello,impulsóunareformaquetuvocomocomponentesclavealsanea-
mientodelvotoyalamodificacióndelsistemaelectoralenrelacióncon
loscuerposcolegiados(CámaradeDiputadosyColegioElectoral).
Tantoelclimaideológicocomolosdiagnósticosdelaclasedirigente
sirvierondebaseparapromoverdichatransformación,queyareconocía
antecedentesyvocesfavorablesenelsigloXIX,peroquenohabíanha-
lladolacoyunturayelconsensoadecuadosparaconcretarse.

FrutodelareformadeSáenzPeña,seapuntalólalibertaddelelector,
garantizándolelaposibilidaddeoptarconsuvotoporvariospartidosy
permitiéndoleinclinarsesinrestriccionesporeldesupreferencia.Asi-
mismo,dichareformafueelsustratoparaeltránsitodeunordenregido
demodoexcluyenteporunaoligarquíaaunademocraciaconmayorpar-
ticipación,mediantelaredefinicióndelasformasderepresentaciónyla
resignificacióndelvotopopularydesusprocedimientos1.

1 Recurrimosaquíalanociónde“ampliacióndemocrática”,definidaporLichtmajer
(2020)comoelprocesodetransformacionesvinculadasalincrementoenlaparticipación
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Enformaequivalente,enelplanodelospartidos,seprodujoel
tránsitodeunrégimennotabiliaraotrodepluralismopartidarioycom-
petitividad,obien–segúnlacaracterizacióndeSartori(1992)–,auna
dinámicadepartidosde“pluralismolimitado”(Ansaldi,2002:25).

Desde elpuntodevistahistoriográfico, la reformaelectoralde
1911/12hasidoobjetoenlosúltimoslustrosdediversosanálisis.Au-
torescomoPerselloyDePrivitellio(2006,2009)hanhechohincapié
enlaspropuestasdereformaposterioresadichaley,identificandoas-
pectosquefueronpuestosencuestiónluegodesuimplementación.En
esalínea,laprimeraautorapostulaque

Enelcasoargentino,despuésdesancionadalaLeySáenzPeña,las
leyeselectoralessupusieronmarchasycontramarchasenloquealta-
mañodelcuerpoelectoralylatraduccióndelosvotosenbancasse
refiere(Persello,2012:106).

Talargumentodejaentreverquelaleyelectoraltuvoa posteriori
cuestionamientos,intentosdereformaydetractoresquebuscaronrea-
brireldebateentornoatópicoscomolarepresentacióndelasminorías,
obien,perfeccionarmecanismosodisposicionesqueenlaprácticano
dieronbuenosresultados.

Porotrolado,comoadvierteEduardoMíguez,lamayorpartedelos
estudiosdelosúltimoslustrosqueanalizaronlareformasaenzpeñistase
centraronenlaescenapolíticanacionalperodesconocieronunaspecto
claveeneltrasfondodeladinámicapolítico-partidariaqueledioorigen:

ParaqueSáenzPeñaalcanzaralapresidenciaylanuevaleyelectoral
atravesaraelcongresofuenecesarioaunarlavoluntaddeunnúmero
suficientededirigenciasprovinciales.¿Porquéconsintieronéstasun
cambiotanimportante?(…).¿Esqueéstashabíanperdidogravita-
ción,subordinándoseointegrándosealasdirigenciasnacionales(lo
quenoparecemuyprobable)?¿Oconsideraron–nosinciertarazón,
almenosenelcortoplazo–queestecambionoeracrucialparaellas,
regidasporsusnormaslocales?Estasyotraspreguntassobrelainterac-
ciónentrecadaunadelasprovinciasylostrascendentalesprocesos
decambiodecomienzosdelsigloXXaguardanaúnuntratamiento

electoral,abiertoenArgentinadesde1910,cuyopuntapiéfuelaobligatoriedaddelvoto.
Dichoprocesoimpactóenelderroterodelasorganizacionesylasdirigenciaspartidarias,
lascampañasproselitistasylasformasdeinterpelaralelectorado.
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desíntesisquenosdéunaimagenmáscompletadelascausasdela
reforma(Míguez,2012:66).

Esteúltimoplanteovaensintoníaconlospostuladosdeotraco-
rrientedeestudios,representadaporlostrabajosdeFabris,Ferrariy
Barbero(2002)yFerrari(2012),queabordaronelimpactodelare-
formadeSáenzPeñaenlaseleccionesprovincialesenlasqueelgobierno
nacionalnoteníainjerencia,entantoseregíanpornormaslocales.Di-
chosestudiosevidencianmaticesydivergenciasencuantoalaadopción
delalegislaciónnacionalosuspreceptosesencialesenlasprovincias,
principalmenteporlareticenciadelosgruposdirigenteslocalesahacer
efectivosucumplimiento.Estopermiteelucidarqueelimpactodela
reformanacionalenlossistemaspolíticosprovincialesfuedesigual,exis-
tiendodiversasformasdeasimilación–einclusoderesistencia–por
partedelasoligarquíaslocales,loquebrindaunpanoramavariopinto
anivelsubnacional2.

EnelcasodelaprovinciadeMendoza,lapropuestasaenzpeñista
entroncóenunitinerarioreformistaqueyareconocíaantecedentes,lo
quefacilitólarecepcióníntegradesuspostulados,dandolugaracomi-
ciosejemplares(López,2016).Sinembargo,talprocesoafectóotrosas-
pectosdelordenamientoelectoralqueveníansiendoobjetodereformas,
comolaconfeccióndelospadrones,eldistritadoolarepresentaciónde
lasminoríasenlosórganoscolegiados.

Sobrelabasedeestassugerenteslíneasdetrabajo,sevislumbraque
tantolamodalidadderecepcióndelareformanacionalcomolaspos-
teriorespropuestasdemodificacióndelanormativaprovincialmendo-
cinanohansidoabordadasenformaintegral,siendonecesariodar
cuentaendetalledelasmismaseigualmentedelacorrelaciónentreel
procesodeampliacióndemocráticaylaevolucióndelasleyeselectorales,
másalládealgunasobrasseñerasquereseñaronelcontenidodelale-
gislaciónenlamateria(Nanclares,1952;Seghesso,1981,1988).

Cabeseñalarqueentre1910y1922seimpulsaroncuatroproyectos

2 Estosestudiosdebencomplementarseconlostrabajosqueabordanloscasosprovin-
cialesysuscontextospolíticos,porejemploChaves(1997)yMoyano(2006,2009)para
elcasodeCórdoba;FernándezIrusta(2006)oBisso(2021)paralaprovinciadeBuenos
Aires;CorreayQuintanaVillacorta(2012)sobreSalta,SolísCarnicer(2015)paraCo-
rrientesoMotura(2020)paraEntreRíos.Faltan,sinembargo,estudiossobrevarias
provinciasytambiénsobrelosterritoriosnacionales,necesariosparatenerunpanorama
completodelacuestión.
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deleyconloscualeslasdirigenciasbuscaronincidiroreorientarelpro-
cesodetransiciónhacialademocracia“ampliada”,cuyoindicadorprin-
cipalfueelincrementodelnúmerodevotantesqueterciaronenlos
comiciosdelperíodo.

Alrespecto,mientrasEmilioCivitaccedióalagobernaciónen1907
sinoposiciónyconlaasistenciadel5%delosempadronadosavotar,
laparticipaciónaumentóenelcontextodelCentenario,registrándose
unaconcurrenciadel60%delelectoradoen1912,delamanodela
“LeySáenzPeña”(PérezGuilhou,1983).Luego,enlaseleccionesde
gobernadorde1918votaronmásde30.000mendocinos(63%delpa-
drón),enunmarcodecompetenciapolarizadaentredoscandidatos(el
aludidoCivityelradicalJoséNéstorLencinas).

Elcontextopolítico-ideológicoqueacompañótalderroteroestuvo
signadoprimeroporlaacciónreformistadelosgruposliberaleslocales
desdeelCentenarioy,luego,porlasupremacíapolíticayelpredominio
electoraldeunaramavernáculadelradicalismo,el“lencinismo”.

Lasprimerasinterpolacionesalalegislaciónseefectuaronsobreel
finaldelaetapaoligárquica–en1910–cuandosereformólaConstitu-
ciónlocalysedispusolacreacióndeunRegistroCívicopermanente.
LuegodelCentenario,conelreformismoenelpoder,tuvieronlugar
dostransformacionessustancialesdelordenamientoelectoral,ambas
duranteelgobiernodeRufinoOrtega(hijo),entre1911y1912.

LasiguienteinstanciareformistacoincideconelgobiernodeFran-
ciscoÁlvarez,queconvocóaunaconvenciónconstituyente (1915-
1916)quesancionóunanuevaConstituciónprovincialyluegoimpulsó
tambiénunproyectodeleyelectoral,quenofueaprobado(1916-17).

Finalmente,elprimergobiernoradicalenlaprovincia–encabezado
porLencinas–promovióunanuevaleyelectoralen1920,querigió
hasta1932–conalgunoscambiossancionadosentre1922y1927–.

Cadareformadiolugaradinámicaspartidariassingulares,quese
orientaron–segúnlacoyuntura–almantenimientodelstatu quo,obien,
aunareconfiguracióndelrégimenpolíticoprovincial,marcandouna
sendaqueacompañóypusoalavezcortapisasalderroterodelaamplia-
cióndelaparticipaciónpolítica.Deigualmodo,huboimpactoenlastra-
yectoriasdelospartidospolíticos,tantoenloquehaceasudiversidady
carácterorgánicocomorespectodelosincentivosysuesferadeacción.

Enesemarco,lapresenteinvestigaciónseproponecomoobjetivo
elucidar,paraelcasodeMendoza,las“marchasycontramarchas”delas
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leyeselectoralesalasquealudePerselloeigualmenteaportaral“mosaico”
deescenariosprovincialesquereclamaMíguez,respectodelasparticula-
ridadesyvicisitudesdelasreformaselectoralesanivelsubnacional.

Enconcreto,nosinteresadelimitarquécambiossebuscóimpulsar
encadaoportunidadycómoseposicionaronfrentealosmismoslos
diversosactoresdelespectropartidario.Elfocoestápuestoenelsistema
electoral,entantoentendemosqueesuncondicionantedelosincenti-
vosylasposibilidadesefectivasdelospartidospolíticosalahoradeac-
cederalpoderprovincial,asícomotambiénparaquienesaspirana
espaciosderepresentaciónenelámbitoparlamentarioyenotroscuer-
poscolegiadosanivelprovincialomunicipal.

Enunasegundainstancia,sebuscacorrelacionarlasreformasdela
legislaciónconlaevolucióndelsistemadepartidoslocal,paradetermi-
narlaincidenciadelmarconormativoelectoralenlareconfiguración
delescenariodefuerzasactuantesenlavidapública,explicarlasprefe-
renciasdelosdistintospartidospordeterminadosformatosdesistema
electoraleigualmenteesbozaralgunashipótesisrelativasalacompeten-
ciaintraeinterpartidariaenlasdosfuerzaspolíticasprincipalesdelpe-
ríodo(conservadoresyradicales).

Finalmente,elestudiobuscaentablarundiálogoconlahistorio-
grafíanacionalenloquerespectaalimpactodelospostuladosrefor-
mistas promovidos por Sáenz Peña en las provincias, procurando
dilucidar–paraelcasodeMendoza–quécaminossiguieronlosgrupos
dirigenteslocalesylosdiversosactoresdelespectropartidarioexistente
frenteaella.

Respectodeesteúltimopunto,sehaceprecisodeterminarquécues-
tionesfueronobjetodediscusiónenmateriaelectoralconposterioridad
alhitoseñerode1912.Talconstataciónrequiere,asimismo,unaapro-
ximaciónalosdebatesymodelosteóricosenbogasobrelacuestión
electoraleigualmenteidentificarlanocióndedemocraciasostenidapor
losoficialismosylasoposicionesdelperíodo.

Elabordajedetalladodelasreformasydelproblemadelarepre-
sentaciónlegislativaresultaclaveparacomprenderlasdinámicasdepar-
tidosdelperíodo,sujetasacondicionesdeposibilidadprovenientes
tantodepartedelanormativaelectoralcomodelasprácticaspolíticas
yelgradodedesarrollorelativodelasdistintasfuerzaspolíticas.Asi-
mismo,subyacencomotrasfondolaculturacívicayelniveldedesarro-
llosocioeconómicoalcanzadosporlasociedadmendocinaenesosaños.
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Deigualmodo,esteenfoquepermitetrazartambién,conproyec-
ciónenelmedianoplazo,líneasdeanálisisparalaaprehensióndelos
avancesyretrocesosdeunademocraciaenconstrucción,cuyagestación
yconsolidaciónfuediversadeloqueplantearonoriginalmentelosre-
formistasentre1910y1912,enmediodelasvicisitudeseconómicas,
políticasysocialesdelahistorianacional.

Estado de la cuestión y delimitación del objeto de estudio

Lasreformaselectoralesquesignaronlaampliacióndemocráticaen
Mendozahansidoabordadasenalgunostrabajos,principalmentevin-
culadosalaHistoriadelDerechoylaHistoriaPolítica.ParaelsigloXIX
yladécadapreviaalCentenariocorresponderemitiralestudiosobreel
sufragioylacuestióndelarepresentaciónenlasdécadasquesiguieron
alaConstituciónde1854(Bragoni,2003)yaobrasqueanalizaronlas
reformasconstitucionalesde1894y1910(PérezGuilhou1980,1997;
yMateudeMade,1980).Igualmente,enloquehacealadinámicade
partidos,latesisdoctoraldeSeghesso(1970)analizóelabanicodefuer-
zaspolíticaslocales,aunquellegóhastaelaño1890.

Lasleyeselectoralesprovincialesdelperíodohansidoconsignadas
enelíndicelegislativoelaboradoporNanclares(1952),eigualmente
fuerondescriptasenlostrabajospanorámicosdeSeghesso(1981,1988).
Porotraparte,enmateriaderepresentaciónpolítica,PérezGuilhou
(1994)discutiólapreferenciadedosdelosactoresdelperíodo–losgo-
bernadoresRufinoOrtega(h)yJoséNéstorLencinas–,porelsistema
delistaincompletaapartirdelanecesidaddegarantizarlamarchanor-
maldelaadministración,argumentoqueentendemosverosímilpero
queesnecesariocontextualizarapartirdelacoyunturapolítica,losde-
batesylasreformasimpulsadosporesasfiguras.

Respectodelplanopartidarioylacuestióndelsufragio,contamos
conlacaracterizacióndelastrayectoriasindividualesdelasfuerzaspolíticas
másimportantes(conservadores,socialistasyradicales)queharealizado
Lacoste(1991,1993,1994),elpanoramageneralquebrindaTello(2010),
obien,lasucintacaracterizacióndelacompetenciainterpartidariaen
partedeeseperíodo,propuestaporBragoniyMellado(2012).

Endiálogoconestepanoramahistoriográfico,elpresentetrabajo
proponeunareconstrucciónyanálisisdelaevolucióndelalegislación
electoralyladinámicadepartidosenlaetapaseñalada,delimitando
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tresfasesomomentosdereformadelalegislaciónelectoral,coincidentes
conlosgobiernosdeRufinoOrtega(h)(1910-1914),elprimero;Fran-
ciscoÁlvarez(1914-1917)elsegundoyconlosdosprimerosgobiernos
dellencinismo(1918-1924)eltercero.

Comotareaprevia,sehanrecopiladolasleyeselectoralesprovin-
cialesdelperíodo(leyesNº567,589y771),juntoconlosdebatesyel
textoresultantedelareformaconstitucionalde1916,eigualmenteun
proyectodeleyreglamentariadeeseaño.Porotraparte,serecurreala
prensaperiódicadelaépocaparaconocerelcontextodecadareforma
ylosaspectossalientesdeldebatepolítico-parlamentario.

Sobrelabasededichocorpus,seanalizanlaspropuestasdereforma
ylosdebatessuscitadosentornoaellas,ademásdebrindarunpanorama
másamplioacercadelarecepcióndelidearioreformistadeSáenzPeña
enelcasomendocino,poniendoencuestiónalgunasapreciacionesy
asertosdeestudiosyamencionados,comolosdeFabris,FerrariyBar-
bero(2002)oFerrari(2012).

Amododehipótesis,sepostulaquelosoficialismosprovinciales
delperíodoimpulsaronreformasdelaleyelectoralenposdereforzar
supropiaposicióndepoderylegitimarsuvisióndelademocracia.Por
suparte,lospartidosopositores–quevieronreducidoslosincentivosy
elaccesoalaarenaparlamentariamercedalimpactodelsistemade“lista
incompleta”–buscaronmantenerespaciosderepresentaciónydefen-
dieronlapluralidadysurolenelmarcodelasparticularidadesdelaes-
cenapolíticalocal.

Asimismo,seentiendequehubounaestrecharelaciónentrelos
cambiosimpulsadosenlaarenalocalylasreformaselectoralesnacio-
nales.Sibienlaelitedirigentelocalnopusoreparosalahoradereceptar
losprincipiossaenzpeñistasygarantizarlapurezadelsufragio,conpos-
terioridada1912hubocuestionamientosypropuestasalternativasres-
pectodelasregulacionesaplicablesalespacioprovincial,loquediopie
aundebatetransversalentornoaaspectoscomoelsistemaelectoral
aplicablealoscuerposcolegiados(legislatura,convenciónconstituyente
oconcejosdeliberantes);lamodalidaddeeleccióndelgobernador;la
composiciónlegislativayeldiseñodelasjurisdiccioneselectorales.

Elpresentelibrosedivideentrescapítulos.Elprimeroabordala
evolucióndelalegislaciónelectoralmendocinaalolargodelperíodo
1910-1922,poniendoelfocoenlasreformasalaConstituciónylaley
electoralreglamentariaenlamateria.Sebrindaunsucintopanorama
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delastransformacionessocioeconómicasydemográficasgeneralesdel
período,paraluegoprofundizarenelcontextodecadainstanciadere-
forma,delimitandolasinterpolacionesprincipalesalanormativayel
impactoinmediatoposteriorenlospartidoslocales.

Unsegundoapartadoprofundizaeneldebaterelativoalsistema
electoral,cuestiónqueseproyectóalolargodetodoelperíodoyque
fueclaveenlasreformasde1916y1919/20.Sereconstruyenallí–a
partirdelasfuentesdisponibles–lascitasdeautoridad,experienciasy
argumentosprincipalesconrelaciónalsistemaproporcional,alternativa
quesemantuvolatentedesde1910yfuepromovidaluegobajodiversas
modalidadesycondistintosmotivos.

Finalmente,eneltercercapítuloseretomaelanálisisdelasreformas
delperíodo,losdebatesrelativosalaproporcionalidadyelderroterode
losoficialismosyoposicionesdesarrolladosenlosapartadosprevios,
paracorrelacionartalpanoramaconlaevolucióndelsistemadepartidos
enlaprovincia,dandocuentadelaspreferenciasdelosactoresprinci-
palesdelescenariopolíticoentornodelsistemaelectoralprovincial.
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Capítulo I. La legislación electoral mendocina y 
sus reformas entre 1910 y 1922. Contexto histórico, 
actores y aspectos principales

EntrefinesdelsigloXIXyprincipiosdelXXArgentinacambiósufiso-
nomíaenlosplanoseconómico,socialypolítico.Elmodeloagroexpor-
tadorpermitiólainserciónexitosadelpaísenelesquemadeladivisión
internacionaldeltrabajocomoproductordealimentosymateriaspri-
masdeorigenagroganadero.Porsuparte,enelplanosociallainmigra-
ciónultramarinadiopieaunatransformaciónsociodemográficasin
precedentesenlasociedad,modificandotantosuestructuracomosu
tamañoycomposición.

Enformaconcomitanteaesastransformaciones,enelplanopolí-
ticosepropiciólasuperacióndelapolíticade“notables”–restringidaa
unestrechocírculoqueconcentrabaensusmanoselpoderpolíticoy
económico–yseabriócaminoa la“democraciaampliada”, involu-
crandoalasascendentesclasesmediasyalossectorespopularesenla
luchacomicialyenlavidapública.

Dentrodeesteúltimoplano,lareformaelectoralquepromovióSáenz
Peñadesdefebrerode1911buscóinstauraruna“democraciamoderna”,
departidosprogramáticosycompetitivos.Juntoconlosproyectosdeley
enviadosalCongreso,hubootrasaccionescomplementariasorientadasa
desarticularelcomplejoengranajedemecanismosdeconservacióndel
podercuyacúspideeraelpropioprimermandatario,peroquetambién
searticulabaentornoalosgobernadoresprovinciales(López,2005).

Enformaconsecuenteconloquesucedíaenelpaís,enMendoza
enpocosañosselogróuncambiorotundoenlavidapolíticalocalde
lamanodeunareformaencarada“desdearriba”porgobiernosdeorigen
conservador,peroconinclinacionesreformistas.Luegodelaselecciones
degobernadorde1918,elradicalismolencinistaratificóellibresufragio
ylosdemáspostuladosdelareformasaenzpeñista–entreelloselsistema
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electoral“delistaincompleta”–,aunquesuideadedemocraciaadoptó
unatónicasingular,quetuvoconsecuenciasindeleblesenelsistemapo-
líticoyenladinámicadepartidoslocal.

Posteriormente,en1922,loshijosdeLencinasrevalidaronsuscre-
dencialesenlasurnasyadoptaronunaidentidadpropia,convirtiéndose
enunpartidolocalimbatible,cuyopredominiosignólavidapolítica
provincialhastafinesdeladécadadel20.Lacontracaradelpredominio
radical-lencinistafueronlasrecurrentesintervencionesfederales,que
desplazarondelpoderasustresgobernadores.

Paracomprendercabalmenteelprocesodeampliacióndelaparti-
cipaciónpolíticaysusfundamentos,sehaceprecisocontemplarlos
principalescambioseconómicosysocialesacaecidosdesdefinesdelsiglo
XIXeigualmentelospasosquediolaelitepolíticamendocinaparaen-
trarensintoníaconlosobjetivosdelareformaelectoralnacional.Asi-
mismo,esnecesarioidentificarquéreformasposterioresapuntalaronel
proceso,quétemassediscutieronyquécambiosintrodujeronenelor-
denamientonormativoprovincial,conformeseevidenciabanenlaprác-
ticalosresultadosdela“LeySáenzPeña”anivellocal.

Envirtuddeello,estecapítulocomienzareseñandolastransforma-
cioneseconómicasysocialesqueconfiguraronelsustratosobreelcual
secomenzóaproyectarlatransformacióndelrégimenpolíticoenMen-
doza.Luegoseabordanalgunosantecedentesdelalegislaciónelectoral
localyfinalmenteseponeelfocoenlasparticularidadesdelasreformas
electoralespropiciadasporlosgobiernosdelperíodo“reformista”(1910-
1917),yporelradicalismolencinista(entre1918y1922).

I. La economía, la sociedad y la política mendocinas 
en las postrimerías del Centenario

Elcambiodesigloprimero,yluegoelmarcodelCentenariodelaRevo-
lucióndeMayofueronmomentospropiciosparaqueloselencosdirigen-
tes hicieran un diagnóstico sobre las falencias del sistema político y
propusiesenreformaselectorales,quepartierondelanecesidaddeadaptar
elsistemapolíticoaunasociedadquehabíacambiadoprofundamente.

Talcomoresaltaronalgunosestudiospioneros,enlaetapaqueva
de1880a1910laevolucióndelavidapolíticatuvounritmodiferente
respectodelosvertiginososcambiosoperadosenlosplanossocialyeco-
nómico,entantolaselitesfueronmáscautasalahoradepromoverla
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aperturapolítica,apesardeconstatarlastransformacionesacaecidasen
laeconomíaylasociedadporlainmigración,lasnuevasideasylain-
sercióndelpaísenelsistemacomercialmundial(Botana,[1977]1986;
Romero,1983;GalloyCortésConde,1986).

EnMendozatambiéntuvolugaresteproceso,aunqueconciertas
particularidadesenlosplanoseconómico,socialydemográficoalasque
sehaceprecisoremitirenformasucinta,paracomprendermejorelsus-
tratosobreelcualsellevóacabolaampliacióndelaparticipaciónpo-
líticaanivellocal.

a. La economía transformada: implantación 
del modelo vitivinícola 

Laeconomíamendocinadioungirocopernicanoentre1870y1914al
convertirselaactividadvitivinícolaensuprincipalmotoryfuentede
recursosparaelfisco.TalcomohademostradoRichard-Jorba(1998)a
partirdelacrisisdelmodeloprevio–deagriculturasubordinadaalen-
gordedeganadoparasuexportaciónaChile–,laelitelocaladoptóun
modelodedesarrollocapitalistaconejeenlaproduccióndevinopara
consumomasivo.Estoacompañólainsercióndelpaísenladivisiónin-
ternacionaldeltrabajomedianteelaprovechamientodelasventajas
competitivaslocalesparaelcultivodelavid(vitis vinífera).

Desdeladécadade1870ygraciasalaspolíticasdeincentivodel
Estadoprovincial,lavitiviniculturaseconvirtióenelejedelaeconomía
local,adoptandoelformatopropiodelaagroindustriacomercial.Esto
seprofundizóen1885conlallegadadelferrocarril,permitiendolare-
valorizacióndelatierraylarefuncionalizacióndelespacioproductivo
eigualmentedelascomunicacionesconelrestodelpaís.Asimismo,se
adoptaronnuevasvariedadesdevidytécnicasmodernasdecultivoy
elaboración,orientadasalaproducciónindustrialmasiva,retroalimen-
tandolamodernizacióntécnicadelaindustriainiciadaamediadosdel
sigloXIX(Puebla,2013).

Enformaparalelaalatransformacióneconómicaarribaronnuevos
contingentesinmigratorios–principalmenteitalianosyespañoles–que
cambiaronlafisonomíadelasociedadlocalyseintegraronensusdis-
tintosestratos,siendoclavetantoelroldelosqueaportaronconoci-
mientos técnicos agrícolas o industriales, como el de quienes se
convirtieronenmanodeobraespecializadaconsalariosbajos(jornaleros
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ypeones),cuyalaborfueindispensableparalaimplantacióndeviñedos
agranescala(Richard-Jorba,2009).

ParaelCentenario,elsectorproductivomostrabasupujanza:mien-
trasen1899había20.000hectáreasimplantadasdeviñedos,yaen1911
secontabilizabanmásde50.000yhacia1914sellegóamásde70.000,
repartidasentre6.160explotaciones (Richard-Jorba,2009:3).Asi-
mismo,enmateriaagrícolasehabíalogradouncambiofundamental:
elsostenidoincrementodelporcentajedecepas“francesas”,demayor
aptitudycalidadenológicarespectodelasvariedades“criollas”,loque
se relacionacon laorientacióncomercialdelmodeloadoptado.En
formaconcomitante,enpocosañosseprodujounprocesodesustitu-
cióndeimportacionesdevinoseuropeos,quecompletóconéxitolain-
sercióncomercialdelaproducciónmendocinaenelmercadonacional.

Encuantoalossectoresdirigentes,elrolprotagónicodelaelite
–conformadaporfamiliastradicionalescuyopodereconómicodescan-
sabaenlaposesióndelatierrayenlasactividadesganaderas(Lacoste,
1990)–,seviocomplementadoluegopornuevosnúcleosempresariales
deorigeninmigratorio,queforjaronunaburguesíaindustrialvitiviní-
cola,lacualreorientólaacumulacióndecapitalhaciadichosectorpro-
ductivo y aprovechó su nexo privilegiado con el Estado para
retroalimentarelprocesodetransformacióneconómica.

Laadopcióndelnuevomodeloeconómicoprovocótambiéncam-
biosenelmundodeltrabajo.Aparecieronmúltiplesocupacionesyje-
rarquíasnuevas,tantoenlafaseagrícola(viñedos)comoenlaindustrial
(bodegas):desdeelpeóndefincahastaelenólogodebodega,pasando
porloscontratistasdeviñaoloscapataces.Asimismohuboempleosen
industriasderivadas,comotoneleríasodestilerías,yeneltransportede
cargas.Enformageneral,seamplióelmercadodetrabajoperoproliferó
unaofertadebajacalificaciónenunmarcodeextremaprecariedad,a
laparquecrecíalademandadepersonaltemporario,incluyendoamu-
jeresyniños(Richard-Jorba,2009;Cerdá,2011).

Elnuevopanoramatrajoconsigocambiosenlasformasdeocupa-
cióndelterritorioyenlasociedad,surgidosapartirdelosrequerimien-
tosdelaeconomía.Entrelosfactoresclavequesirvierondebaseadicho
cambioestuvieroneldominiodelcapitalproductivosobreelmercantil,
laintervenciónestatalenlapromocióndelavitivinicultura,uncreci-
mientodemográficoinédito–frutodelainmigraciónultramarina–,el
desarrollodeunmercadodetrabajolibreydetierras,laurbanización
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aceleradaylaconstruccióndeunaredjerarquizadadeciudadesypue-
blossobrelabasedelpatrónpreexistentedeocupaciónterritorialen
tornoalosoasisirrigados(Richard-Jorbaet al,2006).

Loscambiosoperadosenlaeconomíayelmundolaboralimpacta-
ronenlasrelacionesdepodereconómicoyreconfiguraronlasrelaciones
sociales,dejandoabiertoeldesafíorelativoalaintegracióndelosinmi-
grantesalavidapolíticaycultural,másalládesuentradaalmundodel
trabajoodelosnegocios.

Cabedestacar,asimismo,quehubosucesivascrisisquegolpearon
alaeconomíamendocinaengeneralyalavitiviniculturaenparticular.
Laprimeracrisisvitivinícolafueen1901ysusefectosseextendieron
hasta1904.Luegohubounperíododeexpansión,perohacia1914se
evidenciaronseriosdesajustes,conmotivodelacrisisglobalquedesató
laPrimeraGuerraMundial.Estoafectóduramentealaprovinciaypar-
ticularmentealgobiernodeFranciscoÁlvarez(1914-1917),provocando
desempleoybajadesalarios.Encuantoalconsumo,hubounacaída
generalizadaanivelnacionalqueimpactóduramenteenlaindustria
mendocinaymejorósólohacia1919(Barrio,2016).

Enelmarcodeestosvaivenesdelaeconomía,losgobiernoslibe-
ral-conservadoresdiseñaronpolíticas para el sector vitivinícola que
apuntalaronlosinteresesdelaoligarquía.DesdeelEstadoseimpulsó
untrustforzosoqueagrupóalosproductores(Barrio,2015)ysebuscó
restringirlaofertaparaevitarlacaídadelpreciodelauvayelvino,fle-
xibilizando,asimismo,elcobrodeimpuestos.Porsuparte,elgobierno
lencinistabuscófortaleceraloseslabonesmásdébilesdelsectorpro-
ductivo,endetrimentodelosgrandesindustriales,dandolugaraun
cambiorotundoenlapolíticavitivinícolaacordeasuprédicaantioli-
gárquica(Richard-Jorba,2013b).

b. La sociedad: la Mendoza “aluvial” y sus dos caras 

Elcrecimientoeconómicosevioacompañadodeunincrementodemo-
gráficoinéditoyunatransformaciónprofundadelafisonomíasocial
mendocina,apartirdelimpactodelainmigracióneuropea,loscambios
enelmundolaboralylosnuevospatronesdeocupacióndelespacio1.

1 Segúnloscensosnacionales,Mendozapasódetener116.036habitantesen1895a
277.535en1914.Buenapartedelcrecimientocorrespondióalosgruposinmigrantes
(Cerdá,2011:44).Elpromediodeextranjerosllegóasuperarel30%delapoblación,
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EstopermitehablarparaMendozadelaformacióndeunasociedad
“aluvial”,conformealacaracterizacióndeJoséLuisRomero(1956).La
inmigraciónacompañólaexpansióndelavitiviniculturaylafrontera
agrícolaeigualmenteimpulsóelcrecimientourbano.

Anivelespacial,porotrolado,semodificóladistribucióndelapo-
blación.Hubounincrementodelapoblaciónruralytambiéndelaur-
bana,ambosenformaintempestiva,loquedejóenevidencialafaltade
infraestructurayviviendasenlaciudadcapitalylascabecerasdeparta-
mentales.Sinembargo,porelpatróndepoblamientoenoasisirrigados
propiodelespaciolocal,ellonosignificóunadisociaciónentrelosasen-
tamientosruralesylosurbanos(Cerdá,2011).

Otro aspecto a considerar fueron las condicionesdevidade la
mayorpartedelasociedad.Elcaráctervertiginosodelcambiodiolugar
adesfasajesquesignaronladinámicadelcambioeconómicoysocial,
existiendosectoresquesufrieronenformadesigualelimpactodelas
crisiseconómicas.Aniveldelascondicionesdevida,lamodernización
capitalistanoprodujobeneficiosequivalentesparatodoslossectoresde
lasociedadnitampocoparatodaslassubregionesdelaprovincia.Cerdá
(2011)yRichard-Jorba(2011)adviertensobrelosproblemasdesalud
(especialmentelamortalidadinfantil)ylasmalascondicionesdevida
delossectorespopulares,mercedalhacinamiento,losaltoscostosde
losalquileresylascarenciasenmateriasanitariaydeinfraestructura.

Elaltoniveldeanalfabetismoesotroindicadorconstantedelperíodo,
quetendráunaincidencianodesdeñableenlasreformaspolíticas.Con-
formealoscensosnacionales,laprovinciatenía83,3%deanalfabetosdel
totaldelapoblaciónen1869,valoresqueseredujerona58%para1895
y42%en1909.Estadistribución,sinembargo,variabasegúnlazona:la
ciudadcapitalalcanzóíndicesmásbajosyhubounatendenciadecreciente,
peroenlosdepartamentoslabrechafueenaumento(Cerdá,2011:134).

Porotrolado,latransformacióneconómicaylainmigracióntras-
tocaronelmundodeltrabajo.Crecióelempleourbano,motorizado
porladiversificacióndelsectordeservicios(entrelosqueseincluían
loseslabonamientosdelsectorvitivinícola,principalmentecomercios
deinsumosybienesdecapitaleintermediarios)eigualmenteporla
paulatinaampliacióndeáreascomosaludyeducación.

Enloquerespectaaluniversovitivinícola,elmercadodetrabajo

ubicandoaMendozacomounodelosespaciosextra-pampeanosdemayorimpactodel
fenómeno(GalloySigal,1965).
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libreresultóprecarioyfragmentado,entantolascondicioneslaborales
ylosingresosdepeonesyjornalerosdifirierongrandementerespecto
deotrosgrupos.Porlanaturalezadelmodeloagroindustrial,latrans-
formacióndelaeconomíanologrógenerarempleosparaabsorberen
formaestabletodalamanodeobra,porloquepersistieronactividades
desubsistencia,indispensablesporlainestabilidaddeingresosdeloses-
tratosmásbajos(Richard-Jorba,2009).

Inmigraciónyvitiviniculturadieronlugartambiénaunproceso
inéditodemovilidadsocialenlosgruposquecapitalizaronrentas,per-
mitiendoelaccesoalosestratosmediosdeloshijosdeinmigrantesy
tambiéndecriollosqueseconvirtieronenpequeñospropietarios,in-
dustriales,comerciantesoprofesionales.Paulatinamente,estosgrupos
establecieronvínculosdetipoasociativoypolíticoatravésdelascolec-
tividadesytambiénmediantesuparticipacióndirectaenlavidapolítica
municipal,enentidadessectorialesdetipocomercial/industrialyenlos
bancos.Elpasosiguientefuebuscarmayorbienestaryposibilidadesde
crecimientoeconómicopormediodelaparticipaciónpolítica,delain-
tegraciónalaincipienteburocraciaestatalydesuinserciónenlasredes
desociabilidaddelaelitelocal(Mateu,1996:210).

c. La vida política 

Hacia1910Mendozahabíatransformadoradicalmentesueconomíay
suestructurasociodemográfica,peroseguíaaferradaenlopolíticoaun
modelorestrictivo.Respectodeloselencospolíticos,talcomohemos
señalado,huboentre1880y1905unas20familiasquemonopolizaron
loscargospúblicosyconstruyeronredes–localesynacionales–quere-
troalimentaronsucapitalpolíticoysimbólico,dandocontinuidadasu
predominiopolítico(Lacoste,1990).Laprovinciaestuvoregidapor
unaelite,queinstaurósudominiosobrelabasedeconcesionesdede-
rechosderiego,subsidiosoficialesdiscrecionales(porvíadelabanca
provincialolaentregadetierraspúblicas)ydelaccionardelapolicía
confinespolíticos(Suplee,2000).

ConformeadvierteHeaps-Nelson(1975),latransformacióneco-
nómicaimpactófuertementeenelordenamientopolíticomendocino
yfacilitólaconcentracióndelpoderpolíticoentornoaunestrechocír-
culo,centradoenlos“PartidosUnidos”,coaliciónpartidariaqueaglu-
tinaba al grueso de la elite local, donde se hallaban enrolados los
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impulsoresdelmodeloeconómicovitivinícola.Cabeseñalarquelaes-
tructuradeesospartidoseramuyrudimentariayquenoesposibleha-
blarparaesteperíododeunsistemadepartidosenunsentidocabal,
sinomásbiendeagrupacionesdesdelascualeslosnotablesdisputaban
supredominioenelmarcodeunrégimenoligárquico2.

Dentrodeesaelitepolítica,sedestacó–comoprimus inter pares–la
familiadeEmilioCivit3,cuyosvínculosestrechosconlasmáximasfiguras
delPartidoAutonomistaNacionalloposicionaroncomolíderindiscutible
y“granelector”enelordenpolíticoprovincial.Supredominio,insosla-
yabledesde1898,desarticulólaaccióndeunincipientemovimientore-
formistalocalquehabíasurgidoen1879parapropiciarelsaneamiento
delasprácticaspolíticas,promoverelpluralismopartidarioygarantizar
elrespetoporelsufragiolibre.Esteimpulsoreformistavinodelamano
defigurasdisidentesdeloselencosgobernantes,entrelasquesobresaleel
constitucionalistaJuliánBarraquero(Bragoni,2016)4.

Enloquerespectaalaparticipaciónelectoral,lapocaconcurrenciaera
lacaracterísticasalientedeloscomiciosdeentonces,quesolíanratificarlo
decididoenloscenáculosdenotables5.Porotrolado,elcivitismopusoen

2 Enunrégimenoligárquicolaluchaporelaccesoalpoderysuejercicioestánrestringidos
aunaminoría,cuyapreponderanciadescansaenelfraude,lasrestriccionesalaparticipa-
ciónelectoraly/oenlacoerciónejercidaapartirdelmanejodiscrecionaldelosrecursos
estatales(Moyano,2006).Paraunadiscusióndelanocióndeoligarquíaconanclajeen
elmarcohistóricolatinoamericano,remitimosaAnsaldi(1992).
3 EmilioCivit(1856-1920)fueundirigenteconservador,hijodelexgobernadorFran-
ciscoCivit.Fuediputadonacional(1882-1889),senadornacional(1891-1892)ymi-
nistrodeGobiernoProvincial(1895-1898).Luegofueelectogobernadoren1898,pero
renuncióalserdesignadoministronacionaldeObrasPúblicasdeRoca.Asumiócomo
gobernadorporelperíodo1907-1910ydeahípasóalSenadoNacional(1910-1919).
Alineadoconelroquismo,fuelafigurademayorascendientesobrelaclasepolíticalocal
(PérezGuilhou,1997;Bragoni,2007).
4 JuliánBarraquero(1856-1935)fueundestacadojurista,dirigentepolítico,periodista
yconstitucionalistamendocino.En1911seintegróalPartidoPopularyenabrilde1912
asumiólacarteradeGobiernobajomandatodeRufinoOrtega(h)yluegonuevamente
conFranciscoÁlvarez(de1914a1916).AdemásfuesenadorprovincialenlaLegislatura
bonaerense(1888-1890)yfuemiembrodelaConvenciónConstituyentede1898de
esaprovincia.EnsusúltimosañosfueprocuradordelaSupremaCortedeJusticiade
MendozayfiscaldeEstado(GobiernodeMendoza,1926).Comopensadorfuediscípulo
deJoséManuelEstradayadscribióalafilosofíakrausista(Roig,1969;Masi,1999).
5 Unclaroejemplofueronlaseleccionesdegobernadorde1907,enlasquetriunfó
Civit,sincandidatosopositores.Endichoscomiciosseabstuvoel91%delapoblación
(PérezGuilhou,1983:14).
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prácticaotrasarguciasqueneutralizaroncualquieratisbodeoposición.Con-
formedenunciabahacia1908eldiputadonacionalJuliánBarraquero,desde
elascensodeCivitlospartidosopositoresnohabíanconcurridoaninguna
elección(nacional,provincialnimunicipal)yreinabaenlaLegislatura“la
unanimidadabsoluta”.Asimismo,referíaellegisladorasupuestosatropellos
alajusticiaydenunciabaelexcesivopesopresupuestarioqueteníalapolicía
provincial(GobiernodeMendoza,1926:449-461).

Sinembargo,enlosprolegómenosdelascensodelasideasrefor-
mistas,fueelpropioCivitquienpromoviómedianteunareformacons-
titucional –sancionada en 1910– algunos cambios, en concreto la
adopcióndeunRegistroCívicoprovincialpermanenteylareimplan-
tacióndelsistemaproporcionalparalaeleccióndediputadosprovin-
ciales.Perohuboquienesrecelarondelasintencionesdelgobernador,
previendoquelaspropuestaseransolounafachadayquelaleyregla-
mentariavolveríaineficacestalescambiosenlapráctica.Porotrolado,
seconsagraronalgunosresguardosparaelpredominiodelgobernador
sobrelosdemáspoderesysobreelrégimenmunicipal(Mateu,1980).

Sindudalavidapolíticanoquedóindemnealainsercióndelaviti-
viniculturamendocinaenelmarcodelmodeloagroexportadornialalu-
vióninmigratorio.Estastransformacionesconfluyeronenelcontextodel
centenarioconlareactivacióndelaprédicareformista,dandoinicioaun
ciclodereformaselectoralesqueseextendióhasta1920.Elpuntapiéini-
ciallodiounnuevogobiernoprovincial,surgidodelriñóncivitistapero
prontodistanciadodeél,alpromoverlaampliacióndelaparticipación
políticapormediodelsufragiolibre.Enesemarco,lossectorespopulares
pasaronaserinterpeladosporlaclasepolíticaylasagrupacionespartida-
rias,siendoelradicalismolencinistalafuerzapolíticaquelogróganar
mayorapoyoycantidaddeadeptosapartirde1916.

II. Legislación electoral y ampliación de la participación política 

Anivelnacional,entre1910y1912elpresidenteRoqueSáenzPeña
llevóadelantesuplandereformasalalegislaciónelectoral,lograndola
sancióndetresproyectosdeley,impulsadosdemaneracoordinadapara
modificaraspectossustancialesdelordennormativoygarantizarsu
puestaenprácticaefectiva.

EnelcasodelaProvinciadeMendoza,elderroteroreformistase
dioenformaparalelaalamodificacióndelalegislaciónelectoralnacio-
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nalyseextendióinclusodespuésde1912.TantolaConstituciónPro-
vincialcomolalegislaciónelectoralmendocinafueronobjeto,entre
1910y1920,dediversoscambios,contabilizándosedosreformasala
cartamagnaprovincialycuatroproyectosdeLeyElectoral,tresdeellos
convertidosenleyesreglamentariasenlamateria.

Respectodelcorpusantesseñalado,correspondeadvertirquemien-
traslaConstituciónconsagragarantíasyprincipiosesencialesenmateria
electoral,laespecificacióndelosmecanismosysuregulaciónsedelega
allegislador,quienenlanormareglamentariadebedetallareldiseño
particulardecadaunodelosinstitutospautadosporlanormadefondo
(Nohlenet al.,1998).

Bajotalpremisa,nosproponemosenelsiguienteapartadoreseñar
losantecedentesenmateriadelegislaciónelectoralprovincial,paraluego
abordarlasparticularidadesdecadainstanciadereformadelasegunda
décadadelsigloXXylamorfologíadelasnormasresultantes–tantoen
loquehacealaConstituciónprovincialcomoalasleyesreglamentarias
correspondientes–.

a. La legislación electoral en Mendoza antes del Centenario

El derecho electoral tal cual lo tenemos, que sólo existe para el que maneja 
la fuerza, nos produce simplemente la representación de unos pocos 

hombres y entorpece cada día más la difusión del conocimiento del derecho 
que tiene el ciudadano de hacerse representar en el gobierno (…). 

Si la fuerza es el mal, el remedio está en privar de toda participación 
en actos electorales a los ciudadanos que la manejan.

ManuelAntonioSáenz,1870.CitadoporPérezGuilhou(1980:320).

Elaño1912fueunhitoclaveparalalegislaciónelectoralargentina.Al
caracterizarlaevolucióndelalegislación,DeMicheli(1991)distingue
dosfases,poniendocomobisagrala“LeySáenzPeña”.

De1857hasta1912hubounaprimeraetapa,caracterizadaporla
aplicaciónencadadistritoprovincialdelsistemadelasimplepluralidad
devotosyporelcaráctervoluntario,públicoyrestrictivodelsufragio,
limitadoalosvaronesmayoresde18años.En1857sesancionólaLey
140,queconsagróenmateriaderepresentaciónelsistemamayoritario6,

6 Dichaleyconsagróelvotouniversal(masculino)paramayoresde21años,“cantado”
yde“listacompleta”(Sanjurjo,2000:112).
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criterioquesiguiósincambioshastalareformade1912–salvoporel
período1902-1904,enqueseaplicóelsistemauninominalporcircuns-
cripciones–.Bajoesemarconormativoeranfrecuenteselabstencio-
nismo,losfraudesylasmanipulacioneselectorales.

Elsegundoperíodoseiniciaen1912conla“LeySáenzPeña”,que
consagróprocedimientosparagarantizarlatransparenciaenloscomicios
yenlosescrutiniosyenmateriaderepresentaciónestipulóladistribu-
cióndelosescañosdediputadosnacionalesydeelectoresdepresidente
yvicepresidenteencadadistritoarazóndedosterciosparaelpartido
másvotadoyuntercioparaelquelosiguiera.

EnelcasodeMendoza,suprimeracartamagnasesancionóen
1854yalolargodelasegundamitaddelsigloXIXmantuvounatónica
restrictivaenmateriadederechospolíticos7.Comoresabiodelderecho
hispánico,seestipulóenlasprimerasreglamentacioneselvotocalificado
–sobrelabasedelacondicióndepropietario,contribuyentealfiscoy/o
alejerciciodeunaprofesiónliberal–,yen1860seañadiólaobligación
desaberleeryescribir.EstoúltimofueobservadoporelCongresode
laNación,porcontradecirlauniversalidaddelvoto–quegozabade
rangoconstitucional–ydebiósermodificado.

Apesardeello,enlareformaconstitucionalde18948,esterequisito
volvióafigurar,juntoconotrasexigenciascomocapacidadlegal,fortuna
oejerciciodeprofesiónliberalyelsercontribuyentealtesoropúblico.
Asimismoseratificaronenesaoportunidadrestriccionesalvoto–por
entoncescomunes–entornoaedad,sexoeincapacidadfísicaomental.
Sinembargo,seconsideróalvotocomounderechoyalavezundeber,
quedebíaejercitarseconamplialibertadyserreglamentadoendetalle
porlalegislación(PérezGuilhou,1980)9.

7 RespectodelsigloXIX,Seghesso(1988)señalaqueelvototeníacarácterpúblicoyera
voluntario,ensintoníaconloestipuladoenlaNación(LeyNº207,de1859).Según
Bragoni(2003),laseleccionespermitieronalosnotablesarticularredesparainducir–o
bieninhibir–elsufragio,limitandosufunciónalaratificacióndesusliderazgosanivel
individual.
8 LaprimeraConstitucióndeMendozasesancionóen1854.Fuereformadaen1895,
1900,1910y1916.EstaúltimareformaeslabasedelaConstituciónquerigeactual-
mente(Seghesso,1997;Egües,2008).
9 ConformeseñalaSegovia(1995),laconcepcióndelsufragiocomoderechoyalavez
deberremitíaalosplanteosdeJohnStuartMill.Enelcontextodelasreformasfinise-
cularesesteprincipiodiosustentoalvotoobligatorio,loqueresultóclaveparacombatir
laapatíaelectoral.
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LareformafuerealizadasobrelabasedeunproyectodeBarraquero10.
Estepreveía,enelplanodelarepresentaciónparlamentaria,laimplanta-
cióndelsistemaproporcionalpor “cuociente”paralaintegracióndel
PoderLegislativo–quesetransformaba,además,enbicameral–.Pérez
Guilhou(1980)señalaquetalsistemaeraadelantadoparalaépoca,pues
ibaensintoníaconlasmodernasteoríassobresufragio11.Porotrolado,
sereconocíalaimportanciadelospartidospolíticosyselesdabaentidad
alotorgarleselderechoaintegrarlasmesasreceptorasdevotos.

EnlosalboresdelsigloXX,sinembargo,enlalegislaciónsema-
nifestóuncambiodecriterio.Laconvenciónconstituyentereunida
en1898,ainstanciasdelcivitismo(PáramodeIsleño,1979)debatió
elcarácterrestrictivoyenlacartade1900seeliminaronlasreferencias
alaalfabetizaciónylafortuna,siendoelúnicorequisitoparavotarel
serinscriptoenunregistrocívicoprovincial(Seghesso,1988).Esta
innovaciónimpactóenlaconfeccióndelospadrones,herramientade
controldiscrecionalqueteníanensumanolosgruposoficialistasden-
trodelaelitedirigente.Sinembargo,enlosprimerosañostaltarea
siguióestandoacargodelgobiernoyelloenlaprácticaconstituyóun
reaseguroasupoder,porserlospadronesla“llave”deloscomicios
(López,2005).

LaprimeraleyelectorallocaldelsigloXXfuelaNº157(deagosto
de1900),quereglamentabala“secciónelectoral”delaConstitución
provincialsancionadaenabrildeesemismoaño.Entreotrascosasdicha
normaeliminólarepresentaciónproporcionalparacargoslegislativosy
reimplantóelsistemade“simplemayoría”(listacompleta).Huboalgu-
nasreformasposteriores:parcialmenteen1906–porLeyNº360–,
luegoen1909–porLeyNº476–yfinalmenteenfebrerode1910,por
lanormaNº520(Nanclares,1952).Todasestasmodificacionesalré-
gimenelectoraldieronlugaraintensosdebatessucesivosquefueronla
antesaladelascensoplenodelasideasreformistas,loquetendríalugar
reciénconposterioridadalCentenariodelaRevolucióndeMayo.

Sevislumbraasíqueenlaspostrimeríasdelcambiodelsiglolaelite
gobernantecomenzóatomarconscienciadelanuevafisonomíaque

10 CivitemulólaarguciadeRocaalpromoveraLuisSáenzPeñaparaquitardeenmedio
asuhijoRoque.LogróconelloqueOrtegapadredeclinasesupostulación(Funes,1942).
11 Enépocaselectorales,lapolicíavigilabaalosvotantesyamedrentabaaopositores,
sobretodoenzonasrurales.SegúnSanjurjo(2000),hacia1904sedestinaba50%del
presupuestoprovincialalosuniformados.
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habíaadquiridolasociedadmendocinamercedalainmigraciónyala
adopcióndelmodelovitivinícola,sirviendodebasealaprédicarefor-
mistaquepropiciabalaaperturadelaparticipaciónpolítica.Enese
marco,nuevasfigurasdirigentes,actoreseconómicosygrupos–quecon-
quistabanporentoncesexpectablesposicionesenlasociedadlocal–co-
menzaronaplantearalgunoscuestionamientosalsistemapolítico,que
pasóaservistocomoanticuadoyrestrictivo.

LoshombresqueencabezabanelgobiernoenlaProvinciaacusaron
recibodeelloycomenzaronabuscar–caminoalCentenarioyenel
marcodelasideasreformistas,enbogadesdeentoncesanivelnacio-
nal–laformadeintroducircambiosdefondoenelsistemaelectoral
local.Suinterésfueapuntalarsulegitimidadcomodirigentesyobtener
respaldogenuinodelelectorado,ademásdeevitarlastemidasacciones
revolucionariasodisruptivasdelosgruposopositores.

b. Apertura del ciclo reformista: los gobiernos 
de Ortega y Álvarez 

El presidente de la República cree haber cumplido su misión gubernamental pro-
porcionando al país una legislación eleccionaria que tiende a la 

depuración del sufragio; pero parece ignorar que cada provincia argentina, 
aún dentro de nuestro mentado sistema federativo, es un mundo aparte, 

en donde una constitución defectuosa puede hacer fracasar, en un solo artículo, 
el principio fundamental de la democracia (Molins,1914:35).

Enelmarcodelnuevoescenarioeconómicoysocialquemostrabanel
paísyMendozaenlaépocadelCentenario,laelitegobernantelocal
impulsólaampliacióndelaparticipaciónpolíticaalosnuevossectores
queseabríancaminoenlasociedadlocal,ensintoníaconloquesucedía
anivelnacional.

Lacruzadareformistareafirmóasílavoluntaddeabrireljuegopo-
líticoysuperarlaaludidatendenciarestrictivaqueelvotoylapartici-
paciónpolíticatraíandesdeelsigloXIX.Incidiótambiénentalgirola
acciónimpugnadoradelradicalismo,quehizollegarsumensajeala
eliteyalaopiniónpúblicamediantesuprédicaafavordelsufragiolibre,
suabstenciónenloscomicios–queconsiderabafraudulentos–ytam-
biénpormediodelaacciónrevolucionaria.

EstaúltimaestrategiafueexitosaenMendozahacia1905,entanto
elcomandorevolucionarioencabezadoporJoséNéstorLencinassehizo
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delpoderyapresóalentoncesgobernador,CarlosGalignianaSegura,
huyendoaChilecuandoelmovimientohabíasidodesbaratadoenotros
puntosdelpaís(Lacoste,1990).Sibienlosrevolucionariosdebieron
exiliarse,seposicionarondesdeentoncesantelaprensaylaopiniónpú-
blicacomoadalidesdel“libresufragio”.

Enelplanonormativo,talcomoseñalamos,elprimersignode
aperturavinodelaConstituciónde1910,sancionadaalfinaldelgo-
biernodeCivit,queotorgóelsufragioenlaprovinciaatodoslosciu-
dadanosargentinosquefigurasenenelRegistroelectoralydispuso
tambiénelcaráctersecretodelvoto.

EnloquerespectaalPoderLegislativo,lareformamantuvolabi-
cameralidad,perointrodujolaeleccióndirectadelosdiputados.En
cuantoalSenadosepreveíalaeleccióndeunrepresentantepordepar-
tamentoyotroporlaCapital.Paraelprimercasoyparaloselectores
degobernadorserehabilitóelsistemaproporcionalconlaideadein-
corporaralascámarasnuevas“voces”yfavorecerunmayorinterésde
lapoblaciónenloscomicios(Mateu,1980).

Ahorabien,elproyectonoaclarabacómoseharíaoperativalare-
presentaciónproporcional,puessoloplasmabaelprincipiodefondo,
quedandopendienteparalafuturaleylaformaparaadoptarlo12.Esto
diolugaradiversascríticas,puesseentendíaquelaredacciónlaxadaba
laposibilidadaloficialismodereglamentarensentidocontrario,tor-
nandoineficazelprincipiodelaproporcionalidad,siempreenresguardo
desusinteresesysuhegemonía.

Luegodeestainstancia,lastransformacionesdemayortrascenden-
ciayenvergaduraalalegislaciónelectoralmendocinasellevaronacabo
durantelosmandatosdeRufinoOrtega(hijo),gobernadorentre1910
y1914,ydesusucesorFranciscoÁlvarez(1914-1917).Ambasfiguras
representanlacorrienteliberalreformistaenlaprovincia,aunquetu-
vieronorígenesytrayectoriaspartidariasdiversos.

b.1. Rufino Ortega (h) y el primer impulso reformista

Sobreelfinaldesumandato,Civitimpulsóuncandidatopropiopara

12 Los“PartidosUnidos”fueronunacoaliciónelectoralquesirviódesustentopolítico
aCivit,formadaporelPartidoCívico(UniónCívica),elPartidoIndependienteyel
PartidoLiberal(civitista).Secreóen1898,decaraalaseleccionesdegobernadorenlas
quetriunfóCivit.
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sucederloenlagobernación.ElelegidofueRufinoOrtega(hijo)13,por
entoncesdiputadoprovincialyfuncionariodesugobierno,conquien
teníaademásunnexofamiliarindirecto14.Suapadrinamientoenelseno
delosPartidosUnidosdisipólasaspiracionesdesufuturoconsuegro,el
generalRufinoOrtega,cuyacandidaturaopositorateníaelapoyodel
presidenteFigueroaAlcorta.Lamaniobratuvoéxitoylepermitiócon-
tinuarporelmomentocomodueñodelasituaciónpolíticamendocina15.

Enelmarcodelasprácticasdecontrolquelosgobiernosdeenton-
cesejercíansobrelapoblaciónengeneral,lajefaturapolicialsirvióa
Ortegaparaestrecharvínculosconlaelitedirigenteyaccederainfor-
maciónclavesobrelosopositores–asiduamentevigiladosmedianteta-
reasdeespionaje–.Además,dichainstituciónconcedíaasutitularla
facultaddemanejodecuantiososfondosyeraelepicentrodecontrol
deloscomiciosporpartedelgobiernoprovincial16.

Ortega(h)asumióel6demarzode1910juntoalvicegobernador
SilvestrePeñayLilloconrespaldodelosPartidosUnidos17.Perouna
vezenelpoder,elgobernadorsedecidióaromperconquienhabíasido
sumentorpolíticoyabrazólosidealesreformistasquemotorizabaa
nivelnacionalelpresidenteSáenzPeña18.ParalosfestejosdelCentena-
rio,conformeseñalaPérezGuilhou(1997),yaexistíaunnúcleodedi-

13 FélixRufinoOrtegaOzamis(1872-1933)eraelprimerhijodelgeneralRufinoOrtega
(gobernadorentre1884y1887).EgresódelColegioNacionaldeBuenosAiresydere-
gresoalaprovinciaregenteó–juntoasuhermanoRoberto–labodega“LaLibertad”,
enRivadavia.FuecomisarioenMalargüe,dondesufamiliaposeíaunlatifundio,entre
1897y1902.LuegofueconcejalenRivadavia(1905-1907),diputadoprovincial(1907-
1909)yjefedelaPolicíaprovincial(Correas,1992).
14 LosOrtegaylosCivitquedaronvinculadosporellazomatrimonialdeJulio,elhijo
menordelgeneralOrtega,conJosefina,hijadeCivit(Correas,1992:44).
15 CivitemulólaarguciadeRocaalpromoveraLuisSáenzPeñaparaquitardeenmedio
asuhijoRoque.LogróconelloqueOrtegapadredeclinasesupostulación(Funes,1942).
16 Enépocaselectorales,lapolicíavigilabaalosvotantesyamedrentabaaopositores,
sobretodoenzonasrurales.SegúnSanjurjo(2000),hacia1904sedestinaba50%del
presupuestoprovincialalosuniformados.
17 Los“PartidosUnidos”fueronunacoaliciónelectoralquesirviódesustentopolítico
aCivit,formadaporelPartidoCívico(UniónCívica),elPartidoIndependienteyel
PartidoLiberal(civitista).Secreóen1898,decaraalaseleccionesdegobernadorenlas
quetriunfóCivit.
18 UnhitoclavefuelaexoneracióndeljefedePolicía,ArturoJardel(alfildeCivit)yla
reestructuraciónposteriordelafuerza,enmarzode1912,queimplicósureducciónnu-
méricaylareorientacióndesustareas.
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rigentesqueestimulabaaOrtegaafortalecersupropioliderazgoyneu-
tralizarlapreeminenciadesuparientepolítico19.

Enunavancedeestainvestigación,señalamosqueelcontextona-
cionalfuepropicioparaelalineamientodelmandatariomendocinocon
SáenzPeña,puesdesdefinesde1910elpresidentebuscóextenderel
impulsoreformistaalasprovinciasy,entreotrascosas,seencargóde
alentary felicitar enpersonaaquienespromovían reformas locales
(López,2005).

Enelcasomendocino,asimismo,advertimosquehubovínculos
preexistentesentrelasfamiliasOrtegaySáenzPeñaquepudieronfaci-
litarelacercamientoyelalineamientopolíticodelmandatariomendo-
cino.Enconcreto,dimoscuentadelparentescodelaprimeradama
–RosaIsidoraGonzálezDelgado–conunexgobernador(CarlosGon-
zálezPintos);delacompraquehizoelexpresidenteLuisSáenzPeñade
unafincaenLaLibertad(Rivadavia)ysusposiblesvínculosconlosher-
manosOrtega-Ozamis(RufinoyRoberto,empresariosvitivinícolasde
esalocalidad)y,finalmente,delaentregademanodeobraquehabría
realizadoelgeneralOrtegaalpropioSáenz,provenientedeindígenas
capturadosenla“CampañadelDesierto”(Abraham,2021b).

Sinembargo,adiferenciadelprimermandatarionacional,quien
adoptóunaposicióndeabsolutaprescindenciaenmateriapartidaria,
OrteganecesitabaapoyoparaconfrontarconCivit,quienseguíama-
nejandoloshilosdelpartidooficialenMendoza.Envirtuddeesefin,
elgobernadorseacercóafinesde1910alopositorPartidoPopular20 y
luegoalradicalismomoderado,buscandounrespaldoalternativopara
neutralizarasuexaliado.Ambasagrupaciones,sinembargo,lefueron
esquivasenunprincipioyleexigieronserprescindenteybrindarprue-
basdesuvoluntadporgarantizarcomicioslimpios21.

19 Sibienenjuniode1910OrtegasemostrótodavíaalineadoconCivit,comenzóa
construirunabasedepoderpropia,seleccionandoministrosycolaboradorespropios,
porejemploelabogadoManuelLemos,doctrinarioliberalsinvínculosconelcivitismo.
20 ElPartidoPopularfueunaagrupacióndetendenciareformista,opositoraalcivitismo.
Secreóenabrilde1911eimpulsóalbodegueroPedroBenegascomocandidatoadipu-
tadonacionalen1912.
21 Ortegamantuvohastaelfindesumandatounaposicióndeprescindenciapartidaria
queemulólaaccióndeSáenzPeñaanivelnacional.Luegosesumóalradicalismoin-
transigente(antilencinista)ysucarrerapolíticaquedóvinculadaaestepartido,siendo
ademáselcandidatopredilectodeYrigoyenalagobernaciónenvariasoportunidades
(Olguín,1976:54).
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La fallida Ley N° 567 (1911)

LaprovinciadeMendozatuvounamodalidadparticularalahorade
adoptarlospostuladosdela“LeySáenzPeña”enelordenamientonor-
mativoprovincial.Ennuestrotrabajoprevioseñalamosquelaadhesión
tempranadeOrtegaalidearioreformistapresidencialysurupturacon
Civithallaronsucorrelatoenelplanodelalegislaciónelectoral,loque
diocursoaunprocesoejemplardeadaptacióndelanormativalocala
lospostuladosimpulsadosenelordennacional,aunquehuboalgunos
obstáculos(Abraham,2021b).

Enelmarcodelaludidodistanciamientoconsupadrinopolítico,
elgobernadorimpulsóenabrilde1911unaleyelectoralprovincial,que
seadelantóalapropiareformaelectoralnacionalycolocóalaprovincia
enlíneaconelplandeSáenzPeña.Entrelosfundamentosdesupro-
puesta,remitióalanecesidaddedotardetransparenciaelactodelvoto
yalinterésporlagestacióndepartidospolíticosorgánicoseimperso-
nales,cuyoobjetivofueracontrolaralEjecutivoyno“atentar”contra
lospoderesexistentes,referenciadirigidasindudasalaUCR.

ElproyectoquedósancionadoyseconvirtióenLeyNº567enmayo
deeseaño,graciasalapoyodelosPartidosUnidosenlaLegislatura.La
normaconstabade129artículos,distribuidosencincotítulos.Sibiensu
articuladoomitióalgunaspautasquesedebatíanporentoncesanivelna-
cional,comolaobligatoriedadyelcaráctersecretodelvoto,significóun
avanceimportanteenrelaciónconelinterésdetransparentarelsufragio.

EntreloscambiosmásimportantesestuvieronlacreacióndeunRe-
gistroCívicopermanente,queserviríadebaseparalospadronespro-
vincialesyquedebíaserrenovadocadaaño,quedandosucreacióny
actualizaciónacargodecomisionesinscriptorasadhocydejurysdeta-
chas,integradasporciudadanosnombradosporlaJuntaElectoral.Si
bienestamodalidadgarantizabalatransparenciadelRegistro,resultó
dedifícilconcreciónenlooperativo(Abraham,2021b).

Ennuestroavancepudimosdarcuentadeotrasnovedadesyaspec-
tostécnicosdelanorma,destacándoselaadopcióndelarepresentación
proporcionalparadiputadosprovincialesyelectoresdegobernadorpor
mediodelsufragiocombinadoporlistasy“coeficienteelectoral”(Abra-
ham,2021b:244).

Porotrolado,enlaúltimapartedeltextoseconsagraronpenaspe-
cuniariasydearrestocomocastigoalastransgresionesalderechodel
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votoyseprocuróhacerlasefectivasmedianteprocedimientosexpediti-
vos,loquedacuentadelafirmeintencióndehacercumplirlasnuevas
disposicionesylaprescindenciadelospoderespúblicosenlamateria.

Untemanomenorfueeldeldistritado.LaleydeOrtegamantuvo
elcriteriodelaConstituciónde1910paraelSenado,quedebíainte-
grarsearazóndeunsenadorporcadaunodelos16departamentos(in-
cluidalacapitalprovincial),siendoestoselegidosasimplepluralidad
desufragios,considerandoacadadepartamento,atalefecto,comouna
secciónelectoral(Figura1).

Porotrolado,seestablecierontres“distritos”paranominardiputa-
dosyelectoresdegobernador(Figura2).

LadivisióntripartitamanteníaelcriterioimpulsadoporBarraquero
desdesuproyectode1881,quehabíasidoconsagradoenlareformade
1894.EstodacuentadequeOrtegabuscómantenerelcriteriodecon-
tigüidadterritorial22,sinprestaratenciónaldesfasajepoblacional23 y
quenohubointencióndeinterpolarresguardosodeefectuarunredi-
señointencionaldeldistritadoparafavoreceralgunaposiciónpolítica
determinada,mediantelaprácticadenominadagerrymandering24.

Sinembargo,sedebetenerencuentaquemuchosmiembrosdela
oligarquíateníansuresidenciaenlaCapitalperoincidíanigualmente
enlaescenapolíticapormediodesusvínculosysuinfluenciaenlapo-
blacióndelosotrosdistritos,conlocualsupredominiopolíticopodía
verserespaldadoenotrospuntosdelterritorioprovincial,fueradellugar
dondeteníansuasientoprincipal25.

22 ElprimerdistritoabarcabalaCapital,LasHerasyLavalle;elsegundoaGuaymallén,
Maipú,SanMartín,SantaRosa,LaPaz,RivadaviayJunín;elterceroaGodoyCruz,
Luján,Tupungato,Tunuyán,SanCarlosySanRafael(queeneseentoncesincluíalos
actualesmunicipiosdeGeneralAlvearyMalargüe).
Seevidenciaunacontigüidadgeográficaenladisposicióndelosdistritos,quemantiene
comoejevertebradordecadajurisdicciónlosantiguos“carrilesnacionales”queuníanlaca-
pitalmendocinaconSanJuan,BuenosAiresylosdepartamentosdelsur,loquerespetaba
tambiénconladistribuciónpoblacionalentornoalosoasisirrigadosylasmicrorregiones.
23 Aeserespectoyenvirtuddenuestroscálculos,discrepamosconFabris,FerrariyBar-
bero(2002),quienesdanaentenderquelanormapudodarlugaraunejerciciodedis-
tribuciónarbitrariadeldistritadoomalapportionment (Abraham,2021b:254).
24 Poresosaños,uncasoparadigmáticoentalsentidofueeldeCorrientes,dondela
elitemanipulóeldistritadoparafavoreceradeterminadoscaudillospolíticosyrestar
chancesalaoposición(SolísCarnicer,2015).
25 Variosmiembrosdelaelitedirigenteteníanpropiedadesruralesenelsegundooeltercer
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Figura 1. Seccioneselectoralesparaeleccióndesenadoresprovinciales,segúnelar-
tículo14delaLeyNº567,subsistenteenlaLeyNº589.Cadasecciónsecorres-
pondeconlosdepartamentosexistentesporentonces.
Referencias:I.Capital;II.GodoyCruz;III.Guaymallén;IV.Junín;V.LaPaz;VI.
LasHeras;VII.Lavalle;VIII.Luján;IX.Maipú;X.Rivadavia;XI.SanCarlos;XII.
SanMartín;XIIISanRafael;XIV.SantaRosa;XV.Tunuyán;XVI.Tupungato.
Fuente:ElaboracióndelaLic.AndreaCantarelli,sobrelabasedecartografía
histórica26.

distritoypodíanincidirenlosresultadoselectorales,yafueraatravésdelaautoridaddirecta
queejercíansobredependientes(contratistas,caserosy/opeones)oinclusoenformaindi-
recta,pormediodesuslobbiesparaconseguirobraspúblicasuotrotipodeventajaspara
cadalocalidad.Bastamencionar,comoejemplos,lainfluenciaqueejercíanclanescomo
losOrtegaenMalargüeolafamiliadeAngelinoArenaseneldepartamentodeSantaRosa.
26 TantoestemapacomolosquesiguenhansidoelaboradosporlaLicenciadaAndrea
Cantarellisobrelabasedeunregistrooficialde1910(ProvinciadeMendoza,1912b:
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Figura 2. Distribucióndedistritoselectoralesparadiputadosprovincialesy
electoresdegobernadorsegúnLeyNº567,subsistenteenLeyNº589.

Otradiscusiónrelevanteeslarelativaalavariantedeproporciona-
lidadconsagradaenestanorma.SegúnSeghesso,Ortegaadoptólafór-
mulade“Hagenbach”27,unadelasvariantesdel“cociente”,aplicadaen

7).Consideramosimportanteremitiralacartografíadelaépoca,entantolamismare-
flejalasrepresentacionesdelterritorioydeladivisiónpolíticadelaprovinciaquetenía
laclasedirigentedeentonces.
27 TambiéndenominadosistemaHagenbach-Bischoff,esunavarianteenlaqueseob-
tieneuncocienteperoseleañadeuncálculocorrespondienteal“resto”sobrantedecada
división.Enconcreto,seaplicauncorrectornuméricoaldivisor,paramejorarladistri-
buciónfinal,porelloselollamacociente“rectificado”(Jackisch,1993).
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Corrienteshacia1890(Seghesso,1981:377).Enelmismosentidose
pronuncianFabris,FerrariyBarberoparaquieneseseseríaelsistema
queseutilizóenBuenosAires(Fabris,FerrariyBarbero,2002:74)y
tambiénFerrari(2012).

Sinembargo,entendemosqueelsistemaaplicadoeseldenominado
“Hare-Borèly”,llamadotambién“doblecociente”o“fórmuladelresto
mayor”,queincorporaalaproporciónelcriteriopartidario28.Enel
planooperativo,implicabadividireltotaldevotosporelnúmerode
bancasadistribuir,deloqueresultabaunprimercociente.Luego,se
otorgabaacadalistaunnúmerodebancasequivalentealasvecesque
suscandidatosindividualeslograbanelcociente.Porúltimo,lasbancas
restanteseranasignadasalaslistasquealcanzabaelmayorremanente
devotos(“restomayor”),perosinlograrcubrirelprimercociente29.

La “Ley Sáenz Peña” y su adopción en Mendoza: la Ley Nº 589

Essabidoqueenelordennacional,elplandereformaideadoporSáenz
Peñaimplicólasancióncorrelativadetresproyectosdeley.Losdospri-
meros–deenrolamientomilitarydeinvolucramientodelajusticiafe-
deralenlaorganizacióndelaselecciones–fueronpresentadosenel
Congresoel17dediciembrede1910ysepromulgaroncomoleyesNº
8129y8130enjuliode1911.Cumplidoesepaso,el11deagostode
1911seremitióelproyectodereformadelaleynacionaldeelecciones,
intertantoseelaborabaentodoslosdistritosunnuevopadrónelectoral,
quesepondríaapruebaenlaseleccionesdediputadosnacionalespre-
vistasparamarzode1912(López,2005).

Luegodelasdiscusiones,el13defebrerode1912,sesancionóla
Ley8871sobrelabasedeltercerproyecto,queratificóelvotouniversal
masculinoeintrodujocomonovedadeselvotosecretoyobligatorio
paratodaslaseleccionesconvocadasporlasautoridadesnacionalesyla

28 SetratadeunsistemabasadoenlapropuestadelinglésomasHareen1857ymo-
dificadoluegoporelbelgaJulienBorèly,quecontemplabalaproporcionalidadapartir
deuncocienteaalcanzarporloscandidatos,peroteniendoencuentasuinclusióndentro
delistaspartidarias(Hirsch,2016).
29 Laprincipaldiferenciaesquenorigeaquí–comosíenelsistemadeHagenbach–el
correctornumérico.Porotrolado,elsistemaHare-Borèlyhabíasidoconsagradoenla
constituciónbonaerensede1873yensuleyreglamentaria(Hirsch,2016),antecedente
queBarraquerodebióconocerendetalleycuyareferenciaestápresenteenlosdebates
deladécadade1910,comomostramosenelsegundocapítulo.
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centralizacióndelosescrutinios(acargodejuntasescrutadorasnacionales
acrearseencadadistrito).Estasjuntaspasaronaserintegradasencada
provinciapormiembrosdelPoderJudicialfederalylocal.Asimismo,se
dispusolaadopcióndelsistemaelectoraldelistaincompletaparadiputa-
dosyelectoresdepresidenteyvicepresidente,conloqueseconcedíare-
presentaciónfijadeuntercioalaprimeraminoríadecadadistrito.

ComoadvierteEgües(2016:15),huboun“cálculoprevio”debe-
neficiosesperablesporpartedelaelitedirigente,aunquenosepensaba
quelareformaelectoraltuvieraentidadsuficienteparamodificaruna
relacióndefuerzasquesedabapornaturalonormal:losconservadores
mantendríansupredominioconlamayoríaysedaríaespaciodentro
delascámarasalosradicalescomooposición.Elcálculoqueseprefi-
gurabaeramantenerlosdosterciospara“losviejos”ydejarelterciores-
tantepara“losnuevos”(Botana,1998:296).

Apartirdefebrerode1912,comenzóunprocesoderecepciónde
lospostuladosdelaLey8871enlasnormasprovinciales,queoperóen
tresplanos:ladelimitacióndelsujetodederechoelectoral,elsistema
electoralylacomposiciónyatribucionesdelasjuntaselectorales(Fabris,
FerrariyBarbero,2002).

En el caso deMendoza no hubo grandes reticencias, pues para
cuandosehizorealidadlanuevaleyelectoralnacionalelgobiernopro-
vincialyahabíasancionadohacíanuevemeseslaLeyNº567,yseestaba
elaborandoelpadrónprovincialenvistasdelaseleccionesdediputados
ysenadoresparalaLegislaturalocal,queseefectuaríanenmayode1912.

Entalsentido,advertimosquelaprovinciayasehabíaadelantado,
adoptandolosprincipiossaenzpeñistasensulegislación,enelmarco
deltempranoalineamientodeOrtegaconSáenzPeña.Perolasanción
delaLey8871ylamarchaexitosadelaelaboracióndelospadrones
porlaJusticiaFederaldieronpieaunconsensofavorablealaadopción
íntegradelmarconormativonacionalparaloscomiciosprovinciales,
llevandoalospartidospolíticoslocalesaexigirgarantíasdecumpli-
mientodelanuevalegislación(Abraham,2021b).

Enlacoyunturademarzode1912,tantoelPartidoPopularcomo
elradicalismolencinistaprotestaronporlasdemorasenlaconfección
delpadrónprovincialcontempladoenlaLeyNº567y–conciertoes-
cepticismosobresuculminaciónentiempoyforma–solicitaronlauti-
lización del padrón nacional y de las demás disposiciones de la
normativanacionalparalaseleccionesprovinciales.
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OrtegacedióalpedidoyenvióunproyectoalaLegislatura,esti-
pulandolaadopción–porúnicavez,paralaseleccionesprovincialesde
mayo–delosmismoslugaresdevotaciónyautoridadesdemesadis-
puestosparalaelecciónnacionaldel7deabril.Estoerafrutodelcarác-
ter ejemplificador de los comicios nacionales, pero también una
salvaguardaenlojurídico,paraevitarimpugnaciones.Entalcoyuntura,
elmandatarioreconocióqueelpadrónprovincialsehabíademorado
másdelacuentaynobrindabasuficientesgarantías,aunquedefendió
lavigenciadelaleyprovincialylanecesidaddeponerlaaprueba.

Sinembargo,enelrecintolegislativosesaboteólaintencióndelgo-
bernador.Enformacoordinada,treslegisladorespromovierondesdelas
comisionesdeLegislacióndesusrespectivascámarasuncambiodrástico
derumbo,alejándosedesuobjetivoprimigenio.Apartirdeesegiro,se
terminósancionandounareformaintegraldelaleyelectoralprovincial,
querespondióalclimadeopiniónfavorablealaaplicacióndelaleyna-
cionalysusdecretosreglamentariosparaloscomicioslocales,obligando
aOrtegaaresignarsuinterésporveraplicarselaLeyNº567.

Lanuevanormaseaprobóel22deabrilde1912ysepromulgó
comoleyelectoralprovincial,bajoelNº589.Eltextocontenía11ar-
tículos,quecombinabandisposicionesdeordentransitorioparalaspró-
ximas elecciones con otras que salvaban incongruencias entre la
adopcióndelpadrón,lasautoridadesdemesayloslugaresdevotación
delordennacionalconlanormativalocal.

Sinembargo,enelartículoquinto–sobreelcualsecentrólamo-
dificaciónimpulsadaporloslegisladoresmencionados–sedispusouna
enumeracióndeunatreintenadeinterpolacionesaltextoíntegrodela
Ley8871,juntoconotrosagregadosysupresiones,queadecuabanla
terminologíadelaleynacionalenloreferentealosprocedimientosy
tareasasignadosaórganosofuncionariosnacionales,paraelordenpro-
vincial.Asimismo,quedaronsubsistentesdelaleyanteriorlosartículos
14a16,queordenabanladistribucióndelosdistritoselectoralesyla
cantidaddebancasoescañosasignadosacadasección.

Elresultadofueunaleyhíbrida,quedioorigenaunnuevorégimen
electoral,abrogandolaLeyNº567–salvotresartículos,relativosaldis-
tritado–yquereprodujoelgruesodelosartículosdelaLeynacional
Nº8871,conmínimosagregados,modificacionesosupresionesdetér-
minos–necesariosparasuadecuaciónalmarcoprovincial–.

Mercedalanuevanorma,laprovinciafuelaprimerajurisdicción
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subnacionalenadoptarenformaíntegraparaelordenlocalelvotose-
cretoyobligatorio,la“listaincompleta”paradiputadoseigualmenteel
padrónyladistribucióndemesassegúnelcriterionacional.

Aefectosdeevitarconfusiones,el22deabrilOrtegadispusopor
decretolapublicacióndeunaediciónordenada,quecompilaseeltexto
delanormanacionalconlasinterpolacionesqueinsertabalaLeyNº
589,juntoconlosartículossubsistentesdelanormaanteriorylosde-
cretosreglamentariosposteriores(ProvinciadeMendoza,1912a).

Améndeloscambioseinnovacionesrespectodelanormaanterior
(delosquehemosdadocuentayquerecuperamosacontinuaciónenel
CuadroI),nosinteresadestacarcomoprincipalnovedadelcambiore-
lativoalsistemaelectoral,entantoseadoptóparadiputadosyelectores
degobernadorlalistaincompleta.

Entalsentido,elartículo43delaleydispusoelvotorestringido
enlosdosprimeroscasos,permitiendoqueelvotantesólopodríasu-
fragar“porlasdosterceraspartesdelnúmeroaelegir”,siendocompu-
tadoslosvotosparalosprimeroscandidatosenelordenrespectivo,hasta
completarelnúmerolegal.Conellosedioportierraconelsistemapro-
porcionalylarepresentacióndelasminorías,criterioqueOrtegahabía
reflotadoconlaleyde1911.

Aligualqueenelordennacional,ladecisiónrelativaalsistemaelec-
toral implicóhabilitarlarepresentacióndelaprimeraminoríaenlacá-
mara baja local, aunque con ciertas limitaciones. En esemarco, la
hipótesisdequehubieramásdeunpartidorepresentadoenellaerafac-
tibleapartirdeladistribuciónterritorialdelarepresentaciónpordis-
tritos,cuandohabíaalmenosdospartidosdistintosqueconseguíanla
minoríaporseparadoenlostresdistritos.ParaelcasodelSenado,en
cambio,estoeramásdifícil,puesimplicabaque–enmásdeundepar-
tamento–unpartidominoritarioseimpusiesealoficialismoenlaelec-
cióndelsenadordeesedepartamentoodelaCapital.

Otramodificaciónrelevantefuelaconsagracióndela“listaabierta”
(consagradaenlosartículos43y45),quereformulóelcriteriodelaLey
567,quepermitíaalvotantearmarsupropiaboletacombinandocan-
didatosdedistintaslistasproclamadosporlaJunta.Comonovedad,se
posibilitó“agregarnombres”(sinqueestuvieranenlistaspreviamente
proclamadas,dandoalelectormayorlibertadalahorademodificarlas
listasydarcursoasuspreferenciaselectorales).

IgualmentehemosadvertidolaformadeintegracióndelaJunta
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Electoralenlaprovincia,constituidaporcincointegrantes,deloscua-
lesdoseranmiembrosdelpoderpolítico(elpresidentedelSenadoy
eldelaCámaradeDiputados).Conestaintegración,Mendozasedi-
ferenciódelordennacionalqueexcluyóporcompletoaautoridades
deorigenpolíticoensuseno30.SemantuvoelcriteriodelaLeyNº
567(artículo20)ydelapropiaConstituciónde1910(alintegrarla
Juntaquerealizabaproclamabaloselectoresparaladesignacióndel
gobernador).

Porúltimo,existenotrasespecificidadesquetienenqueverconel
actodevotar,entreellaslagarantíadequenopodíaimpedírseleelvoto
aunapersonacuyosdatosnocoincidieranconlosdelpadrónsihabía
posibilidaddedeterminarsuidentidadporotrasvíasalternativas.

Fabris,FerrariyBarbero(2002:78)argumentan,envirtuddeesto
último,quelaleymendocinadejabalibradaslasdecisionesacriterio
delpresidentedelcomiciootorgándoleunpoderdedecisiónamplioe
inclusoFerrari(2012)hablade“discrecionalidad”(p.201).

Sinembargo,debemosaclararqueelsentidodeladisposiciónera
noimpedirdeantemanoelvotoalelectoryqueelpresidentedebía
dejarsalvedadporescritodelaimpugnaciónidentitaria,tantoenelre-
gistrocomoenunpapelaparte,queseintroducíadentrodelsobrede
esevotante.AleliminarseelescrutinioparcialprevistoenlaLey567,la
validezdedichovotoeraresueltaaposterioriporlaJuntaenelescruti-
niogeneralsobrelabasedeloquehubieraconsignadoelpresidentede
mesaenlacolumna“observaciones”.

b.2. Segundo momento reformista: el gobierno de 
Francisco Álvarez

EnoportunidaddesuúltimodiscursoantelaAsambleaLegislativa,en
juniode1913,Ortegadiocuentadesuadhesióntempranaalprograma
presidencialysejactódequelaLegislaturadelaProvinciafueselapri-
meraenadaptarlaleydeeleccionesnacionalesparaloscomicioslocales,
produciéndoseluegoasuamparodurantedosañoslarenovacióndesus

30 LaLey8871preveíaqueencadacapitaldeprovinciaseerigieradeunajuntaescru-
tadoranacional,integradaporelpresidentedelaCámaraFederaldeApelaciones,eljuez
federalyelpresidentedelSuperiorTribunaldejusticialocal.FueradeMendozaySanta
Fe,dondehubointegrantes“políticos”,lasdemásjuntasprovincialesestuvieronintegra-
dasporfigurasdelPoderJudicial.
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miembrosmediante“laseleccionesmáslibresquehayanpodidoreali-
zarseenEstadoalguno”delpaís(citadoporMolins,1914:19).

AOrtegalosucedióFranciscoÁlvarez31,candidatotriunfantedel
PartidoPopular,quevencióalcivitismoyalradicalismoenloscomicios
paragobernadordediciembrede191332.Dichaagrupaciónhabíamos-
tradosuinclinaciónreformistadesdesucreaciónysualineamientona-
cional con el presidente Sáenz Peña33, resultando los mayores
beneficiariosdelanuevalegislaciónelectoral.

Álvareznollegóaculminarsumandato,siendodesplazadoporuna
intervenciónfederalenviadaporelpresidenteYrigoyen,almandodel
exgobernadorcordobésEufrasioLoza,quienasumiósusfuncionesen
noviembrede1917.Laintervenciónaplazólaconvocatoriaaelecciones
paragobernadoryfavoreciósubrepticiamentealaUniónCívicaRadical,
quetriunfóenloscomiciosdel20deenerode1918yllevóaJoséNéstor
Lencinasalagobernación.

DuranteelmandatodeÁlvarezhubodosinstanciasdereformade
lalegislación:laConvenciónConstituyentequeen1916sancionóuna
nuevaConstituciónprovincialyluegohubounproyectodeleyelectoral
reglamentaria,presentadoenagostode1916,yquefuedebatidoenlas
cámarasenlasegundamitaddeeseañoyenalgunassesionesdelaño
1917,perosinseraprobado.

31 FranciscoSegundoÁlvarez(1868-1934)fueunabogadoydirigenteliberalreformista.
Sedesempeñócomoescribanodegobiernoyluegocomodiputadoprovincial(entre
1903y1910).En1911integróla“LegiónCívica”,agrupaciónopositoraaCivitydesde
esafuerzaparticipóenlacreacióndelPartidoPopular,quelonominócomocandidato
agobernadoren1913.
32 ÁlvarezderrotóaEmilioCivit(candidatodela“ConcentraciónCívica”)yaDiógenes
Aguirre(candidatodelaUCR).LaelecciónsehizoconformealaLeyprovincialNº
589.Porserindirecta,correspondióalColegioElectoralproclamarlogobernadorpara
elperíodo1914-1918.
33 LamáximafigurayrepresentantedeestepartidoenelCongresoyenlaescenapolítica
nacionalfueBenitoVillanuevaGonzález(1854-1933),elegidosenadornacionalpor
Mendozaen1912graciasalaconfluenciaderadicalesmoderadosypopularesenlaLe-
gislatura,cuyoobjetivofuehacerfrenteaCivit(PeñayLillo,1992).Estedirigenteera
originariodeMendozaperosehabíaradicadoenBuenosAires,donderegenteabalos
negociosganaderosdesufamiliaydesarrollóunaprometedoracarrerapolíticadela
manodelroquismo.
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La Constitución provincial de 1916 y la cuestión electoral

Ennoviembrede1914elgobernadorFranciscoÁlvarezconvocóaelec-
cionesdeconvencionalesparareformarlacartamagnaprovincial,en
cumplimientodelaLeyprovincialNº627,dejuniodeeseaño,que
declarabalanecesidaddelareformageneraldelaConstituciónprovin-
cial.Loscomiciossecelebraronendiciembre,quedandolaconvención
integradapor30representantesdelPartidoPopular,cuatrodelPartido
Independienteyochodelsocialismo.Sesionóentre1915y1916,dando
comoresultadounanuevacartamagna,quefuejuradaenfebrerode
eseúltimoaño(PérezGuilhou,1977).

LanuevaConstituciónde1916fuelacristalizacióndelosprinci-
piosreformistasqueseveníandebatiendodesdeelcambiodesigloyra-
tificóelrumbohacialaaperturapolítica.Asimismo,sehanensalzado
susdisposicionesdeavanzadaenmateriadederechossociales(Seghesso,
1997;Egües,2008).

Elanteproyectoquesirviódebaseparaladiscusiónenelrecinto
habíasidoelaborado–unavezmás–porBarraquero,porentoncesmi-
nistrodeGobiernoyconvencionalporelPartidoPopular.Ensintonía
consusplanteosdoctrinariosprevios,elborradorestipulabalacalifica-
cióndelvotodelosanalfabetos,laadopcióndelsistemaproporcionaly
lacreacióndeunajuntaelectoralcomoórganooperativoytribunalde
primerainstanciaenmateriaelectoral.Lasdosprimerascuestionesfue-
ronampliamentedebatidasenelrecinto,perofinalmenteprimaronlos
principiospreviamenteconsagradosporlaLeyNº589.

Lacuestiónelectoralsetratóenunasecciónespecial(secciónse-
gunda),integradaporlosartículos49a63.Sediorangoconstitucional
alarepresentaciónsobrelabasedelapoblaciónyentreotrosprincipios
seincorporaronelsufragiocomoderechoydeber;elvotosecreto,obli-
gatorio(nocalificado)yconescrutiniopúblico;laadopcióndelRegistro
CívicoNacionalparatodaslaseleccioneslocales.

Asimismo,seestipulólaintegracióndelaJuntaElectoralconpre-
dominioderepresentantesdeorigenpolítico(retomandoelcriteriode
laLey567),seexplicitaronendetallesusatribucionesyseleasignóla
tareadeemitirdiplomasparaloscandidatosproclamados,conformela
propuestadeBarraquero.Perosedejóeljuiciodefinitivodevalidezde
loscomiciosalaspropiascámarasocuerposcolegiados,talcomosucedía
enelordennacional.
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Finalmentesebuscódotarderangoconstitucionalalosprincipios
enmateriapenalqueluegoserviríandesustentoalaleyreglamentaria.
Entreellosseconsagraronlaacciónpúblicafrenteadelitoselectorales,
elprocedimientosumarioylapenade“prisiónoarrestoinconmuta-
bles”,comocastigoalasaccionesdefraude,coacción,soborno,cohecho
ointimidación,tantoenloquerespectaaloscomicioscomoasusins-
tanciaspreparatoriasyelescrutinio34.

Enmateriaderepresentaciónelproyectodelacomisiónredactora
propusolaproporcionalidadparaambascámarasenlaLegislatura,con-
siderándolacomo“laúltimaysanaconquistadelacienciapolíticacon-
temporáneapormediodelacualsedarepresentaciónenelrecintode
lasleyesatodoslosinteresespolíticoyeconómicosqueformanelcon-
juntosocial”(PérezGuilhou,1977:205).

Sinembargo,desdelassesionespreparatoriaslosconvencionalesde-
batieronsilaConstitucióndebíaplasmarenformadefinitivaunsistema
electoraldeterminadoodebíadejarelasuntolibradoalcriteriodelosle-
gisladores,quienesluego–pormediodelaleyreglamentaria–tendríanla
responsabilidaddefijarcuáleraelsistemaquemásseadecuabaal“prin-
cipiodemocrático”(Seghesso,1981:390;PérezGuilhou,1997:184).
Luegodealgunoscontrapuntos,quedóestablecidaenelartículo53una
prescripcióngenéricaquegarantizabarepresentaciónpara“la minoría”
(ensingular),entendiéndoseporellolaprimeraminoría–ensintoníacon
laLeyNº8871–,aunquelainterpretacióndeesteartículofuedebatidaa
posteriori,comoveremosenelsegundoapartadodeestetrabajo.

Lacuestióndelarepresentaciónfueobjetodeunprofusodebate,
siendosocialistas,radicalesintransigentesyalgunosconservadoresre-
formistasdelPartidoPopularlospromotoresdelsistemaproporcional.
Porsuparte,tantoelradicalismolencinista–queseabstuvodenominar
convencionales–comoel“civitismo”(quefuederrotadoenlaseleccio-
nesdeconvencionales,juntoasusaliados,losradicales“orticistas”,nu-
cleados en la Concentración Cívica Regional) defendieron la lista
incompletayprocuraronincidirenlaopiniónafavordeestadesdesus
órganosdeprensa,dadasuausenciaenelrecintodelaConvención.

Porotrolado,respectodelsistemaelectoral,lareformademayor

34 Estoquedóconsagradoenlosartículos59y60delaCartaMagna(ConstitucióndelaPro-
vinciadeMendoza,1980).Enestepunto,losconvencionalesfijaronenlanormadefondo
algoquecorrespondeusualmentealanormareglamentaria.Cabepensarqueellorespondió
alobjetivodeconsolidarellibresufragio,queseveníapracticandoenlaprovinciadesde1912.
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trascendenciaquetrajolanuevaConstituciónfuelaeleccióndirectadel
gobernadoryvicegobernador,asimplemayoríadesufragios.Alres-
pecto,sedispusoenelnuevoartículo120:

Elgobernadoryvicegobernadorseránelegidossimultáneamenteydi-
rectamenteporelpueblodelaProvincia,cuyoterritorioaeseefecto
formaráundistritoúnico,medianteunafórmulaquepresentaránlos
partidospolíticoshabilitados,deacuerdoconlasdisposicionesdela
LeyElectoralProvincial.Seproclamaráelectalafórmuladecandidatos
queobtuvieresimplemayoríadelosvotosemitidos(Constituciónde
laProvinciadeMendoza,1980).

OtrareformaclavefuelarelativaalaintegracióndelSenado.Cabe
aclararqueconlaConstituciónde1895laprovinciaadoptóunsistema
bicameral,creandounSenadoprovincialcuyosrepresentantesseelegían
enformadirectayconcriterioterritorial(unoporlaCapitalyunopor
cadadepartamento).Peroconlareformade1916seequipararonlas
seccionesalosdistritosdediputadosysedispusolaeleccióndeunnú-
meromínimodeseissenadoresporcadasección,conuntopemáximo
de40entotalparadichacámara,adoptandosuintegraciónigualcriterio
derepresentaciónqueparadiputados(sobrelabasedelapoblación).

El proyecto de 1916 y la representación proporcional 

MesesdespuésdelapuestaenvigenciadelanuevaConstitución,el2
deagostode1916,elgobernadorÁlvarezenvióalaLegislaturaunpro-
yectodeleyelectoral–elaboradoporsuministroBarraquero–,enaras
debrindarunmarcodereglasdejuegoclaroparalaeleccióndesusu-
cesor,reglamentandolasdisposicionesestipuladasporlosconstituyentes
enmateriaelectoral.

Unodelosobjetivosclavedeloficialismofuegarantizarlarepre-
sentaciónlegislativadelospartidosminoritarios,posibilitandoelacceso
deotrasminoríasaambascámarasmediantelareimplantacióndelare-
presentaciónproporcional35.

UnavezingresadoenlaCámaradeSenadores,fuegiradoalaCo-

35 Ensudiscursodeaperturadesesioneslegislativasdejuliode1916,Álvarezadelantó
queimpulsaríalarepresentacióndelasminoríaspormediodel“cuociente”(Los Andes,
1916,4dejulio,p.5,“Reaperturadelperíodolegislativo.Elmensajedelgobernador”).
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misióndeLegislación(integradaporlossenadorespopularesPastorReta
ySeveroG.delCastillo,yporelradicalindependienteEzequielTaba-
nera).Allíseanalizóendetalleelarticuladoyselediodespachofavo-
rableel31deagostode1916.Ensulaborrevisora,lacomisiónmodificó
algunaspalabrasenelarticuladoelevadoporelgobierno,entreellasel
casodelartículo46,dondesesuprimiólaexpresión“afindedarrepre-
sentaciónalaminoría”queproveníadelaredaccióntextualdelaCons-
tituciónprovincial(ProvinciadeMendoza,s/f:1166).

Antelafaltadetratamiento,elproyectofueincluidoenelllamado
asesionesextraordinariasquehizoelgobernadorenoctubrede1916,
llegandoaestarprimeroenlaagendadelSenadoprovincial,cámara
dondefueaprobado–conmodificaciones–el3denoviembre,pasando
aDiputados.

Enlacámarabajaeltratamientodelproyectosedioenformapa-
ralelaalosdebatesdelaLeyOrgánicadeMunicipalidades,proyecto
queyacontabaconmediasancióndelSenado,peroquehabíallegado
aunpuntomuertomercedalapocapredisposicióndelosbloquespara
acordarpuntosfundamentales.Talsituaciónsehizoextensivaaldebate
delaleyelectoral,quequedóeneltintero.

Alolargodelassesionesdelperíodo1917elcontextopolíticoge-
neralnolefuepropicioalgobernadorparalograrlasancióndelaley36
yeltratamientodelproyectofuepospuestoenvariasoportunidades,
víctimadelaparálisislegislativaprovocadaporlatensarelaciónentre
popularesyradicalesenelrecinto.Lafaltadeaprobacióngeneróun
vacíolegal,dadoquecontinuóvigentelaLeyNº589cuyosprincipios
ymecanismosrespondíanalacartamagnade1910,sustancialmente
modificadosporlanuevaConstituciónprovincial.

Aspectos principales del proyecto

Eltextoseguía,engeneral,elordenyreproducíaelgruesodelasdispo-
sicionesdelrégimenelectoralde1912perointerpolabaalgunasinno-
vaciones,quepasamosareseñar.

36 Juntoconelagravamientodelacrisiseconómicaqueafectólamarchadelaadminis-
tración,Álvarezpadecióelobstruccionismoparlamentariodelradicalismolencinista.
Luegodevariospedidosdesuscorreligionariosmendocinos,ennoviembrede1917el
presidenteenvióunaintervenciónfederalquedesplazódelpoderaÁlvarezycuyoobje-
tivofueallanarelcaminoparaeltriunfodelaUCRenlaspróximaseleccionesdego-
bernador(véaseAbraham,2019).
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Enmateriadeelectoressedisponelautilizacióndelpadrónnacional
actualizado,quedebíasersolicitadoalJuzgadoFederalporlaJuntaelec-
toralprovincial,sinagregadosnicambiosrespectodelossujetosexclui-
dosdelderechodesufragioparaelordenlocal.

Respectodelasconvocatoriasaelecciones,comonovedadseexpli-
citabancausalesdesuspensióndeuncomicio(conmoción,insurrección,
invasióndemiliciasuotracalamidadpública)ysumodalidaddere-
programación.Encuantoaloslugaresdevotación,semanteníaelorden
deprelacióndelanormade1912,peroselimitabalaposibilidadde
reubicarloshasta15díasantesdelcomicio.

Paralasautoridadesdemesasemanteníanlosrequisitosexigidos
hastaentonces,juntoconlaentregadeunviáticoendineroparaquie-
nesprovinierandeotrosdistritos37 ylagarantíadequenopodíanser
detenidosmientrascumplíansusfunciones,salvoflagrantedelito.
Comonovedadsedisponíaquelosdossuplentespermanecierancomo
auxiliaresdelpresidente,pudiendoreemplazarlo,aunqueaqueldebía
estarpresenteenlaaperturaylaclausuradelaelección.Porotrolado,
seratificabalaordenexplícitaalpresidentedemesadevigilarqueno
faltasenenelcuartooscurolasboletasdelosdiversoscandidatosy
constatarqueelsobrequeseintroducíaalaurnafueraelmismoque
selehabíaentregado38.

LamáximaautoridadenlamateriaeralaJuntaElectoral,alaque
sedabaahoracarácterpermanenteyseleconcedíanotrasatribuciones
ademásdelescrutinio(convocatoria,actospreparatorios,verificación
dactiloscópicadelospadrones).Suintegraciónsigueelcriteriodelaley
de1911:seeliminaalprocuradordelaCorteyalfiscaldelCrimen,
peroseañadealrestodelosjuecesdelaSupremaCortejuntoasupre-
sidenteyalasautoridadesdelSenadoylaCámaradeDiputadososus
representanteslegales(art.39),asignándoselapresidenciaalamáxima
autoridadjudicial,condoblevotoencasodeempate.

Enloquerespectaalsistemaelectoralparaloscuerposcolegiados,
elartículo46delproyectodisponía:

37 SeextrapolóelcriteriodelaLeyNº8871,quepreveíadispensarlacondicióndere-
sidenciaenuncircuitoelectoralaunciudadanosifaltabanautoridades,permitiendo
queotrosasumieseneserolyasignándolesunviático,eigualmentelaposibilidaddeque
votasenenlamesadondecumpliríansusobligaciones.
38 Estadisposiciónexplícita,yacontenidaenlaLeyNº589,apuntabacontraelfraude
conocidocomo“votoencadena”.
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(…)afindedarrepresentaciónalaminoría,encumplimientodelo
dispuestoenelartículo53delaConstitución,laproporcionalidada
basedelcuociente[sic]electoralserálaregla,afindedaracadapar-
tidoorgánicounarepresentaciónproporcionalalnúmerodesusvo-
tantes(ProvinciadeMendoza,s/f:1178).

Respectodelasjurisdiccioneselectorales,porelartículo47sedivi-
diólaprovinciaentres“seccioneselectorales”–equiparadasparalaelec-
cióndediputadosysenadores–,eliminándoseladenominaciónprevia
de“distritos”.

Encuantoaltotaldebancas,sedisponíaquecadaseccióndebía
elegirseissenadoresynuevediputados,permitiendoactualizardicha
cifraconformealosdatosdelcensonacional,pudiendoampliarseel
pisodebancasparacadasección“enproporciónalapoblación”,pero
sinsuperareltechodebancasprevistoenlaConstituciónparacadacá-
mara.Encuantoaldistritadonoseobservancambios,salvoporelagre-
gadodeldepartamentosureñodeGeneralAlvear–creadoenelaño
1914–alatercerasección(Figura3).

Enloquehacealrecuentodevotosseacortaelplazodesuinicio,
quedandoemplazadalaJuntaElectoralacomenzarlodentrodelas48
horasdefinalizadoelcomicio,sinnecesidaddetenerensupodertodas
lasurnasdelaprovincia.Quedabaacargodedichaautoridad,además,
laresolucióndequejasodenunciasdelosapoderados,debiendoresol-
versetalescuestioneseigualmentelavalidezdeloscomiciosporsección
apartirdelavotacióndetodossusintegrantes,luegodelrecuentoge-
neralydelaresolucióndeimpugnaciones.

Sepreveíaelsegundodomingodeabrilcomofechafijaparalosco-
micioslegislativos.Paraelescrutiniodelosmismosseexplicitabanlas
operacionesmatemáticasarealizar,enelmarcodelaludidosistema
Hare-Borèly,haciendooperativalafórmuladedistribucióndeescaños
endichoscuerposentrelaslistasdecandidatosyconordende“residuo
mayor”encasodesobrantes.Finalizadoelconteo,sepreveíaremitirlas
actasalasrespectivascámarasyduplicadosparaloscandidatos(diplo-
mas).Encasoderechazodeundiploma,sedisponíaconvocaraAsam-
bleaLegislativapararatificarorectificarladecisióndentrodelos10
días,pormayoríasimpleyvotaciónnominal39.

39 Estaúltimadecisiónteníastatusdejuiciodefinitivo.Paranodilatarlaaperturadese-
sionesordinarias(queserealizabaenlaprovinciael1dejunio)sedispusolaconvocatoria
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Figura 3. Seccioneselectoralesparaeleccióndediputadosysenadoressegúnel
artículo48delproyectodeÁlvarez(1916).
Referencias:I.Capital;II.GodoyCruz;III.Guaymallén;IV.Junín;V.LaPaz;
VI.LasHeras;VII.Lavalle;VIII.Luján;IX.Maipú;X.Rivadavia;XI.SanCar-
los;XII.SanMartín;XIII.SanRafael;XIV.SantaRosa;XV.Tunuyán;XVI.
Tupungato;XVII.GeneralAlvear.

ParaelcasodelPoderEjecutivo,seeliminólareferenciaaloselec-
toresdegobernadoryvice,reglamentándoselaeleccióndirecta,pre-
viéndoselamayoríasimpleparalafórmulaganadora(artículo65).Se

asesionespreparatoriasdecadacámara,areunirseduranteelmesdemayo,debiendo
quedarconlosnuevosintegrantesincorporadosalfinalizarlasmismas(Provinciade
Mendoza,s/f:1183-1884).
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consagrócomofechaelprimerdomingodeenero,explicitándoseque
talvotacióndebíaverificarseaunqueelPoderEjecutivonohiciesela
convocatoria,sisumandatocaducabaeseaño.Respectodelavalidez
deestoscomicios,elpronunciamientocorrespondíaalaJuntaElectoral
ysoloencasodequeestadispusierasunulidad,laAsambleaLegislativa
debíapronunciarseypodíaconvocarnuevoscomicios.

Enloquerespectaalasinfraccionesypenasporincumplimiento,
elproyectoseguíaarajatablalasdisposicionesdela“LeySáenzPeña”.
Lasúnicasdiferenciaseranlaasignaciónalospresidentesdemesade
unmandatodeautoridadsobrelafuerzapolicialdurantetodoelcomi-
cio–conmayorénfasisquelanormanacionalanterior,quesolocolo-
caba a los efectivos adisposiciónde aquellos– y la extensiónde la
prohibicióndeusodebanderas,divisasodistintivosylaportaciónde
armasdelanocheanterioralanochedeldíadelcomicio.

Elcastigomáximoprevistoparalostipospenalesdelanormaera
laprisiónoarrestoinconmutables,cuyavariaciónibadeunañoa18
meses,manteniendoloprevistoenlanormanacionalyenelrégimen
electoralanterior.Conrelaciónalosparticulares,seeliminabaeltipo
penalreferidoalsecuestrodeelectoresdegobernadoryvice,porhaber
pasadoasertalcomiciodirecto.

Porotrolado,semantuvolaprohibiciónexpresaalosfuncionarios
deevidenciarpreferenciasycualquieractodeadhesiónostensibleode
oposiciónmanifiestaconrelaciónalospartidospolíticosoloscandida-
tos.Conformealartículo84,larestricciónalcanzabaafuncionariosy
empleadospúblicos,aunqueseexcluíaasenadores,diputados,conce-
jalesyfuncionariosdetresentidadesautárquicas(elConsejoAdminis-
trativo de Enseñanza, el Consejo del Departamento General de
IrrigaciónylaJuntadelCréditoPúblico).

Encuantoalausentismo,encasodequeunelectorpermaneciera
sinemitirsuvoto–ynoseexcusaseformalmenteporello–,sedisponía
elmismoprocedimientoqueenlanormaanterior(publicacióndesu
nombreporlaJuntaElectoral,denunciaporelfiscalpúblicoantelajus-
ticiadelCrimenymultadediezpesosmonedanacional–oeldoblesi
erareincidente–).Perosefacultabaalajusticiapenalparadelegarlatra-
mitaciónyresolucióndelacuestiónenlosjuecesdePazsielinfractor
vivíaenundepartamentoalejado.Cabeseñalarquerespectodelossu-
jetosexceptuadosdeestedelito,seeliminólamenciónexpresaalos
electoresanalfabetos–contempladostantoenlaLeynacionalNº8871
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comoenlaLeyprovincialNº589–,pasandoaserpasiblesdesanción
sinoemitíansuvoto.

Enmateriaprocesal,elproyectopreveíalaacciónpopularparaacu-
sarfaltasodelitosjuntoconlaposibilidadderealizardenunciashasta
dosmesesdespuésdeloscomicios.Sedisponía,asimismo,elcarácter
sumariodeljuicioyelplazode30díasparasuresolución.Elrestode
losaspectosprocesalessiguióelcriteriodelrégimenelectoralde1912.

Losdosúltimosapartadoscontienendisposicionesgeneralesytran-
sitorias.Enelprimercasosereiterabalaobligacióndeexhibirlalibreta
deenrolamientoparaquienestomasenuncargooempleopúblicos;
luegosefacultabaalPoderEjecutivoparareglamentarpordecretolas
especificacionesdelosformularios,útileseimplementosprevistosenla
ley;seasignabanrecursosderentasgeneralesparalosgastosquede-
mandelanormaysedisponíalacolaboracióndelasoficinasdactilos-
cópicasdelRegistroCivilparaverificarhuellasdactilares,hastatantose
organizaseuncuerpoespecialdeperitos(setratabadeprobarlaidenti-
daddelosvotantescuandofueraimpugnada,modalidadcontemplada
enlaLeyNº8871).

Sobreelfinal,entrelasdisposicionestransitoriasseespecificabael
cesedemandatoylamodalidadderenovacióndelossenadores–en
tantolasbancascorrespondíanalosdepartamentosynoalasnuevas
secciones–eigualmenteparadiputados–salvandoenestecasoladife-
rencianuméricaportercios,pueslarepresentaciónporsecciónpasaba
deseisanueveescaños–.

Finalmente,hubodosdisposicionesreglamentariasqueÁlvarezes-
tableciópormediodedecretos–alaesperadelaaprobacióndelaley
enDiputadosyantelaperspectivadeloscomiciosprevistosparaelaño
1918–,antesdeserdesplazadoporlaintervenciónfederal.Porelpri-
meroseincrementóelnúmerodeescañosapartirdelosdatosdelúl-
timo censo nacional (1914),mientras que otro decreto dispuso la
denominaciónde“secciones”electoralesenreemplazodelaanteriorde
“distritos”,conformealaLeyNº589(Seghesso,1981:392).

c. Tercer momento: los primeros gobiernos lencinistas 
(1918-1922) 

Eltriunfodelradicalismoenlaseleccionespresidencialesde1916yel
advenimientodeHipólitoYrigoyenalaprimeramagistraturanacional
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dieronpasoaunanuevaetapaenlahistoriapolíticanacional.Luegode
varioslustrosdeluchardesdeelllano,estepartidoasumióresponsabi-
lidadesdegobiernoy,enelmarcodesuprédicade“regeneración”y“re-
paración”delos“vicios”delrégimendestronado,inicióunanuevaera
enlaescenapolítica,amparadoporelfuerterespaldodelelectoradoen
lasurnas.

EnMendozasucediólopropiodelamanodeJoséNéstorLencinas,
caudilloradicalqueasumiólagobernaciónen1918.Sutriunfoenlas
urnasfueelcorolariodelprocesodeampliacióndelaparticipaciónpo-
líticainiciadoen1910,continuadomercedalasleyeselectoralesyla
Constituciónprovincialde1916.

Abordamosaquíelcontextocorrespondientealtercermomentore-
formistadelimitadoenestetrabajoyprocuramosseñalarcuálesfueron
losfundamentosylasprincipalestransformacionespropuestasporel
radicalismomendocinoentornoala“cuestiónelectoral”–delamano
deJoséNéstorLencinasydesuhijoCarlosWashington–.

c.1. Radicalismo y lencinismo

Ellencinismofueunmovimientopolíticohegemónicoenlaprovincia
deMendozadurantelosaños20.Primerosurgiócomolalíneainterna
predominantedelaUCRmendocina,acaudilladaporJoséNéstorLen-
cinas40 yluegoseconformócomounpartidopolíticoprovincialinde-
pendiente,delamanodeCarlosWashingtonLencinasydosdesus
hermanos,reivindicándosecomoherederodelasideasdeAlemyen-
frentadoconHipólitoYrigoyen.

Desdelagobernación,el“Gaucho”Lencinassostuvoelideariora-
dicaldela“reparación”perolodotódeunatónicaobreristayprotectora
delossectorespopulares.Sudiscursoseasentóencríticasacerbasalos
gobiernosanteriores–enparticularasuacciónenmateriapolíticayeco-
nómica–,buscandocomocontrapartidapresentaralradicalismocomo

40 JoséNéstorLencinas(1859-1920)eraunabogadopertenecienteaunafamiliatradi-
cionalperodeposiciónmarginaldentrodelaelitelocal.Comenzósucarrerapolíticade
lamanodel“juarismo”yluegosesumóalasfilasdelaUCR.En1905encabezóen
MendozalarevoluciónradicalyseexilióaChileluegodesufracaso.Asuregresoalpaís,
retomólaconduccióndelafacciónintransigentedelaUCRlocalysostuvounapostura
abstencionista.Desde1913encabezólaacciónproselitistadelpartidoyen1916fueele-
gidodiputadonacional.En1918asumiócomogobernadoryfallecióenelcargodos
añosdespués(Olguín,1961).

60



larepresentaciónexclusivayexcluyentedel“pueblo”mendocino(Ri-
chard-Jorba,2013a).

ElmandatodeLencinasfuesumamentepolémicoyseviointe-
rrumpidoamenosdeunañodeasumirporunaintervenciónfederal
ordenadaporYrigoyen,queseprolongóentrefebreroyjuliode1919
(Rodríguez,1979).

Lamuertedelcaudillo,acaecidaenenerode1920,diolugarauna
crisisdesucesiónpolítica:elentoncesvicegobernadorRicardoBáezse
negóaconvocaraeleccionesyprocurópermanecerenelpoder,disol-
viendoinclusolaLegislatura,hastaqueunanuevaintervenciónfederal
vinoaresolverlacrisisinstitucional.

Eneseínterin,ellencinismosearticulócomounalíneainternain-
dependientedentrodelabigarradoespectrodefaccionesdelaUCR
local,bajoelmandodeCarlosWashingtonLencinas41.Estepresentó
sucandidaturaagobernadorjuntoalbodegueroBautistaGargantini
(h),conlasiglaUniónCívicaRadicalLencinista(UCRL)ytriunfóen
laseleccionesdegobernador.

Eljovendirigentellegóalpodercontansolo33años.Sugobierno
seextendióentrefebrerode1922yoctubrede1924.Eljovendirigente
logrórevitalizarellegadodesupadre,ratificandounliderazgosusten-
tadoenelapoyodelossectorespopularesyseconvirtióenlíderindis-
cutidodelafuerzapolíticarecientementecreada.Sinembargo,diversos
conflictos institucionalesydificultadesfinancierasdieronpieauna
nuevaintervenciónfederal,sancionadaporleydelCongreso,siendode-
signadointerventoreldirigentesantafesinoEnriqueMosca,quienasu-
mióelmandodelaprovinciael12deoctubrede1924.

c.2. Un legado de José Néstor Lencinas: la Ley Nº 771

En1918,apocodeasumirlagobernación,JoséNéstorLencinascon-
vocóaeleccionesparalarenovaciónparcialdelaCámaradeDiputados

41 CarlosWashingtonLencinas(1888-1929),eraeltercerhijodeJoséNéstorLencinas.
Enjuniode1919fueelectodiputadoprovincialyenmarzode1920,comodiputado
nacional.Enfebrerode1922asumiólagobernaciónconsolo33años.En1926resultó
elegidosenadornacionalen1926,peronuncalogrólaaprobacióndesudiploma.Murió
asesinadoenunactopolíticoenMendoza,el10denoviembrede1929.Diversosautores
destacansushabilidadesoratoriasysucercaníaconlossectorespopulares–loquelevalió
elapodode“Gauchito”–,constituyendounliderazgocarismáticosingular.

61



yelSenado.LosradicaleslograrontodaslasbancasenjuegoenelSe-
nado,mientrasqueenDiputadosobtuvieronochoescañosporlama-
yoría,quedandoparalosconservadoresloscuatrocorrespondientesala
minoría.Peroestosúltimoscuestionaronenelplanolegallaformaen
quesehabíanconvocadoloscomicios:Lencinashabíarecurridoenma-
teriadedistritadoalas“seccioneselectorales”determinadasporlaCons-
tituciónde1916paralosdiputados,peroenelcasodelSenadoyenlos
demásaspectosorganizativosremitióalaLeyNº589,quelosconser-
vadoresentendíantácitamentederogada,entantoeranormareglamen-
tariadelacartamagnade1910.

Laestrategialepermitióalradicalismoobtenermayoríaenforma
rápidaenelSenado,entantolaeleccióndesenadorconelsistemaan-
terioralacartamagnade1916sehacíaarazóndeunsenadorporde-
partamentoyporlacapital,asignandolabancaenjuegoalpartidoque
obtuviesemásvotos.

LadisputasetrasladóalsenodelaCámaraBaja.EnDiputados,los
conservadoresboicotearonlassesionespreparatoriasytrasseisintentos
infructuosos,losradicalessereunieronsinquórumyaceptaronlosdi-
plomasdelosochoradicaleselectos.Losopositoresadujeronquelacá-
marasehabíareunidoilegalmenteyquelaseleccionesestabanviciadas
denulidad,rechazandoconcurriralassesionesordinarias.Perolosra-
dicalestomaronlaprotestacomounarenunciatácitaalascuatrobancas,
disponiendoconvocaraeleccionesparareemplazaratresdeellos.A
partirdeestadisputa,laoposiciónsolicitóalCongresolaintervención
federalalaprovincia(Rodríguez,1979).

Posteriormente,hubootrosdosconflictosinstitucionales,cuyasim-
plicanciasseextendieronalolargodeeseaño42 yterminaronpordecidir
algobiernonacionalelenvíodeunaintervencióncontraLencinas,que
seextendiódefebreroajuliode1919.

Enloquerespectaalproblemadelosdiputadosopositores,laau-
toridadfederaldispusoenunprincipioconvocaraeleccionesparala
renovacióndedichacámara.PeroLencinashizopropioelargumento
desusadversarioseimpugnótambiénelmandatodelossenadoresopo-
sitores,electosentrefebrerode1916ymarzode1918,señalandoque
habíansidoelegidospordepartamentoynopor“seccioneselectorales”,

42 UnodelosconflictossedioconelPoderJudicialapartirdeunaavanzadadeLencinas
sobrelamayorcorporaciónvitivinícolalocalyelotroconelvicegobernadorDelfínÁl-
varez,apartirdelvetodeunaleydedietasparaloslegisladores(Rodríguez,1979).
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comoestipulabalaConstituciónvigente.Estereclamofuereceptado
porelinterventorAraya,quiendispusorenovarensutotalidadambas
cámarasyordenóaplicarlaLeyNº8871,peroremitiendoaldistritado
yladistribucióndebancasporseccionesparaamboscasos(República
Argentina,MinisteriodelInterior,1921).

Laselecciones se realizaronel22de juniode1919ydieronel
triunfoalradicalismoquerespondíaaLencinas,quedandolaminoría
paralosradicalesdisidentes43.Conmayoríaenambascámarasyre-
puestoenlagobernación,Lencinassepropusoregularizarlasituación
decaraafuturaseleccionesyencargóalministrodeGobiernoCarlos
Pueblalaelaboracióndeunproyectodeleyelectoralreglamentaria.

ElenvíoalaLegislaturaseconcretóenseptiembrede1919.Enel
mensajequeacompañabaelproyecto,Lencinasmanifestólanecesidad
dedictarunaleyelectoralacordeal“espíritudelaConstituciónsancio-
nadade1916”,acciónindispensableparalavidainstitucionalprovin-
cial,quesehabíavistodemoradaporel“impasselegislativo”yel“clima
político”delaño1917.

ElborradorretomabaelgruesodelapropuestadeÁlvarezde1916,
peromanteníaenellavariospostuladosyprincipiosdelaLeyNº589.
EnlapercepcióndelaUCR,dichaleycondensaba“todoslosadelantos
ygarantíasobtenidasenlosnuevostiempossobrematerialelectoral”,
queelpropioLencinasconsiderabaconvenienteconservar,como“una
adquisicióndefinitivadenuestrademocracia”desde1912(Provinciade
Mendoza,1925:1536).

Lasmodificacionespropuestasapuntabanasobretodoaaspectos
procedimentales,cuyoobjetoprincipalera“darmayoramplitudyprac-
ticabilidad[sic]alactodelsufragioyalosrecaudosquelogarantizan”.
Sinembargo,hubotambiéndefinicionesdefondosustanciales,entre
ellaslarelativaalsistemaelectoral,dondeseretomóeldebatedefondo
sobreelroldelasminoríasenlosespacioslegislativos.Alrespecto,Len-
cinassemostróafavordelalistaincompleta,desconociendoelreclamo
delasagrupacionesopositorasenposdelsistemaproporcional.

Otrasinterpolacionesclaveapuntaronalincrementodelaspenas
porinfraccionesalaleyelectoralyasuefectivaaplicaciónporpartede
laJusticialocal,medianteprocedimientosmásexpeditivos.Segúnel
mandatario,talescambiosrespondíanalanecesidaddecorregirel“es-

43 Paraunpanoramadelasfaccionesradicalesmendocinas,véaseLacoste(1994).
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tadodeapatía”quepersistíatodavíaentremuchoselectoresy,porotro
lado,facilitarelcobrodemultasenlaszonasdecampaña.

Entendemosqueestasúltimasinnovacionesenmateriapenalypro-
cesaltendieronareforzarlaconcepciónplebiscitariadelademocracia
quesosteníaLencinas44.Conformeaestavisión,elvotopopularasig-
nabaalPoderEjecutivoeldeberdellevaradelanteelprogramapro-
puestoal electorado, loquehacía indispensable el respaldodeuna
posiciónmayoritariaparaelpartidooficialenelPoderLegislativo.Bajo
talespremisas,seentiendelapreocupacióndequetalmandatopopular
fuesesuscriptoporunaampliamayoríadelapoblaciónyquefuesenu-
méricamenteincuestionable.

Porúltimo,cabeadvertirquemercedalcontextopolíticoquepre-
cedióelenvíodelapropuesta,Lencinasinstabaaloslegisladoresaltra-
tamientourgentedelborrador,calificandoalaleyelectoralcomo“una
leyfundamentalquehacealaesenciadelsistemapolítico”,sinlacual
“elpropioPoderLegislativonopodríaconstituirsenirenovarse”ycuya
sanciónresultaba“indispensableparaconsolidarlaexistenciadelosPo-
deresylapropiaautonomíadelaProvincia”.

Nohemoshalladolosdiariosdesesionesdel1920enlabiblioteca
delaLegislatura,loquenoshabríapermitidoconocerlosdebatesdel
proyectoeidentificarlasposicionesdelespectrodelosparlamentarios
frentealasunto45.Sinembargo,nuestrareconstruccióndeltrámitepar-
lamentario–hechasobrelabasedelaprensalocal–dacuentadequeel
trámitefueexpeditivoynohubodemasiadasobservaciones.Cabepen-
sarqueincidióenelloelapurodelabancadaradicalenelmarcodelos
rumoresdeenvíodeunanuevaintervenciónfederalalaprovincia46.

ElproyectodelEjecutivoingresóel15deseptiembrede1919y
pasóalacomisióndelegislacióndelaCámaraBaja,quesugirióalgunos

44 Remitimosaquíaltipoweberianodedemocracia,dondeelmandatodellídersecon-
cibecomoextraordinario,sedaunnuevosentidoalaideatradicionalderepresentación
yseconcibealaseleccionescomoplebiscitosratificatorios(Serrafero,2018).
45 ElúnicoejemplardisponibleeneserepositoriocorrespondealassesionesdelaCámara
deSenadoresquetuvieronlugarentreagostoynoviembrede1919.Sobrelaslimitaciones
deesteacervodocumental,véaseLuis(2017).
46 InclusoantesdelenvíoformaldelproyectoporpartedelEjecutivo,secreóunacomisión
especialenDiputados,cuyatareaeraestudiarlosproyectosdeleyeselectoralydeirrigación.
LamismaquedóintegradaporManuelZuloaga,PastorRoldányEduardoGodoy(Los
Andes,1919,10deseptiembre,p.6,“CámaradeDiputados.Lasesióndeayer”).
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cambiosenlosartículos43a49.Ensesionesposteriores,sinembargo,
lacuestiónsepospusoporquelaatencióndelosparlamentariosestuvo
porentoncescentradaenotrosproyectosurgentes.

El11denoviembreseretomóeltratamientodelproyectoenlaCá-
maraBaja.Enesaoportunidadseaprobóeldespachodelacomisiónde
peticionesypoderes–luegodesulecturaporZuloagaenelrecinto–yel
proyectoconlasmodificacionesinterpoladasfuetratadosobretablas,
siendoaprobadosenesaoportunidad50artículos(Los Andes,1919,12
denoviembre,p.6,“CámaradeDiputados.Lasesióndeayer”).

Enlasiguientesesión,el17denoviembre,sehizofocoenelcapí-
tuloIVdeltítuloV–concernientealjuiciodelavalidezdelaselecciones
legislativasporlascámaras–yluegoseabordóelrestodelproyectoen
undebatequeseextendióhastalatarde.LapropuestadelEjecutivo
quedófinalmenteconvertidaenleycon“ligerasmodificaciones”,rela-
tivasaldistritado,elplanopenaleigualmentedisposicionestransitorias
parapróximoscomicios(Los Andes,1919,18denoviembre,p.5,“Cá-
maradeDiputados.Lassesionesdeayer”).

Desdeeldía20seanuncióelarribodeunacomisióninvestigadora
parlamentariaenviadaporelCongresonacional,paraconstatarin situ la
situaciónmendocinayreunirelementosantesdedecidirelremediofe-
deralcontraLencinas.Enesemarco,yantelaperspectivadeversedes-
plazadosdelpoder,elgobiernoinsistióeneltratamientodelproyecto47.

EnelSenado,sinembargo,elproyectonollegóadebatirseenno-
viembreyfiguróenelllamadoasesionesextraordinarias,convocadas
paradiciembreporelpresidenteprovisoriodelcuerpo–RicardoBáez–
enacuerdoconelEjecutivo48.

Enlaprimerasesióndelperíodoextraordinario–el11dediciem-
bre–,lacámaratratóelpresupuestoprovincialpara1920yelproyecto
electoralquedórelegadonuevamente.Enlassesionesinmediataspos-
terioreshubodificultades–algunasfueronsuspendidasporfaltadequó-
rum–, o bien se abordaron otros temas. A principios de enero el

47 Los Andes (1919,21denoviembre,p.6,“Senado”).Lencinassedefendióporantici-
pado,desconociendoatribucionesalacomisióninvestigadoradesdeelplanoadminis-
trativoyarguyósuinconstitucionalidad.Luegoenviótelegramasaotrosgobernadores
deprovincia,pararecabarsusolidaridadypronunciamientopúblico(Olguín,1961).
48 La Palabra (1919,29denoviembre,portada,“Convocatoriaasesionesextraordina-
rias”).Laleyelectoralfigurabaenprimerlugarenlaagendaquehabíadadolugarala
convocatoria,previéndosesutratamientoenunplazonomayora30días.
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proyectocomenzóaseranalizadoenlacomisióndeLegislaciónyse
produjeronallíalgunosdebatesentreloslegisladores.

Unodeesoscontrapuntossegeneróentornoalaadopcióndela
representaciónproporcional,sistemapromovidoporelsenadoropositor
JesúsRomero(radicalintransigente).Lacomisiónentendióquetalcam-
bioimplicabaintroducirunamodificacióndefondo,yellorequeríaun
estudioserioydespojadodelapremuradelmomento,sugiriendoasus
colegasnoemitirdespachohastaelpróximoperíododesesionesordi-
narias,enelañosiguiente49.

Vencidoelplazolegal,el10enerode1920elgobiernoconvocóa
unnuevoperíodoextraordinarioyseprocuródarcursorápidoaltrata-
mientodelproyectoenlacomisióndeLegislación.Lacuestiónllegófi-
nalmentealrecintoenlasesióndel15deenero,ydiolugaraunnuevo
cruceentreelsenadorRomeroyelbloqueoficialista.Elprimeropro-
pusopasarelproyectoaotrascomisionespararevisarendetallesuarti-
culado con suficiente amplitud y debatir algunos cambios
trascendentales–conformealoacordadoenlacomisión–.

Sinembargo,elbloqueoficialista–pormediodelsenadorEn-
cina–adujoquesubancadaenlacomisiónnohabíaadmitidoningún
tipodecambioyqueelproyectotalcomoestabacumplíaelcometido
desancionarunaleyreglamentaria“deacuerdoconlaconstitución”
(La Palabra,1920,16deenero,p.6,“Legislatura”).Apartirdeello,
eloficialismosenegóaunnuevoestudioypromovióuntratamiento
expeditivo,sobretablas,enelrecinto.ElSenadoprovincialaprobó
elproyectoel15deenerode1920,conelapoyounánimedelbloque
oficialistayelvotoencontradecuatrosenadoresradicalesintransi-
gentes50.

Finalmente,lapromulgación–comoLeyNº771–tuvolugarel24

49 El Intransigente (1920,9deenero,p.3,“RégimenElectoral.Representacióndelas
minorías”).EnsintoníaconlosargumentosdeRomero,elcronistaaseguróqueelgo-
biernobuscabalasanciónexprésdelaleyelectoralapartirdeloaprobadoporDiputados,
sindebatirampliamentelacuestióndelarepresentación.
50 El Intransigente (1920,16deenero,p.3,“Ayerenelsenado,unasanciónabsurda”).
Elcronistacuestionóalasautoridadesdelacámarayadujolaprevalenciadelascomi-
sionesporsobreelrestodeloslegisladores,señalandoquesulabor“predominaautocrá-
ticamentesobrelaopinióndelcuerpo”.LuegoseacusóalEjecutivoderecurrirauna
mayoría“regimentadaymentalmenteuniformada”,conlacualmancillaba“laindepen-
denciayautoridad”dellegislativo.LossenadoresquevotaronencontrafueronJesús
Romero,VicenteSosa,ManuelMolinayelpropioBáez.
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deenerode1920,cuatrodíasdespuésdelamuertedeLencinas,porel
gobernadorinterinoRicardoBáez51.

Estructura de la norma y principales innovaciones

Lanuevaleyseguía,agrandesrasgos,laestructuradelaLeyNº589,
conalgunasinterpolacionesdelproyectodeÁlvarezde1916.Elprimer
títuloestableciólacalidaddeelectorparaloscomiciosprovinciales,re-
mitiendodirectamentealRegistroCívicoNacionalelaboradoporlajus-
ticiafederalydeterminandopersonasexceptuadasdelaobligaciónde
votar(policíayfuerzasdeseguridad).Asimismo,disponíaelvotoobli-
gatorio,concibiéndolocomounderechoalavezqueundeber.Seman-
tuvo también la disposición relativa a que “ninguna autoridad, ni
persona,nicorporación,nipartidooagrupaciónpolítica”podíaobligar
avotarengrupos.

Elsegundoapartadoestádedicadoalaproclamacióndecandidatos
yalroldelosapoderadosdelaslistasenlasmesas,añadiéndoserespecto
deestosúltimoslaprohibicióndequeseanempleadospúblicos52.

Eltítuloterceroreglamentólasconvocatoriaselectorales,ladivisión
administrativaresultantedeldistritado,lascaracterísticasdelasmesasy
elactodelvoto.Seconsagraroncausalesdesuspensióndeuncomicioy
laformaparareprogramarlo(siguiendoelproyectode1916)eigualmente
elplazoparadaraconocerlamodificacióndeloslugaresdevotación.

Enloquehacealasautoridadesdemesa,elartículo18conservó
comoexigenciasparaelpresidenteysussuplenteselserelectoresque
figurasenenelpadrón,tuvieranresidenciaenlajurisdiccióndelamesa
yfuesenalfabetos,peroseeliminóelrequisitodesercontribuyenteo
diplomadoenprofesiónliberal.

Respectodelasatribucionesdelpresidentedemesa,semantuvola
facultaddeconstatarlaidentidaddelvotanteporotrasvíasencasode

51 Lencinasfallecióeldía20deenero,frutodeunaenfermedadrenal.Báez(presidente
provisionaldelSenado)asumiólagobernaciónporfigurarsegundoenlalíneasucesoria,
detrásdelvicegobernadorÁlvarez(destituidoenseptiembrede1919).
52 UneditorialdeEl Intransigente destacólabondaddeestadisposición–proveniente
delproyectodeBarraquerode1916–,peroacusóaLencinasysusministrosdecontra-
venirloenlapráctica,alconcurrirareunionespolíticaseintimarasusdependientesa
vincularsealoscomitésoficialistas(El Intransigente,1920,7deenero,p.3,“Laleyelec-
toralyelgobierno”).
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quehubieraerroresenelnombreofaltelafotografíadelenroladoensu
libreta,siemprequefiguraseenelpadrón,demodotaldenoimpedirle
elvoto.Peroseincorporóunasalvedadenelcasodeloselectoresomitidos
delpadrón,previéndosequeselepermitieseelvotosiensulibretacons-
tabaquehabíavotadoenlamismamesaenlaelecciónanterior,debiendo
consignarseenesecasolosdatosdelapersona–enformamanuscrita–al
finaldellistadoimpresoremitidoporlasautoridades.

Enloquerespectaalcierredelcomicio,seañadiólaobligacióndel
presidentedemesadeelaborarunalistadetodoslosinscriptosqueno
hubieranvotado,debiendolamismaremitirse,luegodelcierredelacto
yensobrecerrado,porseparadoalaSupremaCorteyatambiénalJuez
dePazdeldistrito,paraquesedieracursolosprocedimientosparael
cobrodelasmultascorrespondientes.

EltítulocuartoestuvoabocadoalaJuntaElectoral.Seañadiócomo
obligacióndelajuntalaformacióndeunplantelpermanentedeperitos
identificadorespordactiloscopia,encargadosdelalabordeidentificación
delosvotantesencasodeimpugnación,algoqueestabaprevistoenelré-
gimenelectoralde1912yenlaleynacional,peroalparecernosecumplía.

Eltítuloquintoespecificóelsistemaelectoralparadesignarrepre-
sentantes a cuerpos colegiados, unificando expresamente bajo una
mismamodalidadlaeleccióndesenadores,diputados,convencionales
constituyentesyconcejalesmunicipales.Seimpusolalistaincompleta
–pormediodel“votorestringido”dedosterciosdeltotaldecandidatos,
cuandoestuviesenenjuegotresomásbancas,ounavarianteencaso
defracción–.Asimismo,sevedólaposibilidaddeconvocaraelecciones
complementariaspormenosdetresvacantesenlosórganosrepresenta-
tivosmencionados(artículo50).Aefectosorganizativos,sefijócomo
fechaparalaseleccioneslegislativaselprimerdomingodeabril.

Respectodelescrutinio,sepreveíaelconteodevotosporcandidato
dentrodelaslistas,debiendoproclamarseelectoslosqueresultarencon
másvotosdentrodelamayoríayprimeraminoríahastacompletarlas
vacantes,resolviéndoselosempatesporsorteo,acargodelamismaJunta
encasodeeleccionesordinariasodelcuerporespectivosisetratabade
vacantesextraordinarias.

Noseplantearoncambiosrespectodeliniciodelescrutinionide
lospasosolaformaenquesedesenvolveríaelconteodevotos.Aligual
queenelproyectode1916,sepreveíalaentregadediplomasaloscan-
didatosproclamados,sujetosaaprobacióndefinitivaporlascámaras.
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Delmismomodo,sefijabansesionespreparatoriasacelebrarsedurante
elmesdemayo,peroseestablecióqueelrechazodefinitivodeundi-
plomaerapotestaddelaAsambleaLegislativa.

Eltítulosextoconteníadisposicionespertinentesalaeleccióndelgo-
bernadoryvicegobernador,quepasabaaserdirecta.Atalefecto,seerigía
atodoelterritorioprovincialcomounasecciónelectoralúnicaysefijaba
comofechaelprimerdomingodeenero.Enestecasosíseatribuyóala
JuntaElectoralelpronunciamientodefinitivosobrela“legalidad”delas
elecciones,peroigualmentesedabalaúltimapalabraalaAsambleaLe-
gislativa,queteníalapotestaddeconvocarunanuevaelección.

Eltítuloséptimoestuvodedicadoalasprohibicionesypenas.Las
novedadestuvieronqueverconlaespecificacióndelossujetosdealgu-
nostipospenales,condarmayorceleridadacuestionesprocesalesycon
lasreparticionesjudicialesencargadasdehacercumplirlaley.

Enmateriadepenas,semantuvieronlasdisposicionescontraven-
cionalesrelativasalactodelsufragio,aunquesehizoextensivalaprohi-
bicióndeusararmas,banderasodistintivosalanochecorrespondiente
alcomicio.Semantuvierontambiénelarrestooprisión–inconmuta-
bles–comocastigosencasodelastransgresionestipificadas(fraude,co-
acción,soborno,cohechoointimidación)contraderechosygarantías
alalibertadelectoral,conpenavariabledeunañoa18meses.Laúnica
novedadfuelaeliminacióndelsecuestrodeelectoresdegobernadory
vice,porpasartalelecciónaserdirecta.

Talcomoseproyectabaenelborradorde1916,lalimitaciónex-
presaalosfuncionariospúblicosdeimponerasussubordinadosafilia-
cionesovotosenunsentidodeterminadoseextendióalaprohibición
dehaceractoostensibledeadhesiónodeoposiciónadeterminado/s
candidato/s.Lanovedadestribóenqueseampliólarestricciónatodos
losfuncionariosyempleadosdetodoslospoderespúblicosdelaPro-
vinciaysusreparticiones,incluidoslosmunicipiosyentidadesautár-
quicascomoIrrigación,sinexcepciones.

Enloquehacealcastigopornovotar,seduplicólamultaprevista
(de10a20pesosmonedanacional)ysehabilitólatramitacióndeoficio
ylaresoluciónacargoparatodosloscasosdelosjuzgadosdePazcon
jurisdicciónsegúneldomicilio(ynodelajusticiadelCrimen,como
enlaLeyNº589).Demodosimilar,seprevédestinarlorecaudadoen
conceptodemultasarentasgeneralesdelaprovinciaynoaunfondo
específico(comoelConsejoEscolar,segúnpreveíalaleyde1912).

69



Enesemarco,sepreveíalautilizacióndelanóminadeelectoresau-
sentes(enviadaporlospresidentesdemesa)paraexigirelcobroinme-
diato–porvíadeapremio–delasmultasaplicadasaquienessehallasen
enfalta.Alaeximiciónexpresadetalcastigosevolvióaañadiralos
electoresanalfabetos(nocontempladosenelproyectode1916)yaquie-
nesresidieranamásde20kilómetrosdelamesaohubiesencambiado
dedomicilio,talcomosepreveíaenla“LeySáenzPeña”.Peroseimpuso
allílaobligacióndedenunciarlasituaciónanteJuezdePazolaautori-
dadmáscercanaasudomicilio,lomismoencasodeenfermedad,de
hallarseausentedelpaísodeexistirotracausalegítima.

Respectodelaacciónprocesalparalosdelitosprevistos,seincorporó
laacciónpopularcomomediodeiniciodelosprocesos,yrespectodelpro-
cedimientosumario,laobligacióndesustanciaciónyfallodentrodelos
30días.Laotranovedadfuequeseacortóelplazodelostribunalescom-
petentesparacitarajuicioverbalaacusadoryacusado,siendoelmismo
de10díasacontardesdelaacusaciónynodelacitacióncomopreveíala
LeyNº589,procurandoconellomayorceleridadenlasustanciación.

Eneloctavotítulo–destinadoaldistritado–,sedispusoelreorde-
namientodeladivisiónterritorialdelaprovinciaentornoatressec-
ciones electorales –tal como preveía la Constitución de 1916–,
equiparándolascomobaseterritorialparalaeleccióntantodesenadores
comodediputados.Laprimerasección–antesconformadaporCapital,
LasHerasyLavalle–sumóaldepartamentodeGuaymallén.Lasegunda
secciónquedóconlosmismosdepartamentosqueantes(exceptoGuay-
mallén)yenlatercerasecciónseagregóeldepartamentodeGeneral
Alvear,jurisdicciónmunicipalseparadadeSanRafaeldesde1914,tal
comopreveíaelproyectode1916(Figura4).

Encuantoaltotaldebancas,seasignabannuevediputadosyseis
senadoresporcadasección,habilitandosuaumentoposteriorsegún
datoscensales,arazóndeundiputadoporcada15.000habitantesyun
senadorporcada22.500(artículo99).Aligualqueenelproyectode
Álvarez,elpisoeradenuevediputadosynodeocho,comoestablecía
elartículo68delaConstituciónProvincial53.

CorrespondeseñalarqueelhechodesumaraGuaymallénalapri-
meraseccióneliminóeldesbalancepoblacionaldeldistritadoanterior,

53 Cabepensarquelacifrafacilitabalaaplicacióndelalistaincompleta,aligualquela
exigenciadetresvacantescomomínimoparalaconvocatoriadeeleccionescomplemen-
tariasenunasección(Artículo50).
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quedandolasseccionesprácticamenteequiparadas,conlassiguientes
cifrasdecantidaddehabitantesal31dediciembrede1919:Primera
sección:108.292habitantes;Segundasección:100.302habitantes;y
tercerasección:101.726habitantes54.

Figura 4. SeccionesparaeleccióndediputadosysenadoressegúnLeyNº771.
Referencias:PrimeraSección:I.Capital,III.Guaymallén,VI.LasHerasyVII.
Lavalle;SegundaSección:IV.Junín,V.LaPaz,IX.Maipú,X.Rivadavia,XII.
SanMartínyXIV.SantaRosa;TerceraSección:II.GodoyCruz,VIII.Luján,
XI.SanCarlos,XIII.SanRafael,XV.Tunuyán,XVI.TupungatoyXVIIGe-
neralAlvear.

54 CálculorealizadoapartirdeunaestadísticapublicadaporeldiarioLa Palabra (suple-
mentoespecial,abrilde1922,p.6).
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Porúltimo,eltítulonovenoestableciódisposicionesgenerales,algu-
nasyaenunciadasennormasanteriores–comolaobligaciónparalosque
aspirasenacargospúblicosdeexhibirconstanciasdehabervotado–. Ade-
más,seordenabadardestinoaRentasgeneralesdelorecaudadopor
multasynoafondosespecíficos,sedisponíaorganizarelcuerpodepe-
ritosendactiloscopiayseasignabaalPoderEjecutivolatareaderegla-
mentarpordecretolascaracterísticasdelosformulariosylosmodelos
delosútileseimplementosprevistosenlaley(artículo101).

c.3. Reglamentación y derrotero posterior de la norma 

Talcomomencionamos,laLeyNº771quedósancionadaluegodel
fallecimientodeLencinas.Duranteelaño1920nosepusoenprác-
tica,mercedalanegativadelgobernadorinterinoBáezaconvocara
eleccionesydelarribodeunanuevaintervenciónfederalenviadapor
elgobiernodeYrigoyen,encumplimientodelaLeyNº11039.Recién
seaplicóenlaseleccionesdegobernadordediciembrede1921,por
ordendelinterventorEudoroVargasGómez,aunqueladiscreciona-
lidaddeestefuncionarioparaintegrarlajuntaelectoralprovincialdio
pieaquejasdelaoposiciónconservadora,lomismoqueelmarconor-
mativoprevistoparaloscomicios.

Entalinstancia,quedaronenevidenciaalgunasfalenciasovacíos
legalesquefueronsubsanadosporelsiguientegobiernoconstitucional.
LuegodelarribodeCarlosWashigtonLencinasalagobernación,en
marzode1922eloficialismodictóundecretoparalareglamentación
delanormasancionadaen1920yratificóconellosuvigencia(Provin-
ciadeMendoza,1925:1580-1583).

Lareglamentaciónpusoelfocoenlapresentacióndelistasdecan-
didatosydeboletasparasuoficializaciónporlaJuntaElectoral,estipu-
landoparaestasúltimassuforma,tamañoymodalidaddeimpresión.
Asimismo,disponíalaposibilidaddeañadirun“emblemaoretrato”
siemprequeellosirvieraparahacer“másnotableladiferenciaciónde
losnombresdelospartidosolistasdecandidatosentresí”.

ElcarácterlimitadodeldecretodiopieaunacríticadelPartidoLi-
beral,quedenuncióunacontradicciónentreeldecretoylareglamen-
tacióndelaLeynacionalNº8871,quenoestablecíalaposibilidadde
incorporaremblemasoretratos55.Asimismo,cuestionabanquelatarea

55 UnacríticasimilarsedioenSantaFe.Piazzesi(2004)traeacolaciónlavozdeWaldino
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dereglamentaciónquedabaamedias,entantoelgobernadorsólose
pronunciabasobrelaformadelasboletasylosretratos,sinestipular
nadarespectodeotrosasuntos(Seghesso,1981).

Cabepensarqueladisposiciónsobrelosretratospudorespondera
unaestrategiadeliberadadelmandatarioparafavorecerasupartido,te-
niendoencuentalacantidaddeelectoresanalfabetosqueconstituían
subasedeapoyo,eigualmentesirvióaladisputaquellevaadelanteel
lencinismoconotrosnúcleosradicalesenrelaciónconciertossímbolos
yfigurasdelpartido56.

Otrasreformasparcialesseaplicaronadichanormaentre1922y
1924,hastaqueelgobiernodeLencinashijofuedesplazadoporuna
intervenciónfederal,encabezadaporelsantafesinoEnriqueMosca.
MoscarecurrióalaLey771paralaconvocatoriaalarenovacióndelas
cámaraslegislativasyaeleccióndegobernadoryvice,efectuadasenno-
viembrede192557.

Lanormaseaplicótambiénentodaslaseleccioneslocalesquetu-
vieronlugardurantelagobernacióndelbodegueroAlejandroOrfila
(UCRL)entre1926y1928.Endiciembrede1928arribóotrainter-
venciónfederal,acargodelradicalpersonalistabonaerenseCarlosBor-
zani, que desplazó al lencinismo del Ejecutivo y disolvió el Poder
Legislativo.Conmotivodelaconvocatoriaaeleccionesdegobernador
parael7deseptiembrede1930,elinterventorapelóalaLeyNº771,
aunqueloscomiciosnoseconcretaron,puesundíaantestuvolugarel
golpedeEstadodeJoséF.UriburucontraYrigoyen.

PorsuparteelinterventorfederalJoséMaríaRosa(h)–sucesorde
Borzani–recurrióala“LeySáenzPeña”paralaseleccionesdegoberna-
dordenoviembrede1931.Finalmente,elPartidoDemócrataNacional
–quetriunfóendichoscomiciosyaccedióalagobernaciónenfebrero
de1932–promovióenabrilde1932unanuevaleyelectoral(LeyNº

Maradona,únicodiputadosocialista,paraquienelsecretodelostriunfosdelospartidos
tradicionalesdescansabaenelusopropagandísticodesímbolosoretratosdecaudillos,
cuestionesqueadquiríanmayorrelevanciaquelasideasolosprincipios.
56 Conformealareglamentación,laJuntaElectoralpodíaterciarconsusactosadminis-
trativosenlasdisputasporlassiglasonombresdelaslistaseigualmenteentornoasím-
bolospartidariosacolocarseenlasboletas.Cabeseñalarquelasboletasradicalessolían
llevarimpresoensuencabezadoelretratodeAlem,símbolodisputadoporlasfacciones
radicalesenformaparalelaalasigla“UCR”.
57 DecretoNº791,del17denoviembrede1925.
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977).TalnormasirviódebasealpredominiopolíticodelPDNentre
1932y1943(Abraham,2021a).

Amododecierredeesteapartado,elsiguientecuadrocomparativo
ilustralosprincipalesaspectoseinnovacionespromovidasporcadains-
tanciadereformadelalegislaciónelectoralreglamentariaentre1911y
1920,abarcandotantolasleyesaprobadas(1911,1912y1920)como
elproyectotruncode1916.

Salvandolaprimeraley,sevislumbraunacontinuidaddesde1912
enloquehacealsujetodederechoelectoral,lospadronesyelescrutinio.
Losmayorescambiosseobservanenmateriaderepresentaciónlegisla-
tiva,enlacomposiciónyfuncionesdelaJuntaElectoraleigualmente
enlaformadeeleccióndelgobernadoryvicegobernador(directa,apar-
tirdelaConstituciónde1916).Finalmente,sibienexistenmaticesen
materiapenalydedistritado(delasquehemosdadocuenta),agrandes
rasgosseobservaunacontinuidadenelinterésporelcastigodelastrans-
gresionesalderechoalsufragioasícomotambiénenelmantenimiento
delcriteriotripartitoeneldistritado.

Cuadro I. Cuadro comparativo de leyes electorales (1911-1932) y
proyecto de ley del año 1916
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Ley Nº 771
Presentación
proyecto:
15/09/1919.
Gobernador:
JoséNéstorLen-
cinas(UCR),
fallecido
20/1/1920.
Promulgada
el24/01/1920.
Gobernador
interino:Ricardo
Báez(UCR)

Ley Nº 567
(Promulgada
05/05/1911)
Gobernador:
RufinoOrtega
(h)–Partidos
Unidos

Ley Nº 589
(Promulgada
15/04/1912)
Gobernador:
RufinoOrtega
(h)–Partidos
Unidos

Proyecto de Ley
Electoral 
(Presentadoel
02/08/1916)
Gobernador:
FranciscoÁlvarez
(PartidoPopular)
(conmediasan-
ciónenlaCáma-
radeSenadores
deMendoza.
Noaprobado.)

Denomi-
naciónde
laley

“LeyElectoral
dela
Provincia”

“LeyElectoral
adoptandola
Leynúm.
8871conal-
gunasmodifi-
caciones”

“Proyectode
LeyElectoral
delaProvincia
deMendoza”

“LeyElectoral
dela
Provincia”
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Constitu-
ciónPro-
vincialvi-
gente(nor-
made
fondo)

Normasre-
glamenta-
riasy/o
comple-
mentarias;
reformas
parciales

Estructura

Constitución
provincialde
1910

Decretocrean-
dolaSección
electoralde-
pendientedel
Ministeriode
Gobierno
(1/06/1911)

5títulos,13
capítulos,129
artículos

Constitución
provincialde
1910

DecretoRegla-
mentario
12/04/1912
DecretoRegla-
mentario
29/04/1912
Leyes601,
634y664(so-
breelecciones
municipales)

11artículos
(ley)10títulos,
93artículos
(Régimen
electoral)

Constitución
provincialde
1916

9títulos,
109artículos

Constitución
provincialde1916

Decreto
ReglamentarioNº
189/22
(11/03/1922)so-
breproclamación
decandidaturas,
confeccióndebo-
letas,rolautorida-
desdemesayapo-
derados);
LeyNº775
(29/04/1922),
aperturapadrón
municipalcomple-
mentario;
LeyNº857
(promulgada
28/11/1923).
–Modificaartícu-
lo84delaley
771–.
LeyNº880(pro-
mulgada
26/02/1926).
Mandatoslegisla-
doresyrenovación
parcialdelascá-
maras.

10títulos,107
artículos
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Calidadde
elector

Ciudadanoar-
gentino(nativo
onaturalizado),
mayorde18
años,inscripto
enelRegistro
CívicoProvin-
cial.

Excepciones:
dementes,sor-
domudos,ecle-
siásticosregula-
res,dementeso
mendigosasila-
dos,miembros
defuerzasde
seguridad,con-
denadosapena
infamanteo
delitoselectora-
les,encausados
yfallidosfrau-
dulentos.

ÍdemLeyna-
cionalNº
8871:Ciuda-
danoargentino
(nativoonatu-
ralizado),ma-
yorde18años,
quefigureen
elpadrónela-
boradosobre
labasedelEn-
rolamiento
(LeyNº8129
y8130).

Excepciones:
1)porincapa-
cidad:demen-
tes,sordomu-
dos;2)pores-
tadoocondi-
ción:eclesiásti-
cosregulares,
detenidos,de-
mentesymen-
digosasilados
miembrosde
fuerzasdese-
guridad;3)por
indignidad:
penadospor
falsotestimo-
nioodelitos
electorales;ce-
santeadosde
funcionespolí-
ticas,privados
detutelaocu-
ratelaporfrau-
de,desertores;
deudoresde
caudalespúbli-
cosporapro-
piaciónode-
fraudacióny
dueñosde
prostíbulos.

Aquellosque
seanelectores
delRegistroCí-
vicoNacional
(padrónnacio-
nal),actualiza-
doyremitido
porlaJusticia
Federalala
JuntaEscruta-
dora.

Excepciones:
tropasdelínea,
GuardiaNacio-
nalyPolicíade
Seguridad.

Aquellosquesean
electoresdelRegis-
troCívicoNacio-
nal(padrónnacio-
nal),actualizadoy
remitidoporla
JusticiaFederalala
JuntaElectoral.

Excepciones:tro-
pasdelínea,Guar-
diaNacionalyPo-
licíadeSeguridad.
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Padrón

Autoridad/e
sElectoral/
es,integra-
ciónysus
funciones

Padrónpropio,
elaboradosobre
labasedelRe-
gistroCívico
provincialcon-
feccionadoad
hocporlasco-
misionesins-
criptorasyjurys
detachas(Capí-
tuloV,Título
III).Serenueva
cada4años.

JuntaElectoral
adhoc,integra-
daporelPresi-
dentedelaSu-
premaCortede
Justicia,elPre-
sidentedelSe-
nadoyelPresi-
dentedelaCá-
maradeDipu-
tados(osusre-
presentantesle-
gales).

Funciones:
“todocuantose
refieraalRégi-
menElectoral
delaProvincia”
(Art.20).

Seadopta
comopadrón
electoralpro-
vincial,conca-
rácterperma-
nente,elpa-
drónnacional
elaboradose-
gúnLey8129
(Art.10).

JuntaEscruta-
dora,constitui-
daunmesantes
delcomicio,in-
tegradaporel
Presidentedela
SupremaCorte
deJusticia,el
ProcuradorGe-
neraldelamis-
ma,elFiscal
Públicoenlo
Criminal,el
presidentedel
Senadoyelpre-
sidentedela
CámaradeDi-
putados(osus
representantes
legales).Quó-
rummínimo
de3miembros;
Presidentecon
vozyvotoen
lasdeliberacio-
nes(art.51).

Funciones:or-
ganizaciónde
loscomicios,
nombramiento
autoridadesde
mesa,procla-
macióndelis-
tas,escrutinio
generalyjuicio
definitivode
validezdelos
comicios.

Padrónnacio-
nal(actualiza-
do),queserá
remitidoporel
JuzgadoFederal
alaJuntaEs-
crutadorapro-
vincialasolici-
tuddelPoder
Ejecutivo.



Junta Electoral
permanente,
compuesta por
losMinistrosde
laSupremaCor-
teysupresiden-
te;elPresidente
delSenadoyel
Presidentedela
CámaradeDi-
putados (o sus
reemplazantesle-
gales)

Funciones:or-
ganizaciónde
loscomicios,
nombramiento
autoridadesde
mesa,convoca-
torias,procla-
macióndelistas
decandidatos,
distribuciónde
materiales,es-
crutiniogeneral
provisorioy
juicioprelimi-
nardevalidez
(1ªinstancia).
Quórumdela
mitadmásuno
delosmiem-
bros;Presidente
convozyvoto
enlasdelibera-
cionesydoble
votoencasode
empate.

Padrónnacional
(actualizado),que
seráremitidoporel
JuzgadoFederalala
JuntaEscrutadora
provincialasolici-
tuddelPoderEje-
cutivo.

JuntaElectoralper-
manente,compues-
taporlosMinistros
delaSupremaCor-
te(enplenario),el
presidentedelSena-
doyelpresidente
delaCámarade
Diputados(osus
reemplazanteslega-
les).

Funciones:nom-
bramientodeauto-
ridadesdemesa,la
organizaciónyfun-
cionamientodelos
comicios,procla-
macióndelistasde
candidatos,escruti-
niogeneralproviso-
rioyjuicioprelimi-
nardevalidez(1ª
instancia).
Quórumdelami-
tadmásunodelos
miembros;Presi-
denteconvozy
votoenlasdelibera-
cionesydoblevoto
encasodeempate.
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Modalidad
deelección
degoberna-
doryvice-
gobernador

Representa-
ciónlegisla-
tiva
(integración
ysistema
electoral)

Elecciónindi-
recta(porJunta
deElectores).
Quincedías
despuésdela
elección,cuan-
dosehayanre-
cibidoalmenos
2/3delasactas
delassecciones
electorales,la
JuntaElectoral
debeverificar
lasactasremiti-
dasyproclamar
aloselectores.
Ochodíasdes-
puéssedebe
reuniryhacerla
votación,pro-
clamandogo-
bernadoryvice-
gobernadora
losqueobten-
ganmayoríaen
unavotación
nominal.

CámaradeDi-
putados:por
sistemapropor-
cional
(Hare/Borèly).
Primerdistrito:
8diputados;Se-
gundodistrito:
9diputados;
Tercerdistrito:
8diputados.

CámaradeSe-
nadores:16se-
nadores,1por
sección,por
simpleplurali-
daddesufragios
encadasección.

Elecciónindi-
recta(porJunta
deElectores).
Resultaránpro-
clamadoselec-
toresloscandi-
datosconmás
votos,cualquie-
rasealalistao
listasenquefi-
guren,hasta
completarelto-
tal(Art.45).

CámaradeDi-
putados:por
sistemadevoto
restringido
(“listaincom-
pleta”).
Primerdistrito:
8diputados;
Segundodistri-
to:9diputados;
Tercerdistrito:
8diputados.

CámaradeSe-
nadores:16se-
nadores,1por
sección,por
simpleplurali-
daddesufragios
encadasección.

Eleccióndirec-
ta,pormayoría
devotos.Atal
efectoelterrito-
riodelaPro-
vinciaseconsi-
deracomouna
solaSección
Electoral.

Fechafija:pri-
merdomingo
deenero.

Eleccióndere-
presentantesa
lasCámarade
Diputadosy
CámaradeSe-
nadoresporsis-
temapropor-
cional
(Hare/Borèly),
aefectuarseen
tressecciones
electorales,co-
rrespondiendo
acadaunaele-
gir6senadores
y9diputados.

Eleccióndirecta,
pormayoríadevo-
tos.Atalefectoel
territoriodelaPro-
vinciaseconsidera
comounasolaSec-
ciónElectoral.

Fechafija:primer
domingodeenero.

Elecciónderepre-
sentantesalasCá-
maradeDiputados
yCámaradeSena-
doresporsistema
devotorestringido
(“listaincompleta”),
aefectuarseentres
seccioneselectora-
les,correspondien-
doacadaunaelegir
6senadoresy9di-
putados.
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Distribu-
cióndeju-
risdicciones
electorales
enelterri-
torio(distri-
tado)

Escrutinio

Tresdistritos
electoralespara
eleccióndeDi-
putadosyelec-
toresdegober-
nadoryvicego-
bernador.

Dieciséisseccio-
neselectorales
paraSenadores
(1porcadade-
partamentoy1
porlacapital).
Escrutiniopar-
ticularacargo
delospresiden-
tesdemesa,
unavezfinaliza-
doelcomicio.

Escrutinio
generalyjuicio
definitivode
validezacargo
delaJunta
Electoral.
Seconvocaala
Juntaunavez
recibidastodas
lasactasyurnas.

Tresdistritos
electoralespara
eleccióndeDi-
putadosyelec-
toresdegober-
nadoryvicego-
bernador.

Dieciséisseccio-
neselectorales
paralaSenado-
res(1porcada
departamentoy
1porlacapi-
tal).

Escrutinioúni-
coacargodela
JuntaElectoral
conparticipa-
cióndeapode-
rados.Juicio
definitivovali-
dezdelosco-
micios.

Debeiniciarse
desdeeldía
siguientede
finalizadala
elección.

Tressecciones
electoralespara
diputados,se-
nadoresocon-
vencionales
constituyentes.

Unasolasec-
ciónelectorala
efectosdela
eleccióndego-
bernadoryvi-
cegobernador.

Escrutinioúni-
coacargodela
JuntaElectoral
conparticipa-
cióndeapode-
rados.Juiciode
validezen1ª
instancia.Juicio
definitivoacar-
godelascáma-
rasocuerpos
respectivos(di-
plomas).

Debeiniciarse
dentrodelas
48hs.de
finalizadala
elección.

Tresseccioneselec-
toralesparadiputa-
dos,senadoreso
convencionales
constituyentes.

Unasolasección
electoralaefectos
delaelecciónde
gobernadoryvice-
gobernador.

Escrutinioúnicoa
cargodelaJunta
Electoralconparti-
cipacióndeapode-
rados.Juiciodeva-
lidezen1ªinstan-
cia.Juiciodefinitivo
acargodelascáma-
rasocuerposres-
pectivos(diplo-
mas).

Debeiniciarse
dentrodelas48hs.
definalizadala
elección.
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Penasysus-
tanciación
delproceso
penalpor
delitosen
materia
electoral

Arresto(delitos
menores)ypri-
sión(delitos
gravesycometi-
dosporfuncio-
nariospúblicos)
condistintases-
calassegún
gravedad.
Pérdidadedere-
chodesufragio
yempleosies
funcionariopú-
blico.

Procedimiento:
acciónpúblicaa
cargodelMi-
nisterioFiscalo
porcualquier
ciudadano.

Procedimiento
acargodela
JusticiadelCri-
menprovincial,
conapelación
antelacámara
respectiva.
Multasafun-
cionariosjudi-
cialespor“retar-
dodejusticia”.

Arresto(delitos
menores)ypri-
sión(delitos
gravesycome-
tidosporfun-
cionariospúbli-
cos)condistin-
tasescalas.
Pérdidadede-
rechodesufra-
gioyempleosi
esfuncionario
público.
Divulgacióny
penapecuniaria
paraloselecto-
resquenovo-
tensinjustifica-
ciónválida(ex-
ceptoanalfabe-
tosoelectores
queresidena
másde20km).

Procedimiento:
acciónpúblicaa
cargodeagente
fiscalopor
cualquier
electorempa-
dronadoenel
distrito.

Procedimiento
sumario,verbal,
acargodela
JusticiadelCri-
menprovincial,
conapelación
antelaCámara
enlocriminal.

Arresto(delitos
menoresyco-
metidospor
funcionarios
públicos)y/o
prisión(delitos
graves),con
distintas
escalas.
Pérdidadede-
rechodesufra-
gioyempleosi
esfuncionario
público.
Acusaciónpor
elfiscalypenas
pecuniarias
paralosqueno
votensinjusti-
ficaciónválida
(analfabetosno
exceptuados).

Procedimiento:
acciónpopular,
porcualquier
electorcon
residenciaenel
distrito,hasta
dosmeses
despuésdelco-
micio.

Juiciosbrevesy
sumarios,con
intervención
delagentefiscal
ydefensaoral.
Plazodesus-
tanciación:10
díasdesdela
acusación.Pena
porretardode
justicia.Apela-
ciónantela
Cámaraenlo
criminal.

Arresto(delitosme-
noresycometidos
porfuncionarios
públicos)y/opri-
sión(delitosgra-
ves),condistintas
escalas.
Pérdidadederecho
desufragioyem-
pleosiesfunciona-
riopúblico.
Acusaciónporfiscal
ypenaspecuniarias
paralosquenovo-
tensinjustificación
válida(analfabetos
yelectoresqueresi-
denamásde20
kmexceptuados).
Cobroporvíade
apremio,acargode
lajusticiadePaz.

Procedimiento:
acciónpopular,
porcualquierelec-
torconresidencia
eneldistrito,a
ejercerhastados
mesesdespuésdel
comicio.

Juiciosumario,sus-
tanciadoporjuez
competente(salvo
multas)ydefensa
oral.
Plazodesustancia-
ción:dentrodelos
10díasdesdela
acusación.Apela-
ciónantelaCáma-
raenlocriminal.

Fuente: Elaboraciónpropia,apartirdeProvinciadeMendoza(1912a;s/f;
1917;1925)yNanclares(1952).



III. Las fuerzas políticas locales y las reformas del período 

a. El sustrato para la movilización partidaria: la ampliación 
de la participación política

Delamanodela“LeySáenzPeña”,elvotoobligatoriotrajocomocon-
secuencia–tantoenelpaíscomoenMendoza–unamayorpredisposición
delapoblaciónalaparticipaciónpolítica58.Estecambiodeconductasir-
viódeincentivoalospartidospolíticosparaorganizarseymovilizarvo-
tantes,loquedesafiólasestructurasdelospartidospreexistentes.

Enelordennacional,comoresultadodelasinnovacionesdelare-
formasaenzpeñistaydesuimpactoenelsistemapolíticoseprodujoun
incrementonotabledelaparticipaciónelectoral:del21%en1910,al
69%en1912,hastaalcanzarel81%en1928(DeMicheli,1991).

Enlaprovinciacuyana,porsuparte,cabeseñalarqueantesdela
reformaelectoralde1912elpadrónelectoralestabaformadoporel
8,61%delapoblaciónydeestevotabasolamenteel14%,siendoasí
electoresúnicamenteun1,20%deloshabitantes(Mateu,1996:217).
Peroconeladvenimientodelnuevoordenamientoelectoralestocam-
bió.ElCuadroIIilustralaevolucióndelnúmerodevotantessobreel
totaldeempadronadoseneleccionesdediputadosnacionalesparael
distritoMendozadesdelasancióndelaLeyNº8871.

Sibienlacifrainicialeselevada,seobservaluegounpaulatinode-
crecimiento,queestabilizaeltotaldevotantespordebajodel50%de
losempadronados,loqueimplicaqueconelcorrerdeltiemposeal-
canzóunpisodeparticipación.Porotrolado,cabeseñalarquehubo
unaoscilaciónentrelaseleccionespresidencialesylasprovinciales,por
loquecorrespondematizarlamagnituddetalevoluciónsegúneltipo
deeleccióndequesetratase,contandolasprimerasconmayoresíndices
departicipaciónquelaslocales.

Enloquehacealasconductascívicas,cabepensarquelanuevale-
gislaciónnoinvolucróenloinmediatoalgruesodelapoblaciónenla
vidapolítica;másbienabrióunprocesoquerequiriódetiempoyque
dependiódelaaccióndelospartidos,obligadosacompetirporelvoto

58 Elindicadordeestavariacióneselaumentoenlaconcurrencia:sien1910lapartici-
paciónseubicóentornoal17%delosempadronados,para1913lacifrasetriplicó
(Seghesso,1991:219).
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popularya“educar”políticamentealciudadano,procesoqueseretro-
alimentaráenlassucesivaseleccionesconformelapoblaciónempadro-
nadapercibíaquesuvototendríapesoefectivoenladefinicióndel
escenariopolítico(GalloyCortésConde,1986:232).

Cuadro II. Empadronados y votantes en elecciones nacionales
(1912-1926) 

Distrito Mendoza
      Año          Empadronados          Votantes        Porcentaje de votantes
1912 38.50024.467 63,55%
1914 40.98723.717 58,00%
1916 45.93627.433 59,72%
1918 49.14125.351 51,33%
 1922* 57.25026.942 47,06%
1924 65.19532.258 49,47%
1926 65.93531.086 47,14%

*Eleccionesanuladaspordisparidaddecriteriosentrelasjuntaselectoralesna-
cionalylocal.
Fuente:Elaboraciónpropiasobrelabasedelartículo“Electoradonacionaly
partidos”(Los Andes,1926,10dejunio,p.5).

Encuantoalsustratosociodemográficoquesustentalaevolución
de laparticipación,GalloySigal (1965)atribuyeronaMendozael
cuartolugarenlacorrelaciónentreelvotoradicalyelgradodemoder-
nización,siendoesteúltimouníndicecalculadoapartirdelosniveles
deurbanización,alfabetismoypoblaciónextranjera.JuntoaTucumán,
constituyenlaexcepciónrespectodelospatronespredominantesenel
interiordelpaís,porserambasjurisdiccioneslosúnicoscentrosindus-
trializadoscosmopolitasfueradelaregiónpampeana.

Sindudaotrofactornodesdeñableenmateriaelectoraldentrode
losadvertidosporestosautoreseselaltoniveldeanalfabetismo,pro-
blemáticaqueenMendozasemantuvoconstantealolargodelperíodo
1912-1922,conpicosquealcanzaronel46%,peroconunaincidencia
distintasegúnlazona.Talcomohemosseñalado,sibienenlaciudad
capitallaproblemáticanoeratangrave,síeransignificativoslosíndices
enlosdepartamentosyaúnmásenlaszonasrurales(Cerdá,2011).



b. La evolución de la legislación electoral y
los partidos políticos locales

Lasreformaselectoralesdelperíodo1910-1920complementaronelpro-
cesodeampliacióndelaparticipaciónabiertoconlaimplantacióndel
sufragioobligatorio.Elpuntapiéloconstituyólasancióndela“Ley
SáenzPeña”ylaadopcióndesuspostuladosquesehizoenMendoza
conlaLeyNº589,puesambasnormasmarcaronelpasodeunorden
políticorestrictivoydesufragioviciadoaotrodesufragiolibreyde-
mocraciaampliada.

Todoesteprocesointerpelóalasagrupacionespartidariasensues-
tructuray funciones,entantoconvirtióa lossectorespopularesen
nuevoárbitrodelascontiendaselectorales.Nosinteresareseñaracon-
tinuaciónlaevolucióndelospartidospolíticosdelperíodo1910-1922
ycorrelacionarsuderroteroconelimpactoqueprovocaronlasreformas
analizadasenelsistemadepartidosyenladinámicapolítico-institu-
cionalgeneral59.Paraello,sehaceprecisotenerencuentalastransfor-
maciones e igualmente los resguardos impulsados por los elencos
dirigentesenlaesferaconstitucionaly/olegal.

b.1. Agrupaciones y reformismo del cambio 
de siglo al Centenario 

Talcomoadvertimosalcomienzodeestecapítulo,enlosúltimosdece-
niosdelsigloXIX,Mendozaestuvobajolaégidadegobiernosoligár-
quicos, sustentados en los vínculos políticos de una reducida red
interfamiliar.Susdirigentesretroalimentaronsucapitalpolítico,eco-
nómicoy/osimbólicomercedalosnexosconelpodereconómicolocal
–sobretodoelpromisoriosectorvitivinícola,desde1885enadelante–
eigualmenteusaronasufavorlosvínculosconelpoderpolíticonacio-
nal,enelmarcodelasalianzasqueencadacoyunturaelectoralsetejían
enelsenodelPartidoAutonomistaNacional.

Comohemosadvertido,nohabíaporentoncesunsistemadepar-

59 Paraunpanoramadelahistoriapolíticadelperíodo1880-1918,véaseHeaps-Nelson
(1975),Lacoste(1990),Suplee(2000)yTello(2010).Asimismo,existentestimonios
escritoslegadosporcontemporáneosqueparticiparonenlaslidespolíticasdelperíodo,
comoFunes(1942),Aguilar(1957)yPeñayLillo(1992).
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tidosenunsentidocabal,sinoagrupacionesdenotablesquedisputaban
supredominiobajoreglasdejuegoqueincluíandistintasformasde
coerciónymecanismosdeprocesamientodelasdiferenciasenelseno
delaelite.Loscomiciosdeveníanusualmenteen“designación”,me-
diantefraudesycoercionesdediversotipo,practicadosenfavordelas
nuevasautoridadesporsusantecesores,convertidosen“gobiernoselec-
tores”(Botana,1986;Ansaldi,1992).

Laactividadpolíticaquedabareducidaasíaloscírculosdenotables
ylasdecisioneseranresultadodecomplejasnegociacionesdentrodel
grupomásomenosreducidoqueocupabaelgobierno,mientraslosin-
cipientesnúcleosopositoresdebíanconformarseconnegociacionesque
lesproveyerandeespaciosdepodermarginales,obienconaccionesim-
pugnadorasqueeranreprimidassiimplicabanunaamenazaparaelofi-
cialismoylacontinuidaddelrégimen.

LafiguraprototípicadelaoligarquíaenMendozafueEmilioCivit,
quienasentósupredominopolíticoenintrigasyarguciaspergeñadasen
tornoalasredespolíticaslocalynacional(PérezGuilhou,1997).Bajola
égidadeestedirigente,lapolíticalocalquedósignadaporelfavoritismo
ylacorrupción.Enelmarcodel“boomvitivinícola”,elPoderEjecutivo
sefortalecióaúnmáspormediodelcontroldelapolicíaprovincial,elre-
partodetierrafiscalysuinfluenciaenlasresolucionesdelDepartamento
deIrrigación,instrumentosqueotorgaronalosgobiernosdetodoelpe-
ríodoungradodepoderincomparablesobrelaeconomíaylosrecursos
financierosqueestageneraba(Heaps-Nelson,1975).

Enloquehacealespectroopositor,losprimerosatisbosdeorgani-
zaciónvinierondelamanodelaUniónDemocrática,creadaen1904.
Estaagrupaciónnucleóadestacadasfigurasdelcomercioolaindustria,
profesionalesyrepresentantesdelaprensalocal,pasandoamilitaren
susfilasvariosintelectualesyfigurasindependientesdelaprovincia
(Sanjurjo,2000).

Sinembargo,suinterésreformistachocódefrenteconlasuprema-
cíapolíticadeloficialismoylapersistenciadeirregularidadesenmateria
desufragio.Loscomicioscelebradosen1905y1906demostraronasus
dirigenteslaimposibilidaddehacerfrentealfraudeyalaacciónpolicial
conlaqueCivitmanejabalosactoscomiciales.Laentidadsedesarticuló
en1907,subsistiendoalgunasfigurasenunacoaliciónconelPartido
Constitucional,siglacreadaporjóvenesquesehabíandesvinculadore-
cientementedelosPartidosUnidos.
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b.2. El reformismo del Centenario y los posicionamientos 
partidarios en Mendoza

ConlaasuncióndeRufinoOrtega(hijo)enmarzode1910ylaelección
deCivitcomosenadornacionalporlaLegislatura,estedirigentecreyóga-
rantizarselacontinuidaddesupredominio.Peroenlosprolegómenosdel
Centenarioresurgieronlasapelacionesaladefensadellibresufragio–pro-
piasdelidearioliberalreformista60–yhuboimpugnacionesalsistemapo-
lítico,aunqueestasnollegaronacristalizarenagrupacionesorganizadas.

Aposteriori,sinembargo,elalineamientodeOrtegaconlaacción
reformistadeSáenzPeñadiocaucealagrupamientoylaaccióndelos
opositores.Facilitóestaacciónunaleydeamnistíaparalospresospor
razonespolíticaspromovidaporelgobernador–Nº566–,quesepro-
mulgóel1demayode1911(PeñayLillo,1992).Alpocotiempohubo
eleccioneslegislativasytriunfóendosdepartamentosdeltercerdistrito
elcandidatoopositorLucioFunes.Sinembargo,maniobrasposteriores
delbloqueoficialistaenlaCámaradeDiputadosleimpidieronasumir,
mercedalademoraenlaaprobacióndesudiplomayalaanulaciónde
laelecciónenformaarbitrariaporpartedelcivitismo.

Sinresignarse,Funesparticipódesdeelllanoenlapromocióndel
sufragio libremediante lacreacióndeunaagrupacióndenominada
“LigaCívica”yfundóelperiódico“LaTarde”,augurandovercumplidas
laspromesasdeOrtegaconrelaciónalsufragiolibreynucleandoen
tornoasuprédicaaotrosdirigentesdescontentosconlasituaciónpo-
lítica(Funes,1942).Estetipodeaccionessirvierondeacicateparael
distanciamientodeOrtegaconsuexmentorCivit.

Talcomohemosadvertidoantes,conlasancióndelaLeyelectoral
Nº567enmayode1911sehizoevidentelarupturaentreOrtegay
Civit,envirtuddesusdiferentespuntosdevistarespectodelprograma
depurezadelsufragio.Estedistanciamientoprovocócortocircuitosen
laLegislatura–dondemuchosdelosrepresentantesrespondíantodavía
aCivit–,generandounescenariodeconflictoqueafectóelordeninsti-
tucionalycondicionólalaboradministrativadelPoderEjecutivo(Mo-
lins,1914).

60 Remitimos a la caracterización de Zimmermann (1995) e igualmente a los trabajos
de Malamud (1997) y Botana (2005) sobre la con(guración y derrotero de los sectores
reformistas dentro del espectro partidario de entonces. Para el marco mendocino,
véase Roig (1966). 
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Porotraparte,enformaparalelaalacercamientodelgobernadoral
programareformistanacionalsearticulóunmovimientofavorableal
libresufragio,integradoporfigurasindependientescomoFunes,que
confluyeronconotrosgruposopositorespreexistentes,paradarorigen
alPartidoPopular.Estesefundóel27deoctubrede1911enlacasa
deldirigenteEnriqueGonzález,nucleandoatodoslossectorespolíticos
enfrentadosaCivit.

Lanuevaagrupacióntuvoentresusintegrantesadirigentesprove-
nientesdecincoagrupacionespreexistentes,todasopositorasalcivi-
tismo: la Unión Democrática, el Partido Constitucional (ambos
nucleadosluegoenlaCoaliciónElectoral),elPartidoIndependientede
Barraquero,laLigaCívicaylaUniónNacional.Asimismo,enelplano
programáticoabrevabaenlospostuladosdelefímeroPartidoRepubli-
canode1909(integradoporintelectualesyfigurasdelámbitojudicial,
comoArturoFunesCollySeveroGutiérrezdelCastillo).

Endiciembre,lospopularesdieronaconocerunmanifiestoafavor
delsistemademocráticodegobiernoydelprogramadesufragioprego-
nadoporSáenzPeña,propiciandoademáselrespetoalasinstituciones
republicanasymanifestandounacríticaalaConstituciónde1910,en
particularalpersonalismoyalaconcentracióndefacultadesenelEje-
cutivo(Fúnes,2015).

Sinembargo,entendemosqueOrtegasemantuvoporuntiempo
mástensionadoentrelanecesidaddemantenerelapoyodelcivitismo
paracumplirlasresponsabilidadesdegobiernoysuafánrupturistapara
consuantecesor,haciendoprimarlasprimerascuandoeranecesario.

Unapruebadeellofuesuposiciónfrenteaunconflictosuscitado
porelincrementodelastasascomerciales,promovidoporelintendente
yelConcejoDeliberantedelaCapital.Ortegaapoyólamedidapor
razonesdeadministración,respaldandoalfuncionarioyalnúcleoci-
vitistamayoritarioenelconcejo.TantoelPartidoPopularcomoelra-
dicalismolencinistasesolidarizaronconlaLigadeDefensaComunal,
quepromovióenfebrerode1912unlockoutcomercialparamanifes-
tarsecontralosaumentos(Los Andes,1912,4defebrero,p.5,“Liga
deDefensaComunal”).

Comopuedeverse,apartirde1910segeneróunclivajedentrode
laelitedirigente,apartirdedosvisionescontrapuestasdelsistemapo-
lítico:lacivitista–defensoradelapreponderanciadelEjecutivo,dela
Constituciónde1910,delosarregloselectoralesydelosacuerdosde
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cúpula–yotrareformista,quebregabaporlapurezadesufragioyla
aperturadelaparticipaciónpolítica,enconsonanciaconSáenzPeña,
promoviendoademáspartidosimpersonalesyorgánicos,enarasdesus-
traersuactividaddelascomponendasdelascúpulasdedirigentesyde
losgobiernoselectores.Conestaúltimaideacoincidíaelnúcleodedi-
rigentesopositoreseindependientesquearticulóelPartidoPopular,
quedandoensintoníaconelgobernadorOrtegaapesardesuadscrip-
ciónpreviaalosPartidosUnidos.

b.3. Cambios y realineamientos partidarios con motivo de las
reformas electorales en los gobiernos liberales reformistas

Mientrassedesignabanlascomisionesinscriptorasyde“jurys”parala
formacióndelRegistroCívicoprovincial–condiciónparalaaplicación
delaLeyelectoralNº567–,el7deabrilde1912tuvolugarenlapro-
vincialaprimeraelecciónconlaLeyNº8871,deundiputadonacional.
EsoscomiciosfueronlapruebadefuegopolíticaparaelPartidoPopular,
quecandidateóalbodegueroPedroBenegas,quientriunfócómoda-
mentesobreeloficialismo,queapadrinóaEstanislaoGaviola,dirigente
allegadoaOrtega.Luegodeladerrota,elgobernadorimpulsóuncam-
biodegabineteeincorporóadosafiliadosdelPartidoPopularcomo
ministrosdeGobiernoyHacienda(JuliánBarraqueroySalvadorReta),
aunqueelsegundoluegorenunció.

LuegodelasancióndelaLeyNº589–enmayode1912–Ortega
sedispusoaromperenformaabiertaydefinitivaconlosPartidosUni-
dosyconelpredominiodeCivit(Funes,1942).Aprovechandolare-
cepciónfavorablealidearioreformista,Ortegalogróelapoyodelos
radicalesmoderadosluegodeintentarunacercamientoalospopulares.
EnesemarcoEstanislaoGaviola–quienseunióalradicalismomode-
radoluegodeladerrotadeabril–asumiólacarteradeIndustriasyObras
PúblicasyeldiputadoJoaquínSayancasehizocargodeHacienda,va-
cantedesdeelalejamientodeReta61.

Frutodeesteacercamientoalgobernador,losradicalesmoderados

61 GaviolaeraundirigenteconservadordeRivadaviaqueen1912sesumóalradicalismo.
Fuecandidatoavicegobernadoren1914yluegologróunabancadesenadorprovincial.
PorsuparteeljuezSayanca,simpatizantedelaUCR,fuenominadocomocandidatoa
gobernadorendiciembrede1921porunadelasfaccionesnolencinistasyrecibióapoyo
delComitéNacional.
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rompieronlaalianzaconCivit–los“PartidosUnidos”–ydecidieron
concurrirporseparadoalaseleccioneslegislativasprovincialesdel26
demayo,lasprimerascelebradasbajoLeyNº589.Luegodelaruptura
conCivit,lalínea“orticista”logróelrespaldodeunnúcleoderadicales
independienteslideradoporEzequielTabanera(h),confuertepredica-
mentoenelsurprovincial.

Porsuparte,elsector“rojo”delaUCRsiguiócomandadopor
Lencinasysemantuvoenabstención,perohubounnúcleodediri-
gentesencabezadoporeldirigenteJesúsRomero(unodelosprota-
gonistasdelarevoluciónradicalde1905)querompióconelcaudillo
enfebrerode1912,denunciandosuestiloautoritariocomojefedel
partidoanivellocal.

Eneseescenario,popularesyradicalesmoderadosdisputaronpoder
alcivitismoenlaLegislatura,alcanzandoestosúltimoslaminoría.La
confluenciadeambasfuerzasllevó,luego,alaeleccióncomosenador
nacionaldeBenitoVillanueva62.

Laententeentrepopularesyradicales“orticistas”semantuvohasta
queelComitéNacionaldelaUCRpropicióen1913lareunificación
delasfaccionesdeLencinas,OrtizyRomeroenposdeunaaccióncon-
juntadelpartidocaminoaloscomiciosparagobernador63.

Launificación radical se concretó enMendoza a principios de
agostode1913,aunqueluegolasfaccionesdeOrtizydeLencinaspro-
curaronimponersuspropioscandidatosporseparado:mientraslospri-
merospropusieronaljuezPedroLucero,loslencinistasseinclinaron
porelcapitánDiógenesAguirre,resultandoesteúltimofinalmenteel
candidato.LadecisiónllevóaOrtizaalejarsetemporalmentedelpartido
consushuestes.

Porsuparte,Civitpromovióenjuliode1913lacreacióndeuna
nuevaagrupación–la“ConcentraciónCívicaRegional”–,alaquepro-
curódotardeunabasesocialydirigencialmásampliaquelacoalición

62 SibienenlacoyunturaVillanuevaapareciócomopaladíndelreformismo,unobser-
vadorcontemporáneoloacusódeinstalarunaredclientelarquedesnaturalizóellibre
sufragio,aprovechándosedelavenalidadydelanalfabetismoreinantesenelmediolocal
parasupropaganda,algoquenopodíahacerenBuenosAires(Molins,1914:175).
63 Estadirectivafuelanzadaentodoelpaís,bajoelauguriodelosresultadosexitosos
obtenidosporelpartidoenlaseleccionesdegobernadordeSantaFeydelaconcurrencia
acomiciosdediputadosnacionalesdeabrilenCapitalFederalyotrasprovincias(Persello
yDePrivitellio,2006).
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quelocobijaba64.Elnuevopartidologróeltriunfoeneleccionescom-
plementariasdeunsenadorporeldepartamentoTunuyán.

Sinembargo,enlaseleccionesdegobernadortriunfóelPartidoPo-
pular,queconsagróalbinomioFranciscoÁlvarez-RafaelGuevara,que
derrotóaCiviteigualmentealafórmuladelaUCR(DiógenesAgui-
rre-EstanislaoGaviola).

SegúnHeaps-Nelson(1975),laderrotainterpelófuertementealos
radicalesmendocinosylosconvirtióenhábilespropagandistaspolíticos.
Suestrategiapasóacombinarexitosamenteundiscursoquereivindicaba
necesidadesdelossectoresobrerosdelmundovitivinícolaconellide-
razgocarismáticodeLencinasylaacciónproselitistadeloscomités,que
incluyóatenciónmédicayjurídicagratuitaeigualmenteasesoramiento
enmateriaagrícola65.

Talacciónresultóasertivaparaconseguirapoyosdiversos(artesanos,
empleadosdecomercio,pequeñosviñaterosybodeguerosocontratistas
deviña).Buenapartedeestossectoresestabanintegradosporinmigran-
tesquelograronprogresarconsusnegociosenlaagriculturaysedis-
tanciaron políticamente de los grupos familiares tradicionales que
ocupabanlospuestospúblicosmásimportantes.

ElPartidoPopular,porsuparte,disputóvotosalosradicalespero
notuvounlíderdelcalibredeLencinas,queaglutinaraapoyostanva-
riados.Surespaldoelectoralproveníadenúcleosempresarialesvitiviní-
colastradicionalesydeprofesionalesindependientes,segmentosdela
poblaciónclaramenteenfrentadosalabasedesustentodelradicalismo
(Heaps-Nelson,1975).Porotrolado,elpartidoestuvoafectadopor
disputasinternasquesetrasladaronalplanoinstitucionalduranteelgo-
biernodeFranciscoÁlvarez,yeloficialismosufrióelimpactodeuna
fuerte crisis económica,desatadaconmotivode laPrimeraGuerra
Mundial.Deigualmodo,elenfrentamientoirreductibleconlosradi-
calesenlaLegislaturaneutralizómuchasdesusiniciativas(Diez,1999).

64 Enlamesadirectivadelanuevaagrupaciónseincluyóaexadversarios,comoelgeneral
Ortega.Sibiensevislumbranensuprogramaalgunaspautasmásavanzadasenmateria
ideológica,enloorganizativolaagrupacióndiocontinuidadalógicaspropiasdelospar-
tidos“denotables”.
65 Sibienestasprestacionesdeserviciosnoerannovedosasnitampocoeranpotestad
exclusivadelradicalismo–losconservadorestambiénrecurríanesporádicamenteaellas,
aunqueconmenorsistematicidad–,suaportefueclaveenelcontextoelectoraldelpe-
ríodo1916-1918(Seghesso,1981;BragoniyMellado,2012;Abraham,2019).
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Enmarzode1914seconvocóaunaelecciónparadesignartresdi-
putadosnacionales,dandolugaraunareñidapujaentreelflamanteofi-
cialismopopularylosradicales.Losprimerosganaronyobtuvieronlas
dosbancasdelamayoría,queocuparonelgeneralRafaelM.Aguirrey
elabogadoLuisSilvetti.PorsupartelaUCRpostulóalcapitánDióge-
nesAguirreyaPedroN.Ortiz,obteniendoelprimerolabancadela
minoría.Lacoincidenciadeapellidodelosdosprimeroscandidatosde
cadalistamotivóimpugnacionesdevotosyquejasenelescrutinio.Por
suparte,laConcentracióncivitistaylossocialistasseabstuvieron66.

Conlareformaconstitucionalde1916,talcomovimos,seconsagró
laeleccióndirectadelgobernadoryvicegobernador.Apartirdetalno-
vedad,laUCRsereorganizóyselanzóaunafebrilactividadproselitista,
buscandodisputarlasucesióndeÁlvarez.Desdeentonces,seconstituyó
enunafuerzapolíticadecrecientesolidez,graciasalrespaldopresiden-
cial,alapersistenteactividadproselitistayalfuerteascendientepolítico
deJoséNéstorLencinassobrelossectorespopularesanivellocal(Pérez
Guilhou,1997;Egües,2008).

Unnuevocismaseprodujoenelradicalismoenenerode1915con
larenunciadeunnúcleodedirigentesencabezadoporEzequielTaba-
nera(h),disgustadoconLencinas.Perounañodespués,elComitéNa-
cionalpropiciólareunificación,erigiendouncomitécomún,presidido
poreldiputadoDiógenesAguirre.Afinesdefebrerosereuniólacon-
venciónprovincialparaelegircandidatosaelectoresdepresidenteyvice
yuncandidatoadiputadonacional,nominándoseparaesteúltimo
cargoaLencinas,aunqueseotorgólibertadalosafiliadosensuvoto,
comoformadenodisgustarasusoponentesinternos.

LaUCRunificadatriunfóenlaseleccionesdel2deabrilde1916,
lograndoochoelectoresdepresidenteyloscuatrorestantesfueronpara
lospopulares,resultandoLencinaselegidodiputadonacional,concerca
de15.000votos.

Launióndelosradicales,sinembargo,duróhastapocodespuésde
elecciones,puesyaafinesdeabrilorticistasytabaneristasdenunciaron
unacampañasolapadadeLencinasparahacerseelegirdiputadoytomar

66 ElprimercentrosocialistasehabíacreadoenlaCapitalprovincialhacia1900,perorecién
hacia1915tuvopresenciaenochodelos14departamentos.En1914triunfaronenlaselec-
cionesmunicipalesenlaCapital,peroloscomiciosfueronanulados.Unañodespués,en1915,
sereuniósuprimerCongresoprovincial,nominandocomoautoridadunaJuntaEjecutivay
seadoptócomodenominación“FederaciónSocialistadeMendoza”(Lacoste,1993).
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ladireccióndelpartidoenformainconsulta.Caminoalaseleccionesde
diputadosysenadoresprovincialesdeabrilde1916,losdisidentes–pre-
sididosporAgustínVaquié–decidieronpresentarcandidatospropioscon
lasigla“UniónCívicaRadicaldeMendoza”,quedesconociólaautoridad
delComitéProvincialocalcomandadoporLencinas.Esteúltimodispuso
expulsaratodoslosdirigentesquedesconocieronsuautoridad,dando
cuentadeelloalComitéNacional,mientrasqueaquelloslodenunciaron
antelasautoridadespartidariaspornorendirlosfondosdelaúltimacam-
paña.Enloscomicios,finalmente,triunfólaUCRdeLencinas,quein-
fligióalospopularessuprimeraderrotaencomicioslocales67.

b.4. Realineamientos luego del triunfo radical 

EltriunfodeYrigoyenysuascensoalaprimeramagistraturanacional
tuvieronunfuerteimpactoenelescenariodepartidos,tantoanivel
localcomonacional.ConformeseñalanOssonayBalestra,laUCRque-
bróelsistemadealianzasquesosteníalaorganizaciónpolíticadelpaís
desde1880yloselencossupérstitesnosupieronorganizarunpartido
nacionalorgánico,quedandoreducidosa“unconjuntodepartidospro-
vincialescontroladosporlasviejasfamiliaslocales”(OssonayBalestra,
citadoporLacoste,1991:7).

Lospartidoslocalespertenecientesalespectroliberal-conservador
quedetentabanposicionesoficialistasenlasprovinciassevieronenserias
dificultadesfrenteala“máquina”radicalyquedaronenevidenciasu
faltadeorganicidad,elfaccionalismoylasdificultadesparacompetir
conlaUCR,fortalecidaahoraporlasventajaspropiasdeladetentación
delosresortesdelpoderysusrecursos.

EnelcasodeMendoza,conmotivodeladerrotaenlaselecciones
presidenciales,elgobernadorÁlvarezprocuróunacercamientoasusad-
versarioscivitistasyaprincipiosdemarzode1917losinvitóacolaborar
conelgobierno.LaConcentraciónCívicaaceptóelconvite,peropuer-
tasadentrodelasfilaspopulareselacuerdogenerórispidecesydiolugar

67 Setratadeeleccionescelebradasel30deabrilde1916.Considerandoelcandidato
másvotado,laUCRobtuvo3.179votos,frentea3.077delospopulares,1.100dela
ConcentraciónCívica,803delsocialismoy361delradicalismodisidentedeAgustín
Vaquié.Enlaeleccióndesenadores–queserealizabaasimplepluralidad,arazóndeun
senadorpordepartamento–losradicaleslograrontresbancas,laConcentraciónCívica
dosylospopularessólouna(Olguín,1961:246).
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alarenunciadecuatrodirigentesqueocupabanbancasenlaLegislatura.
Frutodeestaentente,elcivitistaGalignianaSegurasesumóalgobierno
provincialcomoministrodeHacienda.

Sinembargo,el29deabrilserealizaroneleccioneseneltercerdis-
trito,correspondiendoeltriunfoalosradicalesporunadiferenciade
83votos.EloficialismodefiniólasituaciónasufavoralanularlaJunta
ElectoralalgunasmesasenSanCarlosyMalargüe,loquegeneróairadas
protestasdelosradicales,quecontabanconlacertezadeltriunfoen
esosdepartamentos(Olguín,1961).

Enmediodeesecontextodeacercamientoyrupturadelosconser-
vadores,lasituacióndelradicalismosetornóinmejorable:laententecon
elcivitismoylasarbitrariedadesdelaJuntaElectoraldieronverosimilitud
alasacusacionesquefundamentabansuspedidosdeintervenciónfederal68
ysusreclamoshallaronecoenYrigoyen,quiendispusodesplazaraÁlvarez
delagobernaciónafinesde1917ynombrócomointerventorfederalal
exgobernadorcordobésEufrasioLoza,quienfavoreciósolapadamentea
suscorreligionariosyallanóelcaminoala“máquina”partidariaradical,
caminoalaseleccionesderenovacióngubernativa.

Loscomiciosdegobernadortuvieronlugarel20deenerode1918,
bajovigilanciadelaintervenciónfederal.Losprimerosenproclamar
candidatosfueronlosradicales,quienespresentaronalbinomioJosé
NéstorLencinas-DelfínÁlvarez.Porelladodelosconservadores,una
convenciónconjuntadelPartidoPopularylaConcentraciónCívica
proclamólacandidaturacomúndeEmilioCivitparagobernadoryAl-
fredoRuizparavicegobernador,adoptandolaalianzaelnombrede
“ConcentraciónPopular”,aunquepordisidenciasinternasposteriores
sepresentaroncomo“PartidoConservador”.Reciénalfinaldelacam-
paña,cuandoelpredominiodelradicalismoeraevidente,elbinomio
recibiórespaldoabiertodeÁlvarez,aunqueelgruesodelosfuncionarios
popularesnegaronsuapoyoaCivit(Abraham,2019).

Elescrutiniosedioaconocerreciénenfebrero,resultandovencedor

68 Desdeabrilde1917losradicaleselevaronpedidosentalsentidoalgobiernonacional,
protestandoporlafaltadegarantíaselectorales.EnoctubrelaUCRresolviósuabsten-
cióndecaraalaseleccionesmunicipalesdenoviembrede1917,aduciendoquelosre-
gistrosdeelectoressehabíanconformadoirregularmente,quelaleyorgánicamunicipal
erainconstitucionalyquenosehabíasancionadoaúnlaleyelectoralprovincialregla-
mentariadelanuevaConstituciónprovincial.Eldocumentofueelevadoalministrodel
Interiorjuntoconunareiteracióndelpedidoformaldeintervenciónfederal(Los Andes,
1917,28deoctubre,p.5,“UniónCívicaRadical”).
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Lencinaspor18.349votoscontralos12.747deCivit,triunfandola
UCRen16delos17departamentos.Laderrotaprodujoladispersión
delasfuerzasconservadoras,lascualessereunificaronbajounanueva
sigla–PartidoAutonomista–reciénenjuniode1919.

b.5. Partidos y sistemas de partidos en la Mendoza lencinista

LaprimeraexperienciadelaUCRcomogobiernoseextendiódel6de
marzode1918hastaelfallecimientodeLencinas,el20deenerode
1920.Estatuvoalgunostraspiésqueimpactaronenlatrayectoriapos-
teriordeestepartidoyretroalimentaronelfaccionalismoqueloaque-
jabadesdesusorígenes.

Lencinasmanifestóunestilodegobiernosumamenteconfrontativo
conlossectoresdesplazadosdelgobiernoyconelpodereconómicovi-
tivinícola.Enesemarco,talcomohemosadvertido,llevóadelanteuna
seriedeaccionesqueimplicaroneldesconocimientodelosderechosde
laoposición,lalimitacióndeciertasgarantíasolibertades,latransgre-
sióndeprocedimientosadministrativosregularesyladesnaturalización
deladivisióndepoderes,afectandoconellolascondicionesmínimas
paraunaconvivenciademocrática(Rodríguez,1979;Lacoste,1994;Ri-
chard-Jorba,2013a).

Porotrolado,laformaenqueelradicalismoentendiólademocracia
yelordenpolíticoteníasucorrelatoenelplanodelospartidospolíticos.
EnsudiscursodeaperturadesesionespronunciadoantelaAsamblea
Legislativael1dejuniode1918,Lencinasplanteabasuvoluntadde
fomentarlaorganizaciónde“grandespartidospolíticos”,peroponíaal-
gunosprerrequisitos,entreellos“basesorgánicas”,“programaconcreto
deacción”y“propósitosfundamentales”.Bajotalpremisa,protestaba
contralas“agrupacionesinestablesyadvenedizas”,sinplanesdego-
bierno–enclarareferenciaalosconservadores–,advirtiendoqueluego
desuderrota“desaparecencomometeoros”osedividencuando“el
calordelpoder”nofavorecesus“ambicionessubalternas”(Provinciade
Mendoza,1918:8).

Enesemarco,elcaudilloradicaldejabaenclarosuvisióndelaopo-
siciónconservadora,alaqueacusabadenohabersidocapazdecontener
“eldesbordedesuspasionesydesusprácticasviciosas”deantaño.Luego
justificabaconnaturalidadelascensodelradicalismo,partidocuyas
“energías,jóvenesyvirilesquelleganalametaacumplirsusprogramas
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ypromesas”,validandoconelloelprincipiopolítico“delarotaciónde
lospartidosydelosgobiernos”.

Porotrolado,dedicabaunaslíneasalosradicalesdisidentes,mos-
trandociertacontemplaciónparaconsuacciónfacciosa,entantoen-
tendíacomonormalquepartidossanosyvigorososcomoelradicalismo
sevieran

sometidosaprocesosdeintegraciónydecambiosymutacionesorgá-
nicas,concélulasquemuerenyotrasquenacen,influenciadaspor
causasambientes[sic],conformeanecesidadessocialesdeordencul-
tural,económicoymoral;sucediendoloquealasaguastranquilasdel
tersolagoquedeprontoseagitan,pararecobrarenseguidasucalma
habitual,tanluegocesaderugirelreciovendaval(ProvinciadeMen-
doza,1918:9).

Finalmente,Lencinasatribuíaalradicalismolamisiónde“seguirsu
marchaascendenteeneleternoandar,encumplimientodesumisiónins-
titucional”,advirtiendoasuscorreligionariosquevendríantiemposde
estabilidadunavez“moderadaslasaspiracionesexcesivas”delaoposición.

Comopuedeverse,eldiscursodelmandatarioentroncaenlalínea
delosargumentosradicalessobrela“reparación”institucional,queen-
salzabansumisiónylacolocabanenunplanotrascendente,alavez
queasignabauncarácternaturaltantoaladebacleconservadoracomo
alfaccionalismopartidariointerno.

Enelplanoinstitucional,elprogramaradicalllevóaloficialismoa
desconocerlosespaciosyprerrogativasdelaoposición.Estotuvosuco-
rrelatoenmateriaelectoral,entantolaleyde1920reivindicólalista
incompletayapuntalólaposicióndelamayoríaenlosespaciosdelibe-
rativos(DiputadosySenadores,eigualmenteenlosconcejosdeliberan-
tes,equiparadosdesde1916conlaCámaraBajaencuantoasuforma
deintegración).

Enelmarcodelarepresentaciónqueladirigenciaradical-lencinista
buscóconstruirdesímisma,asentadaenideasrelativasalapurezadel
idearioradicalyasumisiónsalvadorafrenteal“desbandeconservador”,
subyacelaideadeuna“nuevaera”,sustentadaenelveredictopopular.
Alrespecto,resultailustrativalareferenciadeldiputadoprovincialra-
dicalJoséNúñezsobrelosapoyosaCivit:

Elpartidoradicalhavenidoalpoderconsuspropiasfuerzassinabra-
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zarseconningúnotropartido,encontradeloquehanhechoesospar-
tidosconservadores,quehanformadoconjunciones,unionesparade-
tenerelavanceradical.Losradicaleshanvenidoalpoderdespuésde
pasarmuchotiempoenlaminoría,hastaqueelpueblosehaconven-
cidodelabondaddesusprincipiosysushombresdirigentesdepurados
enlalargatrayectoriadelavidapolíticaparaderramarluzsobretantas
tinieblasenquehemosvivido(LegislaturadeMendoza,1919:24-25).

¿CómoeralarelacióndefuerzasenlaLegislatura?Almomentode
asumirLencinaslosradicaleseranminoríaenambascámaras.Conlas
eleccionesdel28deabrilde1918,laUCRalcanzó13diputados–frente
a14conservadores–,mientrasqueenelSenadolarepresentaciónfuede
10radicalesysieteconservadores.Hemosadvertidoacercadelartilugio
delbloqueradicalparadeclararcomorenunciantesacuatrodiputados
conservadoreselectosylaposteriorconvocatoriadelEjecutivoaelecciones
complementariasenelsegundodistritoparareemplazaratresdeellos,
conlocualelpartidooficialistalogróunamayoríade15diputados69.

Apartirdeesteconflicto,losconservadoressolicitaronlainterven-
ciónfederal,aduciendolafaltadevigenciadelordenrepublicano.El
pedidofuerespaldadotambiénporlosradicalesenemistadosconLen-
cinas,luegodequeelvicegobernadorÁlvarezfuesesometidoaunjuicio
políticoydestituidoenseptiembrede1919.

TantoelconflictosuscitadoconlaoposiciónconservadoraenDi-
putadoscomoelcontrapuntoconelvicegobernadorsirvierondeacicate
aLencinasparadarunasoluciónalvacíolegalconrelaciónalaleyelec-
toral.Sinduda,estacuestiónsetornóurgenteantelaventilacióndel
primerasuntoenelordennacionalylosrumoresdeenvíodeunanueva
intervenciónfederal,amenazaquesiguióproyectándosesobrelapro-
vinciaapesardeltriunfocontundentedeLencinasylaUCRenlosco-
micioslegislativosdejuniode1919.

Entalcoyuntura,seexplicaelimpulsoconurgenciadelareforma
electoral,queLencinaspresentóenseptiembrede1919yquefuepromul-
gadael24deenerode1920,talcomovimosenlosapartadosanteriores.

69 EndichoscomiciostriunfólaUCR,siendoelectoslosdiputadosEdecioCorreayAníbal
D’AngeloRodríguez,mientrasqueporlaminoríaentróelsocialistaRamónMorey.Los
conservadoresseabstuvieronporconsiderarilegallaconvocatoria.Desdeentonces,lacom-
posicióndelacámaraquedócon15radicales,10conservadoresyunsocialista,hastasu
disoluciónporlaintervenciónfederaldeTomásdeVeyga,el6demayode1919.
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Los partidos mendocinos y la ley electoral de 1920

Lencinasysucírculocomprendieronlanecesidaddecontarconunaley
electoralreglamentariaparaevitarnuevasimpugnacionesdelaoposición
queafectaransuaccióndegobiernoypusieranenteladejuiciolalegiti-
midaddesusprocedimientos.Anuestroentender,tantolaratificación
delalistaincompletacomoelincrementodelasmultasylasimplificación
delosprocedimientosparacastigarelausentismoelectoraldancuentadel
interésporfortalecerdesdeloinstitucionallaposicióndelPoderEjecutivo
ydelpartidooficialenlascámaras.Asimismo,lasmedidasdegobierno
deLencinasapuntaronaextenderlademocraciadesdeelcampoestricta-
mentepolítico-institucionalalplanosocial,conunamarcadatónicaigua-
litaristay“reparadora”,orientadaapriorizarlosinteresesdel“pueblo”por
sobrelosdelossectoresconcentradosdelaeconomía.

LamuertedeLencinasyelinterregnoirregulardeBáezinterrumpieron
elproyectopolíticooficialista,dandoriendasueltaalfaccionalismoradical
yalareorganizacióndelasdemásagrupacionesopositorasallíderfallecido.

DesdelallegadadelinterventorVargasGómezhastalaselecciones
dediciembrede1921coexistieronenlaprovinciavariasfacciones,que
pujaronporarrogarselarepresentaciónradicalyobtenerelbeneplácito
delpartidoyelpodernacionalesdecaraaloscomiciosdegobernador.
Enmayodeeseañolasautoridadespartidariasenviaronalpresidente
delComitéNacional,FranciscoBeiró,yaldiputadoEnriqueAgesta
conelencargodepromoverlareunificacióndelpartidoeimpulsaruna
candidaturaúnica,perolamisiónfracasó70.

ConeltriunfodeCarlosW.Lencinasenloscomiciosdediciembre

70 La Palabra (1921,13demayo,portada,“Losdelegadosnacionales”).Alarribodela
misióndeBeiróhabíaseisfacciones.Primeroel“PartidoRadical”,quenucleabaalosopo-
sitoresaJoséNéstorLencinasdesdeantesde1918,yqueproclamólacandidaturaTaba-
nera-Evans.Luego,dentrodelasigla“UniónCívicaRadical”sedistinguíantresgrupos:
unoencabezadoporeldiputadonacionalFranciscoRubilar(queacaudillabaalosdiputados
nacionalesEmilioQuelletyCarlosGallegosMoyano),otrodirigidoporelvicegobernador
RicardoBáezyporúltimoelnúcleo“lencinista”,encabezadoporEduardoTeissaire(ex-
ministrodeLencinas),AntenorPereirayCarlosW.Lencinas–diputadonacionalysecre-
tariodelComitéProvincia–.Enjuniode1921elComitéNacionalconvocóauncongreso
partidarioparalareunificación,peroLencinasrompiórelacionesconlasfaccionesdeBáez
yRubilar,haciendofracasarlareunión.Luegohubonuevasescisionesenlosgruposde
LencinasyRubilar.Parafinesdejuniosebarajabancuatrocandidaturasdistintasagober-
nador,encabezadasporTabanera,RufinoOrtega(h),CarlosW.LencinasyCéspedes(La
Palabra,1922,28dejunio,portada,“Lasituaciónpolíticamendocina”).
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seabrióunnuevocicloparaellencinismo,queseconstituyóalolargo
delaño1922comofuerzapolíticaconrasgospropiosyconpropensión
mayoritaria71.EnesemarcosereglamentópordecretodelaLeyelectoral
Nº771,cuyoaspectosalientefuelaposibilidaddecolocar“emblemas”
o“retratos”yelcarácterde“derechoinalienable”queseasignabaalotor-
gamientodeunadenominaciónpartidariaydelaaprobacióndelasbo-
letasdelospartidosporpartedelaJuntaelectoral.

Talcomoanticipamos,enelmarcodelfaccionalismoreinanteen
la“familia”radical,LencinasbuscóquelaJuntazanjaraladisputapor
lasigladelaUCR,sussímbolosyemblemas,evitandoquetalconflicto
dilataralasustanciacióndeeleccionesosedieralugarainterpretaciones
ambiguasqueafectasenlaspreferenciasdelelectorado.

Respectodelarelaciónoficialismo-oposición,hemosadvertidoque
losgobiernoslencinistascoartaronlaacciónopositoratantoenlaarena
institucionalcomoenlapolítica,limitandosumargendeacción.En
esemarco,desde1919yalolargodeladécadade1920,tantoconser-
vadorescomoradicalesdisidentesencontraronenelrecursoalainter-
venciónfederalunavalladeprotecciónfrentealasarbitrariedadesdel
oficialismoyunaoportunidadparaconseguirposicionesexpectablesen
loscomicios,esperanzafrustradaporloslencinistas,quemostraron
–primerocomofacciónde laUCRy luegocomopartido indepen-
diente–granfortalezaycapacidadorganizativa,obteniendocontunden-
testriunfosentodosloscomicioscelebradoshasta1928.

Seprefiguraasí,entre1918y1928,unescenariopartidariocaracte-
rizadoporelprotagonismodeunpartidopredominante–elradicalismo
comandadoporlafacciónlencinistayluegolaUCRL–yunaoposición
atomizada,reducidaalmínimoensuacciónpolítico-institucional72.

71 LencinasdisputóenlaJuntaElectorallasigla“UCR”,peroluegooptóporregistrar
sucandidaturaagobernadorconunavariante,queincluíasupatronímico.Posterior-
mente,enmarzode1922,laUCRLconvocóaunaconvenciónydesignóautoridadesy
candidaturas,quedandoconformadacomoagrupaciónindependientedentrodelespectro
radicallocal(Abraham,2022).
72 ComoadvierteLacoste(1991),hasta1931losconservadoresnoganaronninguna
elecciónyúnicamentedisputaronlacuotademinoríaconradicalesdisidentesysocia-
listasenlosespacioslegislativosymunicipales,llegandoalograralgunaintendencia.Por
suparte,losradicalesdisidentesconcurrieronaeleccionesenformaseparadaaloficia-
lismolencinistaylograronescañoslegislativosporlaminoría,peroseabstuvieronyre-
clamaron el remedio federal cuando entendían que no estaban dadas las garantías
electoralesparasuparticipación.
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Estaúltimaquedóintegradaportresnúcleosogruposrelevantes:en
primerlugar,lasfuerzassupérstitesdelespectroconservador–quebajodis-
tintassiglasintentarondisputarpoderallencinismo,aunquesinéxito–.
Ensegundolugar,lasfaccionesradicalesdisidentesaLencinas,integradas
porcuatrogrupos73 quedisputaronconaquelyentreellaslaidentidad
partidaria,buscandoapoyonacionalparaloscomicios.Luegoestabael
PartidoSocialista,desplazadodesuroldetercerafuerzaporlosradicales
disidentes,queviosusexpectativaslimitadasalámbitomunicipal74.Por
último,habíaunnúcleodepartidosminoritarios,integradoporelPartido
Comunista,elPartidoLiberalGeorgistayelPartidoUnitario,queparti-
ciparonenloscomiciosperonoalcanzaronrepresentación75.

Comorespuestaalpredominiodellencinismo,desdeelespectro
opositorsegestó–comoveremosmásadelante–unamplioconsensoen
favordelaproporcionalidad.Ellovinodelamanodeimpugnacionesa
losresultadosdelalistaincompletaydeladenunciadesucarácterin-
justo,entantopermitíaaloficialismoimponerconfacilidadsusdeci-
sionesenlaLegislaturaylosconcejosdeliberantesyasuvezlimitaba
laschancesopositorasaladisputaporlaminoría,insuficienteparaun
controlseriodelosactosdegobierno.

Resultailustrativaalrespecto,unapublicacióndelsemanarioinde-
pendienteLa Actualidad en1922,queadviertesobrelainexistenciade
oposiciónpolíticaenlaprovincia,másalládelosgruposqueseorgani-
zabanenlassemanaspreviasalascontiendaselectorales.Lanotaplantea
lanecesidadinstitucionaldecontralor,manifestandounacríticaalsis-
temaelectoralvigente:

73 SetratadelasfaccionesencabezadasporlosdirigentesRicardoBáez,EzequielTabanera
(h),FranciscoRubilaryAntenorPereira,queregistranunitinerariodeintentosdefusión,
nuevasescisionesocomiciosenlosquealgunosseabsteníanyotrossepresentaban.
74 Estepartidoconcurrióporprimeravezaeleccioneslegislativasenlaprovinciaenabril
de1914.Sumáximodirigente–RamónMorey–resultóelectoporlaminoríaenelse-
gundodistritoyasumiósubanca,cumpliendomandatohasta1917yluegoregresóen
agostode1918extendiéndosesulaborhasta1920.Fueradeestafigura,elpartidologró
únicamentebancasdeconcejalesporlaminoríaenalgunosdepartamentos.
75 Adiferenciadelsocialismo,quepresentóregularmentecandidaturasentodaslascon-
vocatorias,estasfuerzasconcurrieronesporádicamente,absteniéndoseenalgunoscasos
obienparticipandoenalgunosdistritos,comoelcasodelPartidoComunista,quere-
gistrabacandidatosenelsegundodistritoelectoraloelPartidoUnitario,cuyaacciónse
restringíaalacomunadeGodoyCruz.
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Lasoposiciones,comolasarmasdequehablaMartínFierro,siempre
sonnecesarias,porloquetraducencontrolyanálisis.Lasunanimi-
dadeshancaídosiempreenelabuso,pormásinteligentesyprinci-
pistasquehayansido.Estonoquieresignificarqueinstemosaquese
improvisennúcleosquegritenyblasfemencontraelgobierno;pero
admitamos,honestamente,quedentrodelasmayoríasrespetables
cabenlasaspiracionesdispersasdeesapartedelpuebloquealejadela
funciónpúblicaelabsurdosistemaactualdeelecciones.Enunapala-
bra:quenuestrapolíticanotienehoysinounamodalidad:oficialismo
(La Actualidad,1922,8dejulio,p.1,"Laoposiciónprovincial”).

Estaúltimareferenciadaaentenderqueelsistemaelectoralnopro-
movíaincentivosefectivosparalaorganizaciónpermanentedelospar-
tidosminoritarios,entantosuacciónproselitistaselimitabaalperíodo
preelectoralyalaconcurrenciaaloscomicios,siempreconexpectativas
limitadasychancesescasasdecompetirporespaciosderepresentación
másalládelaminoría.

IV. Conclusión 

Hemosanalizadoenestecapítulolasprincipalestransformacionesde
lalegislaciónelectoralqueacompañaronelprocesodeampliacióndela
participaciónpolíticaenMendozaysuimpactoeneluniversodepar-
tidosentre1910y1922.Mediantenuestrareconstruccióndelostrá-
mitesparlamentariosylaestructuraresultantedecadanormalogramos
darcuentadeloscambiosycontinuidadesentreunaleyyotra,delos
interesesdesuspromotoresydelacorrelaciónentrelasleyesreglamen-
tariasylaConstituciónvigente.

Ensegundainstancia,hemosadvertidocómosediolareconfigura-
cióndelescenariopartidarioyquédisputassesuscitaronpuertasadentro
delasfuerzaspolíticasprincipalesapartirdecadacoyunturareformista
ysusparticularidades.

Comopuedeverse,alolargodeldeceniosepromovieronreformas
queincorporaronalalegislaciónlocaldistintoscambios,queretroalimen-
taronelderroterodelademocraciaampliada,promovidadesde1912.

Sibienlaprimeraleyanalizadabuscóconsagrarunrégimenelec-
toralasequiblealmediolocal,fueconlasegundaley–yainstanciasde
laLegislatura–quesediostatuslegalalosprincipiosdelaLeyNº8871
paraelordenlocal.Másalládelascaracterísticashíbridasdelnuevoré-
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gimenelectoral,resultadestacableelafándelgruesodelaelitelocaly
deOrtegaporgarantizarsucumplimientoyelrespetoestrictodelas
nuevasdisposicionesa posteriori,algoquefueratificadoporunodesus
contemporáneos(Molins,1914).

Enestemarco,lasprimerasexperienciasbajolanuevanormativa
–tantonacionalcomoprovincial–hicierondeMendozauncasoejem-
plarenmateriadeelecciones,puessediolugaraunanuevadinámica
competitivaqueabriócaminoalademocraciaampliadayfomentóla
competenciainterpartidaria,creandoincentivosparalaacciónproseli-
tistaylaconcurrenciaelectoralesdelabanicodeagrupacionespolíticas
existentesenlaprovincia.

Luego,duranteelgobiernodeÁlvarezseprocuróconsolidarlosas-
pectospositivosdelnuevoordenelectoralyaperfeccionarsusdisposi-
ciones(primeroconlareformaconstitucionalyluegoconelproyecto
de1916),entreelloslaeleccióndirectadelgobernador,lanominación
deloscandidatosalSenadoporseccionesolainstauracióndelarepre-
sentaciónproporcionalparatodosloscuerposcolegiados.Estoúltimo
noselogró,debidoalimpasse legislativodelaño1917ylaposiciónin-
transigentedelaUCR,cuyadirigenciaentreviósuprontoarriboal
poderprovincialyobstaculizócualquiercambioenmateriadesistema
electoral,afindenoarriesgarlamayoríalegislativa,necesariaparasu
futuratareadegobierno.

Finalmente,paralaetapalencinistasevislumbraladefensacerrada
delalistaincompletaenmateriaderepresentaciónylaelevacióndelas
penasporincumplimientodelaobligacióndevotar,juntoconotrasin-
terpolacionesenlosprocedimientospenalesparauncastigoefectivode
lasfaltas.Anuestroentender,todosestoscambiosvinieronarespaldar
desdelalegislaciónlaconcepciónplebiscitariadelademocraciaquesus-
tentabalacosmovisiónpolíticadeLencinasylaposiciónmayoritaria
deloficialismoradicalenlascámaraslegislativas.

Hemosadvertidoquealgunasdelasapreciacioneshistoriográficas
relativasalcasomendocinodebensermatizadas,entreellaslacuestión
deldistritado–quemostrócontinuidadentornoalcriteriodecimonó-
nico–.Síresultaronnovedosas,encambio,cuestionescomolacuota-
parte“política”enlaintegracióndelaJuntaElectoralolaamplitudde
criteriodelospresidentesdemesaparaagregarvotantesalpadrónofa-
cilitarquepudieranvotar.

Lacuestióndelaspenasnosmereciótambiénunareflexiónespecial,
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entantojuntoalincrementodeloscastigosalausentismoyalastrans-
gresionesdelosprincipiosygarantíaslegales,hubounavoluntaddelos
gobiernosyconsensodelgruesodelospartidosentornoalcumpli-
mientoestrictodelasdisposicionesylaerradicacióndelasirregulari-
dadesqueantañoerancomunesenelmarcodelfraudeelectoral.Esto
resultóclaveparaeléxitodelosprocesosdereforma,entantoprohijó
uncambiopaulatinoenlasprácticasylaculturapolítica,quepermitió
dotardegarantíasalelectoralmomentodesufragar.

Finalmente,elucidamosquelacuestióndelarepresentaciónlegis-
lativafueundebateclaveencadaunadelasinstancias,dandopieauna
pujaqueprovocórealineamientosenlosactoresdelespectropolítico-
partidario,dependiendodequiénesseubicasenenelroldeoficialismo
yquiénesenelcampodelaoposición.

Entendemosqueelabordajedeldebaterelativoalsistemaelectoral
–apartirdeladíadarepresentaciónproporcional/listaincompleta–per-
mitecomprenderlasposturasdelaelitedirigenterespectodelainte-
gracióndelosórganoscolegiados.Entantolosmandatoslegislativos
surgíandelasurnasysuroleraclaveparalamarchadelasadministra-
cionesprovinciales,ladefinicióndelsistemaelectoralfueimportante
tantoparalosoficialismoscomoparalasoposiciones,preocupadasen
ganarespaciosysobrevivirpolíticamente.

Enelpróximoapartadoabordaremoselimpulsodelarepresenta-
ciónproporcionalendosdelasinstanciaspresentadasenestecapítulo,
señalandosucorrelaciónconlosdebates,laspropuestasdereforma,las
referenciasacadémicasylosposicionamientosdelaprensaylosprinci-
palespartidosenelordennacional.
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Capítulo II. La representación de las minorías en cuestión. 
Debates, referencias teóricas, experiencias y propuestas en
torno al sistema electoral proporcional

Yo aspiro (…) a que las minorías estén representadas y ampliamente 
garantizadas en la integridad de sus derechos. Es indudable que las 
mayorías deben gobernar, pero no es menos exacto que las minorías 

deben ser escuchadas, colaborando con su pensamiento y con 
su acción en la evolución ascendente del país.

RoqueSáenzPeña,mensajealaAsambleaLegislativa,12deoctubrede1910.
(SáenzPeña,1910:571)

No comprendo la existencia de una república verdadera sin representación 
de minorías. Cualquier estado en que rija el sistema republicano representativo 

debe implantar un sistema electoral que permita aquella representación, si no 
quiere que se le pueda tildar con justicia de simple parodia republicana. 

Porque ¿qué diferencia real y efectiva existe entre una casta guerrera o de nobleza, 
y esta nueva oligarquía del partido dominante con exclusión absoluta de las minorías? 

EnriqueB.Prack,citadoporelconvencionalsocialista Santiago Castromán
(ProvinciadeMendoza,1917:154).

Enelcapítuloprevioadvertimosquelamodalidadderepresentación
legislativafueunodelosaspectosrelevantesquesediscutieronenpro-
fundidadenlasreformasalolargodelperíodoabordadoenestetrabajo.
Asimismo,desdelaconvenciónconstituyentede1915-16,ladefinición
delsistemaelectoralseconstituyóenelnudogordianodelasdisputas
entrelosoficialismosylospartidosminoritarios,dandopieaundebate
quesereiteróen1919/1920yseextendiódurantetodalaetapalenci-
nista,mercedapropuestasimpulsadasporlaoposición.

1 DiscursosdelDr.SáenzPeñaalasumirlaPresidenciadelaNación(1910).[Enlínea]
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/85066/2/204537
.pdf&origen=BDigital
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Enesemarco,larepresentaciónproporcionaldelasminoríasfue
promovidaporalgunossectoresdelespectropolíticoendistintosmo-
mentoscomoopciónparareestructurarelsistemaelectoralprovincial,
dandolugaradiscusionesquerequierenespecialatención,mercedasus
implicanciasenlaconfiguracióndelosórganosrepresentativoscolegia-
dosydelordenpolíticolocalengeneral.

Desdelahistoriaconstitucionalsehareferidoalaadopcióndeeste
sistemaenlaConstituciónde1895yasuabandonoposterior(Páramo
deIsleño,1979).Asimismo,otrosestudiosseñeroshanremitidoalos
debatessuscitadosenelmarcodelareformaconstitucionalde1915-
16,entreelloselrelativoa larepresentación(PérezGuilhou,1977;
Seghesso,1997yEgües,2008).

Sinembargo,nosehanabordadoenprofundidadlaspreferencias
yfundamentosenlosquesebasaronlosconstituyentesparafundarsu
posicióneneldebate,comotampocosusderivacionesnilosproyectos
deleyposterioresalanuevacartamagnaprovincial,tendientesaincor-
porarlaproporcionalidadenlalegislaciónreglamentaria.Envirtudde
ello,sehaceprecisounamiradadelargoplazo,quepermitaubicarla
reformade1916enelderroteroampliodeotraspropuestas–anteriores
yposteriores–deadopcióndesistemaselectorales,comotambiéndar
cuentadesucorrelaciónconlasinstanciasyproyectosdereformaanivel
nacional,enlascualesabrevaronmuchasveceslosactoreslocalespara
fundamentarsusposturas–afavoroencontra–deunouotrosistema.

Sibiensetrata,enelfondo,deunacuestiónjurídicaydeingeniería
institucional–quedebíaserconsagradacomogarantíaenlaConstitu-
ciónyreglamentadaluegoconsufórmulamatemáticaoperativa–,la
opciónporelsistemaproporcionaltuvocomotrasfondounaseguidilla
dediscusionesteóricasydeposicionamientospolítico-partidariosque
remitíanadebatesacadémicosyexperienciasdeotraslatitudes.Enese
marco,esnecesariocontextualizarlosdebateslocalesapartirdelclima
ideológicoydelosantecedentesexistentesparalaépoca,analizandolos
nexosyvinculacionesdelasdiscusionesyposicionesadoptadasenel
ámbitolocalconaquellasquesefuerondandoenformacontemporánea
anivelnacional,conformeseñalaPersello(2012).

Envirtuddeelloentendemosqueesnecesariodilucidarlosante-
cedentesconcretosdeaplicacióndelsistemaproporcionalanivellocal,
comoasítambiénlasdiscusionesteóricas,lasexperienciasanivelna-
cionaleinternacionalylosargumentosesgrimidosenrelaciónconsus
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variantes.Todoelloenposdeidentificarquépensabanlaselitesdelmo-
mentosobreeltema,quéexperienciassetraíanacolaciónycuálesfue-
ron las fórmulas en danza por entonces, amén de los argumentos
relativosalasventajasodesventajasdelaproporcionalidadengeneral,
comoprincipioderepresentaciónparalosórganoscolegiados.

Nosproponemosenesteapartadoreseñarlaspropuestasteóricas
enboga,losprincipalesfundamentosylasfórmulasespecíficasdebatidas
porentoncesenlaAcademia,latribunaperiodísticaylaescenapolítica
nacional,paradilucidarluegolasreferenciasenlasqueabrevaronlos
promotoresdelarepresentaciónproporcionalenMendoza.Estacorre-
laciónpermitesituarsusrecursosargumentales,comoasítambiénlos
proyectos,experiencias,antecedenteslegislativos,propuestasprogramá-
ticasyotrosrespaldosteóricosesgrimidosenlosdebatessobreelsistema
electoralnacionalalolargodeesosaños.

I. La representación proporcional: referencias y experiencias
en nuestro país

a. Orígenes y primeras experiencias del sistema proporcional

EnlosúltimoslustrosdelsigloXIXlaproporcionalidadcomenzóaser
vistadesdealgunospartidos,dirigentespolíticoseintelectualesdenues-
tropaíscomounatécnicadeavanzadaenmateriaderepresentaciónpo-
líticayunavía factibledereorganizaciónde la legislaciónelectoral
nacional.Elsistemacontabaconunrespaldoteóricodadoporlas“citas
deautoridad”–deacadémicosderenombreanivelinternacional–ypor
ejemplosconcretosdesuaplicación,conformealoqueveníadebatiendo
alolargoyanchodelglobodesde18602.

SegúnadvierteRosanvallon(2004),losprimerospromotoresdel
sistemahallaronrespaldoenFranciahacia1880,luegodeorganizarse
encomitésyclubesquerealizabancongresosypublicaciones3.Enel
marcoeuropeo,lostextos dela“cienciapolítica”delaépocareconocían
aJohnStuartMillcomoelpadreintelectualdedichosistemayremitían

2 Paraunpanoramadelosdebatessobrelarepresentacióndelasminoríasylasvariantes
propuestas,véasePani(2000).
3 Enelpaísgalolaproporcionalidadseconsagróen1919,enunanuevaleyelectoral
cuyodebaterecogiólasdiscusionesypropuestasqueveníanteniendolugardesdevarios
lustrosantes.
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asuobrade18614,lacualeracitadaconfrecuenciaporlosacadémicos
ylegisladores,constituyéndosetalestudioenunlocus classicus paralas
fundamentacionesnormativasdelosproyectosdereformaselectorales
(UrdánozGanuza,2008).

Otraobradestacadaqueproponíaunaformaespecíficaderepre-
sentación–ademásdeladefensateóricagenéricadelarepresentación
delasminorías–fueautoríadeomasHare.Estepensadoringlésideó
en1865unmodeloalquedescribiócomo“teóricamenteperfecto”,po-
niendoelejeenlaelevacióndelaspreferenciasdelindividuoyelcarácter
personaldelsufragioporsobrelosinteresesdelasagrupaciones(Hare,
1873).PorsuparteenFrancia,elbelgaJules Borèlypublicóhacia1870
unlibrodondereceptabaalgunospostuladosdeMillyproponíaapartir
deellosunsistemaconcretoderepresentaciónproporcional5.

Laterceraobraclavequeseconstituyóenunareferenciaineludible
fueautoríadelsuizoErnestNaville,publicadaen1867,quefueam-
pliamentedifundidaportodaEuropaysentólasbasesparalacampaña
afavordelaimplantacióndeestesistemaenlosordenamientosnorma-
tivos(Rosanvallon,2004).Suaportefueretomadoenelúltimocuarto
delsigloXIX,dandolugaraunanuevavariante6.

Lascríticasalsistemaelectoralmayoritarioquepronunciaronmu-
chosdeestosfilósofosyteóricospolíticosdesdemediadosdelsigloXIX
dieronluzverdealaproporcionalidad,vistadesdelossectoresprogre-
sistascomolamejoropciónparasubsanarlasfalenciasenlarepresen-
tación.Pero,comobienseñalaUrdánozGanuza(2008),entre1870y
elcambiodesiglohubociertaconfusiónsemánticaentornoaltérmino,
existiendocuatrovariantesdistintas, cuya referencia seutilizabaen
formaindistintabajoelparaguasdela“proporcionalidad”:el“votoacu-
mulativo”,el“votolimitado”,el“sistemadeHare”yel“sistemapro-
porcional”delistasodepartidos.

Enelcasodelvotoacumulativocadaelectoremitetantosvotos

4 Mill(1861).ElautordebatiósupropuestaconelliberalWalterBagehotenelparla-
mentobritánico,siendoesteúltimodefensordelafórmulamayoritariasobrelabasedel
argumentodelagobernabilidad.
5 Borèly(1870).EstepublicistapropusomodificarelsistemadeMillconunafórmula
matemáticaaplicada,dandopiealsistemaconocidocomo“doblecociente”(Hirsch,2016).
6 LosargumentosdeNavillefueronrecuperadosluegoporelabogadoinglésHenry
Droopparaproponerunavariantederepresentaciónproporcionalsobrelabasedeun
cálculo,quepasóaconocersecomo“cuotaDroop”(Riker,1982).
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comoescañosacubrirenundistritoplurinominal,conlaposibilidad
derepartirlosavoluntad,inclusoacumulándolosenunsolocandidato.
Elvotolimitado,encambio,operaendistritosplurinominalesyconsiste
enpermitiralelectorvotarsóloporunafraccióndeltotaldecargosa
cubrir,demodoqueserestringeporanticipadoelpesodesudecisión
enladistribucióndeescaños.

Porsuparte,elsistemadeHareimplicalaeleccióndeltotaldere-
presentantesenjuegoporundistritonacionalúnico,manifestandoel
electorsupredilecciónporvarioscandidatos,ordenándolosenforma
preferencialenlapapeleta(luego,enelescrutinio,seestableceunpiso
devotosexigibleparaaccederaunescañoylaformadetransferencia
delosvotosexcedentes).

Finalmente,porelsistemaproporcionaldelistasopartidossetoma
lacuotadeHarecomopisoparaloscandidatosperolosescañossedis-
tribuyenproporcionalmenteentrelospartidos,segúnlacantidadde
votosobtenidosporcadalista,siguiendoelordendeprelacióndelas
papeletasimpresasporlospropiospartidos.

Lasprimerasexperienciasconcretasdeaplicacióndevariantesde
proporcionalidadsedieronenSuiza(1891)yluegoenBélgica–hacia
1899–.Sehaidentificadotambién,comoejemplospioneros,lossiste-
masderecuentodevotosdeDinamarca–aplicadoen1855porelmi-
nistroCarlAndrae–yelcorrespondientealestadodeIllinois(EEUU)
en1870,esteúltimobajolafórmuladel“votoacumulativo”.

Desdeelplanodelasideas,laaperturahacialarepresentaciónde
lasminoríasfueuncorrelatodediagnósticosrelativosalproblemadela
heterogeneidadsocial,propiadelavidamodernaysusclivajes,sobre
todoenpoblacionesmultiétnicasoenlasquecoexistíancredosreligio-
sosdiversos.Laaritméticafueasílasoluciónadecuadaparacanalizar
taldiversidaddeintereses,partiendodelprincipiooideadequetodo
grupodeelectoresconciertaimportanciadebíaserrepresentadoen
razóndesupesoefectivoenelelectorado7.

Enesemarco,unametáforacomúnalaquerecurrieronalgunos
defensoresdelaproporcionalidadfuequeelparlamentodebíaserun
“espejodelanación”,reproduciendoenéllaheterogeneidadsocial,
comosifueseunmapaaescalaounfielretrato,enestecasoenlaforma
dedistribuirlosescañosdelascámarasdeorigenpopular(Rosanvallon,

7 EstoresultóclaveenlossistemasparlamentarioseuropeosdondelosEjecutivossurgen
delsenodelpropioPoderLegislativo(Romanelli,1997).
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2004:130).Eltrasfondodelaaccióndelasélitesfuelavoluntadde
sostenerelordenpolíticofrenteaamenazasdeinestabilidadodisgre-
gaciónquecomenzabanaintroducirse,delamanodelosclivajespro-
vocadosporlaindustrialización,lasprimerasorganizacionesobreras,
lasdiferenciasétnicasoreligiosasylapresióndelossectorespopulares
porsuintegraciónefectivaalavidapolítica.

b. Reformas electorales y antecedentes de la 
proporcionalidad en Argentina 

LaRepúblicaArgentinatuvotambiénalgunasexperienciasdeaplicación
delsistemaproporcionalycontócondefensoresteóricosdesdefinesdel
sigloXIX.ComoadviertenCucchiyHirsch(2020),entre1870y1912
lacuestióndelarepresentaciónsedebatiótantoanivelnacionalcomo
enlasprovincias,consagrándoseenalgunasdeestaslarepresentación
proporcionalencalidaddeensayo.Tantolasreferenciasteóricascomo
lasexperienciastempranassirvierondeinspiraciónparaotrasreformas
ydebatesposteriores,enelmarcodeproyectosypropuestasdereforma
impulsadosenlasprimerasdécadasdelsigloXX.

Anivelsubnacional,elprimerantecedentedeaplicacióndelapro-
porcionalidadenunsistemaelectoralsedioenlaProvinciadeBuenos
Aires.Entre1873y1876dichaprovinciareformósuConstituciónen
unaconvenciónconstituyenteyluegosancionóunaleyelectoralque
contemplabadichosistema,debatiéndoseampliamentesuadopciónen
ambasinstancias(Hirsch,2016).

Porsuparte,enelCongresoNacionalRafaelIgarzábal(diputado
deSanJuan)presentóunproyectodereformadelaleyelectoralnacio-
nal,quefuedebatidoenjuliode1873.Allíseproponíalaimplemen-
tacióndenuevas“seccioneselectorales”apartirdelreordenamientode
lascircunscripcionesenquesedividíaelpaís,comoformadedarre-
presentaciónefectivaalasminorías.

Endichacoyuntura,laproporcionalidadfuedefendidacomo“el
sistemamásperfectoderepresentaciónqueseconocía”,entantoper-
mitíaalospartidosminoritariosllegaralCongresoyhaceroírsuvoz
conmayoresgarantíasenlaesferapública(Segovia,1995:440).Altener
lugareldebateenlasvísperasdelaseleccionespresidencialesde1874
seconsideróqueelmomentonoeraoportunoparaunareformadeesa
índole,peroladiscusiónevidenciólosproblemasqueafectabanlosco-
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miciosdeentoncesyadvirtióquelaformaderepresentaciónvigente
noteníaunconsensoabsoluto(Navajas,2014).

OtroantecedenteimportantefuelaConstitucióndeCorrientesde
1889,quefacultóalaLegislaturalocalparadictarunaleyelectoralque
hicieraefectivoelprincipiodelarepresentaciónproporcional,loquese
hizoreciénen1895(SolísCarnicer,2015).ConformeseñalaFerrari
(2012:196),elsistemaqueseaplicótantoenBuenosAirescomoen
Corrienteshabríasidoelde“cocienteelectoral”,conalgunasmodifica-
cionesquelaautoranoespecifica.

YaentradoelsigloXX,sibienlarepresentaciónproporcionalnose
contemplóenlareformade1902propuestaporJoaquínV.González
(puesestepropicióelsistemadecircunscripcionesuninominales),tuvo
defensoresydetractoresenelCongreso.Algosimilarsucedióenlareforma
de1911/12,cuandolapropuestasehizopresente,perosucumbiómerced
altemorgeneradoporsuposibleimpugnaciónporinconstitucionalidad.

Conposterioridad,sinembargo,laopciónporestesistemaperma-
neciólatenteenvariasinstanciasdedebaterelativasalossistemaselec-
torales provinciales (jurisdicciones donde no existía el obstáculo
insanabledelaconstitucionalidad)ytambiénenelordennacional,
dondeapesardeesadificultadhubopropuestasprogramáticas,proyec-
tosparlamentariosydebatespromovidosenlaprensaporintelectuales
oporpartidospolíticosminoritarios,quevieronenlaimplantaciónde
estesistemalamejorformadeconjurarlaamenazadelrepartoacotado
delarepresentaciónqueimplicabalalistaincompleta.

Elsistemaproporcionalfueasíunaalternativaconproyecciónluego
delareformade1912,siendoobjetodemanifiestos,cálculosaritméti-
cos,proyectosdeleyydefensasteóricasquelapresentabancomouna
opcióndeseableparareorganizarelordenamientoelectoral(Perselloy
DePrivitellio,2009).

b.1. La reforma bonaerense: una referencia obligada 

LaprovinciadeBuenosAiresllevóadelanteunareformaconstitucional
pormediodeunaconvenciónqueseextendióentre1870y1873.Entre
lasdistintasfórmulasderepresentaciónconsideradasporlosconvencio-
nales,estuvoelsistemadeHare,elvotoacumulativoylacircunscripción
uninominal(CucchiyHirsch,2020).Enmateriaderepresentación,el
artículo49dispuso:
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Laproporcionalidaddelarepresentación,serálareglaentodaslas
eleccionespopularesáfindedarácadaopiniónunnúmeroderepre-
sentantesproporcionalalnúmerodesusadherentes,segúnelsistema
queparalaaplicacióndeesteprincipiodeterminelaley(citadopor
Hirsch,2016:95).

Posteriormente,laLegislaturasancionólaleyreglamentariaenla
materia,aunquehuboproyectoseinstanciasdereformaposteriores,en
dondesepriorizólarepresentaciónpartidaria,bajoelargumentodela
necesidaddecontarconpartidosorgánicos.Enesemarco,setrajerona
colaciónlospostuladosdeBorèlyysebuscócombinarsupropuestacon
ladeHare,permitiendounaimbricacióndelvotoporcandidatoconel
escrutinioporlista,pormediodel“doblecociente”yconmayorresto
o“residuo”(Hirsch,2016).

Sibienlaaplicaciónprácticadelnuevosistemaelectoraltuvode-
morasquerespondieronalasparticularidadesdelaescenalocal8 –lavía
proporcionalcomotalseaplicóreciénen1893–,elcasobonaerensese
convirtióenparadigmáticoporsucarácterpionero,pasandoaserrefe-
renciaobligadaendistintasinstanciasdereforma,paraargumentartanto
afavorcomoencontradelaproporcionalidad.

El sistema electoral bonaerense y la obra de Luis Varela

Enelmarcodeldebatebonaerense,eljuezLuisVarelapublicóen1876
unlibrotituladoLa Democracia Práctica,dondecondensóunaseriede
argumentosapartirdereflexionesteóricasydelanálisisdeexperiencias
contemporáneasrelativasalaaplicacióndelsistemaproporcional.Ade-
másdeexponercitasdeautoridadyexperienciasdeotrospaíses,abordó
endetallelasreformasconstitucionalyelectoralbonaerensesde1873y
1876eigualmenteproporcionóejemplosdedistintasfórmulasprácticas
yvariantesdeproporcionalidadenelmundo9.Conposterioridad,la

8 CucchiyHirsch(2020)entiendenqueloselencosgobernantesbuscarondarespacio
alasminoríascomoremedioalainestabilidadpolítica,procurandoevitarquelasopo-
sicionesdisputaranviolentamenteelpoder.
9 ElanálisisdeHirschevidenciaunapujaentrequienesimpulsabanelsistemadeHare
yquienesprocurabanestablecerelvotoacumulativo,amboscomprendidosbajoelmismo
paraguassemánticodela“proporcionalidad”.EstovalidaloseñaladoporUrdánozGa-
nuza(2008)respectodelasconfusionesteóricasysemánticasreinantesentrelosactores
políticosdelmomentoentornoaltema.
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obrafueunareferenciaobligadaenlaqueabrevaronlegisladoresein-
telectualesalahoradefundamentarproyectosdereformaelectoralen
variospuntosdelpaís.

Laobraconstabadeochocapítulos.Elprimeroestuvoabocadoa
discutirelroldelasminoríasenelsistemapolíticoysuaportealade-
mocraciaapartirdedosinterrogantescentrales:elprimero,enquépro-
porcióndebenlasminoríasestarrepresentadasenlosparlamentoso
cuerposcolegiados,yelsegundo,cuáleselmediomás“práctico”deob-
teneresarepresentaciónenlas“proporcionesdebidas”,obien,cómo
hacerlaoperativasindesbalancearelsistemapolítico.

Enelsegundocapítulosepresentaronexperienciascontemporáneas
derepresentaciónproporcional,desarrolladasenpaísescomoInglaterra,
Australia,Suiza,Alemania,Francia,ItaliaySuecia.Asimismo,setraen
acolacióndebatesypronunciamientosdeacadémicosentornoalapro-
porcionalidadyaotrascuestionesconexas,comoelmandatoimperativo
delosrepresentantes.

Porsuparte,eltercercapítuloreseñólegislacióndelcontinente
americano,incluyendoejemplosdelosEstadosUnidosanivelnacional
(señalandocomoinspiradoresaJohnStuartMillyDanielWebster),e
igualmenteenestadoscomoPensilvania,IllinoisyOhio.Respectode
AméricaLatina,remitióalosdebatesdeChile(entornoalvotoacu-
mulativo),laProvinciadeBuenosAiresenArgentinayalaagendapar-
lamentariadeBrasil,dondehubodosproyectosdeley,aunqueninguno
fueaprobado.

Encuantoalcasobonaerense,elautorreseñólatrayectoriadela
convenciónde1873ysintetizólasposicionesendebate,detallandolas
propuestasdelosconvencionalesCarlosEncina–impulsordelsistema
“deHare”–,deRufinodeElizalde(quebuscabafavorecerelsistemadel
votoacumulativo)ydeVicenteFidelLópez,quedefendiólaadopción
del“sistemainglés”delistaincompleta–conocidocomo“ree cornered
suffrage”–(Varela,1876:149).

Elapartadoapuntóluegolosdebatessuscitadosenlascámarasbo-
naerensesentornoalaleyelectoralreglamentaria.Allísereconoció
comobasedelasdiscusionesunproyectodeleypresentadoafinesde
1874porelconstitucionalistaJoséManuelEstrada.Lapropuestapre-
sentabacomofórmulaoperativaparalarepresentaciónelsistema“de
Hare”,utilizadoporentoncesenInglaterra.Peropordiversosmotivos
el tratamientodelproyecto fuepospuestopara1875,planteándose
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comoalternativasenlossucesivosdebateselvotoacumulativoyotro
sistemamixto,propuesto“adhoc”porlosparlamentariosapartirdelas
propuestasdelinglésHareydelfrancésBorèly.

Nosinteresadetenernosenladescripciónquehaceelautordeeste
últimosistema,porserelquetuvomayordifusióncomomodelopráctico
enlosdebatesposterioresdereformaselectoralesennuestropaís.Setrata
delsistemaconocidocomodel“doblecociente”(Hirsch,2016:75),que
implicabatrespasos:enprimerlugar,ladivisióndeltotaldevotosemiti-
dosporeltotaldebancasenjuegoenunasecciónylaobtencióndeun
cociente.Luego,ladivisióndeltotaldevotosemitidosafavordecada
listaporelcocienteobtenidoenlaoperaciónanterior.Finalmente,si-
guiendoelordendeprelaciónnuméricaresultantedelasegundaopera-
ciónmatemática,seobteníaelnúmeroproporcionaldecandidatosa
tomardecadalistaparaintegrarlarepresentacióndelasección.

Sinduda,resultabaclaveendichafórmulalacuestióndel“resto”:
sihabíaunsobrantequenoalcanzabaaformaruna“cuota”delcociente,
seconsideraríacomoválidalamayoraproximaciónaesacifradeentre
todoslosexcedentes.

Enelmarcodeestaexplicación,VarelaponderólavariantedeBorèly,
entantopriorizabaelescrutiniodelistasegúnlodefinidoporlospartidos
políticos,peroconciliándoloconlapreferenciadelvotanterespectode
loscandidatos(e,incluso,consunegativaaapoyaruncandidatopuntual).
Enestesentido,señalócomoventajaparaelelectorlaposibilidaddemo-
dificarelordendentrodelalista,pudiendosustituirelnombrequele
fuerarepulsivoporotro,sinperjudicarlaschancesdesupartido.

Laexplicaciónfueacompañadadeuncuadro(Figura5).Partiendo
deuncasoimaginarioenelque20.000votantesibanaelegirochorepre-
sentantes,elautorejemplificócómoenelescrutiniolabancarestante(nú-
mero8)seasignaríapartidoconmayor“resto”o“residuo”(elpartidoC).

Sinembargo,estavariantenofueaprobada,puesseconsiderónece-
sariodarprioridadalosinteresesdelaslocalidades–nocontempladosen
talsistema–antesquealasituacióndelospartidospolíticos(Hirsch,2016).

Enelcuartoapartadodesuobra,Varelaabordóotrasvariantesma-
temáticasteóricasdeproporcionalidadpropuestasporacadémicos,pero
quenohabíansidohastaentoncesensayadasniconsagradasenconsti-
tucionesoleyesreglamentarias.Finalmente,enlosúltimoscapítulos,
seanalizanenformacorrelacionadasistemasaplicadosenInglaterra,
EstadosUnidos,Argentina(anivelnacional)yDinamarca.Laobrafi-
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nalizabaconunapropuestadelpropioautor,querescatabalospostula-
dosenunciadosporBorèly.

Figura 5. Cuadro explicativo del sistema proporcional, variante
Hare/ Borèly. 

Fuente:Varela(1876:162).

LaobradeVarelafuedesdesupublicaciónunafuentedeconsultain-
faltableparaquienesparticiparondelosdebatessobrereformaselectorales
ennuestropaís.Peroelaporteteóricodeesteautornoselimitóaesaobra.

Unañodespuésdesulibro,compilólosdebatesdelaconvención
constituyentedeBuenosAires(Varela,1877).Luego,en1907,publicó
unsegundolibrotituladoPlan de reformas a la Constitución de Buenos
Aires,dondelogrócondensarlosavancesteóricosyexperienciasenma-
teriaelectoraldeloslustrosposterioresallibrode1876,reconsiderando
variasdelascuestionesesbozadasenaquellaobra,entreellassuvalora-
ciónrespectodelsistemaproporcional.

Cabeseñalarqueentrelasprimerasobrasyestaúltimasemani-
fiestaunaevolucióndesupensamiento,frutodenuevasexperiencias
yconstatacionesposterioresasuviajede1875,quedalugaraunain-
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terpretaciónqueconstituye“unainversióndecientoochentagrados”
(Hirsch,2016:152).

Entreotrascosas,reconocíaelexconvencionalelfracasodelsistema
proporcionalpornoexistirenelestadobonaerense–nienlaArgentina
engeneral–partidossólidos,orgánicosypermanentesquehicieranfac-
tiblesufuncionamiento.

Apartirdeesegirointerpretativo,Varelaplanteabaquecualquier
variantedesistemaproporcionalrequeríanecesariamentequelasopi-
nionesciudadanasestuviesenfirmemente“representadasporpartidos
políticosconelectoresdisciplinados”.Elloimplicabaconsagrarcomo
requisitoprevioacualquierreforma“laexistenciaforzosadelospartidos
políticos”sólidosyestables,siendoprecisoparaelloformulargarantías
paralalibertadelectoral(Hirsch,2016:153).

Lapreexistenciadepartidossólidosfueunaexigenciacompartida
porbuenapartedelaelitedirigenteenlaantesaladelCentenario,ha-
ciéndoseextensivalaideadequeelsistemaproporcionalhabíatraído
consigo–enlasexperienciasfinisecularesdedistintasprovincias–lafrag-
mentacióndelasentidades,afectandoellogravementelalabordelos
gobiernosyatomizandolasopinionesdelasociedadenlosrecintosle-
gislativos,unerrorquenodebíarepetirse.

b.2. De 1873 al contexto del Centenario

Coneladvenimientodelnuevosiglo,lapropuestadeimplantaciónde
laproporcionalidadfueganandoterrenoenlosespaciosacadémicosy
hallóecotambiénenelambientepolíticonacional.

ConformeseñalaSegovia(1995),desdeelproyectode1873hasta
lareformaelectoralde1902“sefueabriendocaminolentamenteenla
doctrinaconstitucionalunadefinidaopiniónquebregóporunsistema
electoralquehicieralugaralarepresentacióndelasminorías”ycita
entrelasreferenciasteóricasclaveparaeseclimadeopiniónlamencio-
nadaobradeVarelaeigualmentelaprédicadelosconstitucionalistas
JoséManuelEstradayManuelMontesdeOca10.

Otropensadordestacadoquebregóporlaproporcionalidadfue
JoaquínV.González,quiendesdesuposicióndeprofesoruniversitario

10 Ambosautoresdefendieronelsistemaproporcionalensusmanualesdederechoconsti-
tucional(MontesdeOca,1902;Calandrelli,1917;Estrada,1927).Asimismo,Estradahabía
defendidolaproporcionalidadsiendoconvencionalenlareformabonaerensede1873.
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yconstitucionalistadefendióesesistema,diciendoqueerael“mayor
anhelodelospuebloscultos”11,aunqueadujoqueenlaprácticadebía
limitarseaalgunasminorías,aquellasquereflejarangruposdeopinión
con“algunaimportancia”(González,1897:310).

Cabeseñalarquelacuestiónfuetambiénobjetodedostesisdoc-
torales:unaenlaUniversidaddeBuenosAires12 yotraenladeCórdoba.
Enelprimercaso,elautorfueManuelFigueroaSalcedo,graduado
comodoctorenJurisprudenciaconunatesistituladaLa representación
de las minorías,luegoeditadacomolibro(FigueroaSalcedo,1896).Por
suparte,en“LaDocta”,ManuelPeñaobtuvoen1897elgradodedoc-
torenDerechoyCienciasSocialesconsutesisLa base de proporciona-
lidad para la representación del pueblo (YanziFerreira,2002).

Luego,durantelasegundapresidenciadeRoca,enmayode1899,
Gonzálezpresentóunproyectodondeauspiciabaunavariantederepre-
sentaciónproporcional,conejeenlospartidospolíticos.Sinembargo,
luegodeasumircomoministrodeRoca,promovióen1902elsistema
uninominal,procurandoabordaranteselproblemadelfraudeylaapatía
quesolucionarelproblemarelativoalarepresentacióndelasminorías
(Pereyra,1999).

La Reforma electoral de 1902 

Elproyectodereformaelectoralde1902fuemotorizadoporelentonces
ministroJoaquínV.González(Pereyra,1999).Apesardequeelpro-
yectosecentrabaenelsistemauninominal,losdiputadosentrerrianos
AlejandroCarbóyEmilioGouchóncuestionaronlaconstitucionalidad
delascircunscripciones,eimpulsaroncomoalternativalaproporcio-
nalidad(DePrivitellio,2006).

EnlaperspectivadeGouchón,enlaproporcionalidadestabala
claveparaqueenArgentinasesuperasenlasluchaspolíticasintestinas
yelclimadeconfrontaciónconstanteenquesedesenvolvíalaacción
desudirigenciapolítica.Asuentender,aldarselugar“atodoslosinte-

11 González(1897:307).Laobraremiteadiversosautores,entreellosJohnStuartMill,
elpropioLuisVarela,elespañolAdolfoPosada,elmendocinoJuliánBarraquero,eluru-
guayoJustinoJiménezdeAréchagayeljuristaporteñoPedroE.Aguilar.
12 Otrostesistastrataronlacuestiónenelmarcodetrabajossobreelgobiernorepresen-
tativo,remitiendoalosdistintostiposdevariantesdesistemaelectoralyalaexperiencia
bonaerensede1873-76(Pollitzer,2017).
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reseslegítimos”enelCongresopodríancontemplarselaspreferencias
individualesdelosciudadanosenformaparalelaalosinteresesorgánicos
delospartidos,auncuandoestosquedasenencarnadosen“caudillos”o
jefesindividuales(DePrivitellio,2006:13).

Otrareferenciaapuntóalcambiosociodemográficoquehabíavi-
vidolaArgentina,planteándosequelarepresentacióndebíacanalizar
losinteresesyaccionesdenuevosgruposdeactorescolectivos.Seen-
tendíacomoindispensablepromoverlaasociacióndelasnuevasfuerzas
surgidasenelsenodelasociedadenposdefineslícitosydeseables,ad-
virtiendoquehabríandeser“fuerzaspeligrosas,sinotienenlarepre-
sentaciónenlaley”(DePrivitellio,2006:13).

Enarasdedefenderlaposiciónoficialista,elpropioGonzálezre-
batióaGouchónpresentandoalaproporcionalidadcomo“unsistema
abstracto,matemático”difícildeaplicarennuestroambiente,queno
reflejaba“gremios,ninecesidades,niideas”concretas,sinosolo“núme-
ros”(DePrivitellio,2006:14).

Paraesosañoscabereferiraotroaportedesdeelmundoacadémico,
quevinodelamanodelcatedráticoespañolAdolfoPosada,quienvisitó
laArgentinaen1910,invitadoporJoaquínV.GonzálezalaUniversidad
NacionaldeLaPlata.EnelmarcodeuncursosobreSociologíayPolí-
tica,elacadémicocitósusleccionesenjurisprudenciaypresentóala
proporcionalidadcomounsistemadeavanzadaparalacienciapolítica,
brindandoademásejemplosconcretosdeaplicación,comoelsistema
deAndraeenDinamarcayotrasvariantesimplementadasenSuiza,Bél-
gica,algunospaísesamericanosyEspaña.

b.3. La proporcionalidad en el debate de la “Ley Sáenz Peña” 
y en la encuesta de La Nación

EnelmarcodelareformapromovidaporSáenzPeña,lacuestióndela
representacióndelasminoríasenelámbitoparlamentariotuvoamplio
ecoenlosdebatessuscitadosanivelnacional.Conformesevislumbra
enlafraseinterpoladaalprincipiodeestecapítulo,laretóricapresiden-
cialrecurrióalpluralparaexplicitarsuinterésporabrirespaciosdere-
presentaciónhaciaotrasfuerzaspolíticas,perodebidoalimitacionesde
índolejurídicaydeoportunidadpolíticaseoptóporlalistaincompleta,
restringiendodichoespacioaunterciofijo,queotorgaríalugarsoloa
laprimeraminoríadecadadistrito.
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Apesardeello,laproporcionalidadigualmentesebarajócomoal-
ternativaporpartedealgunosactoresdelaescenapúblicayfueobjeto
deanálisisenlacoyunturareformista,tantoenelámbitoparlamentario
comofueradeél.

Porejemplo,conmotivodedebatirselosdosprimerosproyectos
delplandereformaelectoral,presentadosentrefinesde1910ycomien-
zosde1911,eldiarioLa Nación elaboróunaencuestaqueenvióavarias
personalidadesdelaépoca,indagandosuparecersobreasuntoscomo
elsistemaderepresentaciónpolítica,elcarácterdelsufragiooladefini-
cióndelaciudadanía.Lapublicacióndelasdiferentesopinionesdelos
encuestadosenlaspáginasdelmatutinotuvolugarentreagostoyse-
tiembrede1911,mesesantesdeldebateparlamentariodelproyectoque
daríalugaralaLeyNº8871(CicciariyPrado,1999).

Enlasopiniones,eltemadelarepresentaciónpolíticagenerógran
interés,ylaproporcionalidadsedestacócomolaopciónmáselegidaen
lasrespuestassobresistemaselectorales.Asimismoseanticipó,respecto
delalistaincompleta,laadvertenciadequedichosistemapermitiríaa
losoficialismos“coparlaminoría”mediantelapresentacióndedoslistas
aparentementeopositorasquelegarantizaríaneltriunfosíosí.

Porotrolado,muchosencuestadoscuestionabanelhechodeque
elsistemapropuestopermitíaquedisputasenelpodersolodosfuerzas
políticas,cuandoenelpaísexistíanmuchasotrasagrupacionesqueque-
daríanlejosdeconvertirseenprimeraminoría.Elloimplicabaundesa-
lientoasuactividadproselitistayasuconcurrenciaaloscomicios.Se
trasluceaquíeltemordefuerzasconunpesoelectoralindiscutibleen
distritoscomolaCapitalFederal,comoelPartidoSocialista,agrupación
queenlavozdeAlfredoPalaciosplanteaba:

Lalistaincompletapermitesóloeltriunfodedosfracciones,ypor
elloesaplicablesóloenpaísesenquelaopiniónestádivididaendos
grandespartidos;deningunamaneraentrenosotros,dondeexisten
laUniónCívica,laUniónNacional,elpartidoRadicalyelPartido
Socialista.PoreldeplorablesistemaqueacabadeproponerelPoder
Ejecutivo,estaúltimaagrupaciónorgánicayqueluchaporlaverdad
institucionaldentrodelorden[...]quedarásinrepresentaciónenel
parlamento.¿Hasidoése,acaso,elpropósitodelgobierno?(…)(ci-
tadoporCicciariyPrado,1999:109).

Enlosresultadosglobalesdelaencuestaelsistemaproporcional
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logrólamayorcantidaddeopinionesfavorables,resultandocomotó-
picoscomunesasufavorelser“reflejo”aescaladelasociedadosusin-
centivosparapromovercambiosenlaculturapolíticayelsurgimiento
denuevospartidosorgánicos,concaracterísticasdeseablesparalalucha
electoralylavidapolíticaengeneral13.

Aposteriori,laencuestadeLa Nación diopieaotrosdebatesyre-
flexiones.Porejemplo,RodolfoRivarolalatomócomoinsumopara
unaseriedepropuestasyanálisisquefueronpublicadosalolargode
variosnúmerosdelaRevista Argentina de Ciencia Política,correlacio-
nandolasrespuestasconotrosargumentosyapreciacionesdeíndole
académica.Enelplanopersonal,esteanalistareconociósupreferencia
porlarepresentacióndelasminoríasenplural,peroadvirtiótajante-
mentequelaConstituciónnacionalvedabalaproporcionalidad,ysobre
labasedeelloentendióprocedenteoptarporelsistemauninominal14.

Referencias en la discusión parlamentaria sobre el sistema electoral 

Unavezconvertidosenleylosproyectosrelativosalospadronesyla
intervencióndelajusticiafederalenmateriadeorganizacióndelosco-
micios,elEjecutivoenvió,enjuliode1911,elproyectodereformade
laleyelectoral(López,2001).

Diversostestimoniosdecontemporáneosseñalanqueelinterésde
SáenzPeñafuedarespacioalasminorías,aunqueseopusoalaimplan-
tacióndelsistemaproporcionalporquepreveíaqueelCongresonolo
aprobaría,dadoelimpedimentodelartículo37delaConstituciónNa-
cional,argumentoqueGómezevocócuandosediscutiólareformaen
Diputados15.Porsuparte,autorescomoVanossi(2014)entiendenque
elinterésdefondodelpresidenteera,enrealidad,quehubierasolodos
grandesfuerzasnacionalesenpugna16.

13 Antelapreguntasobreelsistemaelectoral,lavarianteproporcionaleslaquelogró
mayornúmerodeopinionesafavor(72%,frentea28%encontra),preferenciaqueiba
delamanoconlacoincidenciasobrelanecesidaddereformarprimerolaConstitución
Nacionalparapoderimplementardichosistema(CicciariyPrado,1999:111).
14 Véase,alrespecto,Roldán(2006)yAlonso(2015).
15 Elartículoestipulabaquelaeleccióndebíarealizarse“asimplepluralidaddesufragios”.
Alparecer,fueextrapoladodelasconstitucionesdeBayona(1808)yCádiz(1812),re-
sultando“incongruente”conlaformadeintegracióndelaCámaradeDiputados(Cár-
cano,1963:200).
16 Enesalínea,Botana(2005)adviertequeelmodelodereferenciadeSáenzPeñaerala
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Apesardelasdistintasposturas,huboreferenciasydefensoresdel
sistemaproporcionalenambascámaras,loquedacuentadelarelevan-
ciaqueadquirióeldebatesobreelsistemaelectoralenelcontextodela
reformageneral.

EnDiputadoseldespachodelaComisióndeNegociosConstitu-
cionalesnoseexpresóafavordeningúnsistemaelectoralparticular,por
existirposicionesdisímilessobreelasunto.Sumiembroinformante,
JoséFonrouge,procuróponderarventajasydesventajasdelasopciones
endanza.Enesemarco,remitióalejemplodeFrancia–yalosdiscursos
delparlamentarioAristideBriand–,paraadvertirquesibienelsistema
proporcionalera“elmáscientífico”,suaplicaciónenelpaísgalono
habíadadolosfrutosesperados.Apartirdeello,manifestóque“unpar-
lamentodondehaymuchasminorías”noeraun“cuerpolegislativo”,
sino“unaverdaderaturba,quenohacemásquealterarlatranquilidad
delpaísylasaltasfuncionesdelgobierno”.Sobrelabasedeello,propició
la“listaincompleta”porquepermitía“simplificarlospartidosyaha-
cerlosgrandes”,sinponerenriesgolaestabilidaddelgobierno17.

Porsuparte,losbonaerensesMarcoAurelioAvellanedayHoracio
VarelaremitieronalaaludidaencuestadeLa Nación,señalandoque
habíallegadoelmomentodeadoptar“lassolucionesquelacienciaacon-
seja,parallegarmástardealsistemaderepresentaciónproporcionaló
delquesehallemásadelantado”,aunqueadmitíancomonecesariala
reformapreviadelartículo37delaConstitución,alcualcalificabande
“círculodehierrodentrodelcualnocabeniunaminoría”(República
Argentina,1912a:133).

Ensesionesposteriores,laproporcionalidadfuedefendidaporeldi-
putadocordobésRamónJ.Cárcano,quienlapresentócomoelsistema
“máscientíficoyporesoelmásjusto”,siendoelúnicoqueinterpelaba“a
todosloselectoresalejerciciorealdelasoberaníapopular”.Sinembargo,
aceptóellegisladorcomosoluciónmomentánealaimplementacióndela

leyelectoralinglesade1867,quepormediodelaludidothree cornered suffrage adoptaba
elsistemadelosdosterciosparalamayoríayelterciorestanteparalaprimeraminoría.
PorsuparteDíaz(quiensigueenestepuntoeltestimoniodeldirigenteradicalsantafe-
sinoRicardoCaballero),sostuvoqueSáenzPeñaeraterminantementecontrarioalare-
presentación de las minorías en plural, pues veía en ello “un virus destinado a
descomponerelorganismodelosgrandespartidosresponsables,quesevendesplazados
porelparlamentodelospequeñosgrupos,nosiemprerepresentativosdelasgrandes
ideasdelaNación”(Díaz,1983:79).
17 RepúblicaArgentina(1912a:122-123).

119



listaincompleta,porlayaseñaladarestricciónconstitucional.Porsuparte,
elcordobésManuelPeña–autordelatesisdoctoralde1897–seopusoal
sistemaproporcional,remitiendoalosresultadosdelaexperienciabo-
naerenseyvaticinandoqueelmismosolodaríalugara“cámarasfraccio-
nadas,queesterilizanlosgobiernos”(Cárcano,1976:168)18.

Alresultarmotivoparticulardedebateelartículo37de lacarta
magna,ManuelMontesdeOca–diputadoporlaCapitalyprofesorde
laUniversidaddeBuenosAires–expresóquelaConstituciónadmitía
cualquiersistema,entantolosconstituyentesde1853solohabíanpodido
conocerlalistacompleta,porloquenohabíanconsagradotalsistema
concriteriorestrictivo.Sibienparaesteacadémicolalistaincompleta
apuntalabalosgrandespartidos,seinclinóporelsistemaproporcional,
ensintoníaconlasenseñanzasdesucátedra(Cárcano,1976).

Porotrolado,enrespuestaalministroGómez,MontesdeOcaex-
plicitólasdiferenciasentrelalistaincompletaylaproporcional,seña-
landoquemientraslaprimeraimplicabalimitaranticipadamenteyen
formaarbitrarialafacultaddelelector,enlavarianteproporcionalera
elescrutinioelquehacíalugaralalimitación,pormediodelaoperación
matemáticadelcociente,yaproducidoelsufragio,respetandoasíelca-
rácterdelcomiciocomo“compulsaálaopiniónverdaderadelanación”
(RepúblicaArgentina,1912a:329).

Otradefensadelsistemaproporcionalfueladeldiputadobonae-
rensePastorLacasa,quiencitóaJoséManuelEstradapararespaldarsu
posición:

Estareformayolaencuentromásestrechapormásquesedigaquees
amplia,porquedondehaycincopartidosnocabeelsistemadelista
incompleta.Estradamismo,analizandolossistemas,decíaqueéste
delalistaincompleta,ademásdeserinconstitucionalimportabaun
error,porquecuandohaymásdedospartidos,nollenalasaspiracio-
nespúblicas;yqueelúnicoquellenaríaesasaspiracionesseríaelsis-
temaproporcional,quedaacadapartidoloquelecorresponde,para
locualseríanecesarioempezarporreformarlaConstitución(Repú-
blicaArgentina,1912a:302).

18 Esteargumentosecondiceconlapercepciónnegativaquesetuvodelaaplicaciónde
laproporcionalidadenlaprovinciadeBuenosAiresen1893,quegeneróunimpasse le-
gislativoqueafectólamarchadelgobiernodeGuillermoUdaondo.Susucesor,elradical
BernardodeIrigoyenpropusounareformaconstitucionalparareemplazardichosistema
(CucchiyHirsch,2020).
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Enlacoyuntura,ellegisladorconsiderabaquehabíasidounerror
delpresidenteelnohaberpromovidoanteslareformadelacartamagna
yadvertíaquelainclusióndeunasolafracciónenlarepresentaciónno
dejaríacontentosniaradicalesniasocialistas,haciendodeestasyde
lasdemásfraccionesminoritarias“enemigas”irreconciliablesentresí.

AprobadoelproyectooriginalenDiputados,pasóaluegoaSena-
dores,dondesetratóenelperíododeprórroga.Eneliniciodeldebate,
elmiembroinformantedelaComisióndeNegociosConstitucionales
fueelsenadorPedroOlaecheayAlcorta(SantiagodelEstero),quien
sostuvouna interpretaciónampliadelartículo37–ensintoníacon
MontesdeOca–,argumentandoquetodoslossistemasendiscusión
cabíandentrodelaprescripciónconstitucional.Enesemarco,sostuvo:

(…)esnecesarioqueescogitemos[sic]unsistemaquedérealmente
representaciónenelparlamentoalasminoríasensusdistintosmati-
ces;y–enestesentido–,yonopuedoocultarmispreferenciasmani-
fiestasporelsistemadeHare,delarepresentaciónproporcional.Es,
sinduda,elsistemamáscompleto;es,sinduda,elqueconstituyeel
anhelodelospueblosmásadelantados,siendo,además,elmáscien-
tífico(RepúblicaArgentina,1912b:272).

PosteriormentecitólaobradeVarela,paraadvertirsobrelosriesgos
institucionalesdelaextralimitacióndelamayoríaylasminorías.Pero
manifestóluegoqueparano“esterilizar”suvotoantelafaltadecon-
sensodelavarianteproporcional,supreferenciaseinclinabaporlalista
incompleta,quepermitiríaquealmenosunapartedelaoposicióncon-
trolasealamayoría.

PorsuparteelexministrodeRocaJoaquínV.González–alasazón
senadorporLaRioja–evocóexperienciasdelasnaciones“másciviliza-
das”,remitiendoaestudioscomparativossobresistemaselectorales.A
partirdeello,advertíaquelarepresentaciónproporcionalnoeramás
queunaabstracciónteórica,sustentadaenuna“combinaciónmatemá-
tica”,algoquenotenía“nadaderepublicano,nideracional,nimenos
deconstitucional”(RepúblicaArgentina,1912b:305).

EnlasintervencionesdelministroGómezeneldebatedelaCámara
Altahuboelogiosparalarepresentaciónproporcional.Segúnelfuncio-
nario,larepresentacióndelasminoríaseraun“anhelomoderno”nece-
sarioparaelpaís,talcomolohabíaexpresadoensudiscursodeasunción
elpresidente.
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Enesemarco,Gómezelogióalasprovinciasquehabíanconsagrado
porleylarepresentacióndelasminorías,remitiendoaEntreRíos,Co-
rrientesyBuenosAires.Señaló,asimismo,queenMendozatalsistema
sehabíaincorporadoasuConstituciónlocal,lomismoqueenSaltay
otras“dosprovincias”(noespecificadas),cuyasconstitucionesautoriza-
bantalmecanismo,“idealdetodaslasdemocracias”.Enrelaciónconla
descalificacióndeGonzálezrelativaalcarácter“matemático”delapro-
puesta,adujoquetodoslossistemasteníanporbasealgúntipode“cál-
culo”, aseverando que la ventaja de aquel era dar representación a
mayoríayminoríasreflejandolaspreferenciasrealesdelpueblo.

Sinembargo,reiterabaque–porelmomento–talsistemanoera
viable,puestoquelaproporciónnocabíaenlasimplepluralidadpres-
criptaporelartículo37(queenelplanodelasoperacionesaritméticas
setratabadeunasuma).Ensegundolugar,manifestóquedesdeel
puntodevistapolíticoreformarlaConstituciónNacionaleramásdifícil
queremozarlascartasmagnasprovinciales,yqueporelloelEjecutivo
promovíacomosolucióndecompromisolalistaincompleta(República
Argentina,1912b:316-317).

Enloquerespectaalcasomendocino,Gómezcitótextualmente
unaalocucióndelentoncessenadorEmilioCivitsobrelasventajasde
larepresentaciónproporcionalcomoformadeconjurarlaapatíadelos
electoresenelmarcodelsistemamayoritario:

HayenunmensajedelgobernadordeMendoza,señorCivit,en1910,
unafrasequeexplicayjustificatodoesto:“Esmenesterqueelelector
noveaenelvotounafunciónestéril,sinoquetengaseguridaddeque
susidealestriunfaránconlamayoríaoconlaminoría.Sivotaconla
mayoría,esevotoseráafavordelgobierno;sivotaconlaminoría,ese
votoesoídoy,perseverando,esevotollegaráatriunfaryserátambién
mayoría”(RepúblicaArgentina,1912b:342).

Sinembargo,frenteatalasertoelsenadorBenitoVillanueva–men-
docino,peroporentoncessenadornacionalporlaCapitalFederal–
avalólavocaciónreformistadelEjecutivo,perocuestionóqueelminis-
troGómezcitaraaunpersonajecomoCivit,dandocuentadequesu
discursoeraunadeclaraciónretórica,queenloshechosveníadesmen-
tidaporelpanoramapolíticoprohijadoporsucomprovincianocomo
gobernador:
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Estaleccióndemoralcívica,señorPresidente,haresultadounpoco
fueradelugar,porqueelseñorSenadorCivitentróalGobiernocon
unalegislaturaunánimeyloterminódejandounalegislaturaigual-
mente,unánime.Ningúnpartidoopositorsepresentóaloscomicios
durantesugobierno(RepúblicaArgentina,1912b:336).

El pronunciamiento del Partido Socialista

ConmotivodeldebatedelareformaelectoralenDiputados,elPartido
Socialistadirigióalasautoridadesdedichacámara–afinesdeagosto
de1911–unanotadondesepronuncióexpresamenteafavordelare-
presentaciónproporcional,lamentándosedequeelEjecutivonohubiese
queridoabordaranteslareformadelartículo37delaCartaMagnapara
poderimplantarlosincortapisasdeíndolelegal.

Lamisiva–firmadaporAntoniodeTomaso–sosteníaqueerael
únicosistemaqueotorgaríaacadapartido“unarepresentacióncorrela-
tivaconsucontingenteelectoral”,permitiendoquedentrodelCongreso
semanifestasenlibremente“frenteálafracciónoficial,lasagrupaciones
políticasque,conotrasorientacionesóencarnandootrosinteresesso-
ciales,semuevenenelsenodelpaís”.Asimismo,enumerabacomoven-
tajas la unidad de acción de los partidos, la reorientación de la
propagandapolítica“enfavordeungrupodehombresynodeunasola
personalidad”yelméritode“quebrantarlasunanimidadesasfixiantes
quenosdaelsistemaenvigencia”19.

Fueradeestapetición,cabeseñalarqueelsocialismotuvoalapro-
porcionalidadcomounodelosejesdesuprogramaalolargodetodo
elperíodoencuestión.Enlacoyunturadelproyectode1911,sinem-
bargo,amedidaqueavanzabaeldebateenlascámarasysediluíalapo-
sibilidad de su adopción, se manifestó un giro en su posición,
promoviéndoseelsistemauninominalcomo“malmenor”,alpreverque
lasfuerzasminoritariasquedaríantotalmentefueradelarepresentación
siseconsagrabaelsistemapropuestoporGómezySáenzPeña(Martínez
Mazzola,2015).

19 ArchivodelaHonorableCámaradeDiputadosdelaNación(enadelanteAHCDN),
expedienteD-950-p-1911,confecha25deagostode1911.
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b.4. Nuevas propuestas y proyectos parlamentarios sobre pro-
porcionalidad posteriores a 1912

Enelcontextonacional,desde1916enadelante,lapropagandaenfavor
delarepresentaciónampliadelasminoríascontinuóvigente,delamano
deungrupodedirigentesypartidosquecuestionaronlosresultadosde
lareformasaenzpeñista,principalmentesusefectosenladinámicade
partidosysuimpactonegativoenlacalidaddelosactoselectorales,a
partirdelasevidenciasquemostrabanloscomiciosnacionales,dando
pieapropuestasparasubsanarlas.

Enesemarco,elsistemaproporcionalseconvirtióencaballitode
batallaparaquienessucumbieronanteelavancearrolladordelradica-
lismoenlasurnas.ElpartidodeAlemeYrigoyen,nuevobeneficiario
delacondicióndemayoríagraciasalvotosecretoyobligatorio,co-
menzóaservistoporbuenapartedeladirigenciapolíticacomouna
máquinaimparable,el“avasallamientodelarazónporelnúmero”.La
necesidaddeconjurareseefectollevóalabúsquedadegarantíaspara
lasminorías–pormediodeproyectosypropuestasdereforma–,elloen
arasdeacompasarelimpactodelaampliacióndelaparticipacióncon
lamisiónde“perfeccionamientodelademocracia”enelplanodelare-
presentación(Persello,2012:108).

Entrelospartidosquesehabíanpronunciadoafavordelapropor-
cionalidad estaban el propio radicalismo –en sus años formativos,
cuandotodavíanoavizorabasullegadaalpoder–,lossocialistasyotros
partidoslocalescomolaLigadelSursantafesinaoelPartidoConstitu-
cionaldeBuenosAires.

EnelcasodelPartidoSocialista,lacuestiónfigurabaexpresamente
comoanheloenelprogramaoriginaldelpartido (Oddone,1983).
Desde1896,susdirigentesfueron“particularmenteinsistentes”enla
reformadelalegislaciónelectoral,mostrándoseespecialmentepreocu-
padosenhabilitarlarepresentacióndelasminorías(MartínezMazzola,
2015:55).Enesalínea,lareformade1902tuvounarecepcióndiversa,
puesmientrasalgunosdirigenteslacelebraron,otrosentendieronque
bloqueabalaadopcióndelaproporcionalidadafuturo.

AlconocerselapropuestadeleyelectoraldeSáenzPeña,talcomo
señalamos,lossocialistasseopusieronfirmementealsistemaelectoral
previsto.Sinembargo,ycontrariamentealoquepensaban,lograron
ciertosbeneficiosconlareformade1912,puesobtuvieronunacreciente
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cantidaddebancashasta1916.Peroluego,mercedalavancearrollador
delradicalismo,reiteraronsujuicionegativosobrelalistaincompletae
impulsaronnuevamentelaproporcionalidad.

PorelladodelaUniónCívicaRadical,laposiciónfuemenosclara.
Parasusdirigentes,lalegislaciónbonaerensede1876loshabíaperjudi-
cado,dadoquefacilitabalasalianzascircunstancialesentreeloficialismo
yotrasagrupacionesensucontra(Hora,2001)20.Lacuestiónnofue
incluidaenelprimerprogramapartidario,perosílapromovieronal-
gunoscomitésprovincialesquepugnabanporocuparespaciosenlasle-
gislaturas21.Porotrolado,Yrigoyendefendióelsistemaproporcional,
aunqueenelcontextodesusconversacionesconSáenzPeñaaccedióa
lapostura“conciliadora”queconcedíalosdosterciosparalamayoríay
untercioalaprimeraminoría(Díaz,1983:78).

Dentrodelespaciosantafesino,laLigadelSurpresentó–enlospro-
legómenosdelareformasaenzpeñista–unprogramaqueincluíaalare-
presentación proporcional como una de sus aspiraciones centrales,
sistemaaseraplicadotantoanivelmunicipalcomoprovincial(Carrizo
yRambaudo,2016).

Enelcasodeloscatólicosporteños,elpartidoquelosagrupaba
propiciólarepresentaciónproporcionaldesde1913,tantoparaelnivel
municipalcomoparalaseleccionesdediputadosnacionales.Suposición
estuvovinculadaalaprédicaafavordeestesistemadeunadesusprin-
cipalesfiguras,eljurisconsultoyprofesordelaUniversidaddeCórdoba
ArturoM.Bas(Castro,2016).

Porotrolado,desde1916enadelante,algunasvocesdelaprensa
plantearonlanecesidaddepromovercambiosalalegislaciónnacional,
reconociendoquelaaccióndeSáenzPeñahabíasidoungranpasoa
favordelademocracia,peroquelalegislacióndebíaserperfeccionada.
Porejemplo,eldiarioSanta Fe instabaamodificarelartículo37dela
Constitución,

20 Entalsentido,desdeelComitédelaprovinciadeBuenosAiresmanifestaronque,
másalládelasgarantíasdelsistema,enlaprácticalosacuerdosdecúpulasarreglabanlos
resultados“antesdelaelecciónmisma”(DelMazo,1957:316).
21 CorrespondematizarestaaseveracióndeDíaz,pueslaUCRincluyóalaproporcio-
nalidadensuprogramadeseptiembrede1897.Sinembargo,enlacoyunturaelpartido
sehallababajoinflujodeBernardodeIrigoyen,quienimpulsólallamada“políticade
lasparalelas”,enlacuallaproporcionalidadteníaunsentidoespecial,puesfacilitaba
unaconvergenciaopositoraconlaUniónCívicaNacional.
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parallegarcuantoantesalasubstitucióndelrégimenpolíticoinjusto
demayoríayminoría,porelmásrazonabledelarepresentaciónpro-
porcional.Queseaelparlamentolaimagendelpuebloentodasuin-
tegridad,ynocomoahora,reflejodeunapartemínima,quizásla
menosimportantedesusfactoresdevidaydeprogreso(Santa Fe,
1916,20deagosto,p.2,“Laleyelectoral”).

Estereclamotuvoecotambiéndesdelatribunasocialista.En1917
eldirigenteMarioBravopublicóLa ciudad libre,librodondedefendió
laadopcióndelsistemaproporcionalparalaseleccionesmunicipalesde
BuenosAiresypropusosuextensiónaotrosnivelesyjurisdicciones22.

CabeseñalartambiénqueporesosañosUruguayinstaurólarepre-
sentaciónproporcional,validandolaaludidapropuestadeJiménezde
Aréchaga(Hirsch,2016).Elsistemaregíaenlaleyelectoralde1915de
esepaís,juntoconelvotouniversalmasculinosecretoyenlaCartaMagna
de1918ambosprincipioslograronrangoconstitucional(Zeballos,2015).

Tambiéndesdeelplanoacadémicohuboporesosañosquienesana-
lizaronelproblemadelarepresentaciónypromovieronlaadopciónde
laproporcionalidaddesdesuscátedrasuniversitarias,comoelmencio-
nadoArturoM.Bas,segúnsereflejaensuobra(Bas,1919).

EnloquerespectaalCongresoNacional,cabedestacarunapetición
deorigenextraparlamentario,presentadael5denoviembrede1919
porelsecretariogeneraldelPartidoSocialistaArgentino,JoséL.Al-
berti23.EstedirigenteelevóalCongresounborradordeproyectodeley
quepreveíaelevarelnúmerodebancasdediputadosnacionalesa158
(envezde120)ydisponersuelecciónporvíaproporcional.Lafinalidad
eraquelograsenvozyvoto“todaslasfraccionespolíticas,constituyendo
elreflejofieldeloquequiereyloquepiensaelpuebloquevota”,me-
diantelas“actividadespacíficasdelasminoríasquepodríanasídeliberar
enelParlamento,aportandosusluces”24.

Ensudiagnóstico,elesfuerzodeesasminoríasresultaba“casiinútil”
conlalistaincompleta.Porotrolado,desconocíaAlbertiensuargu-

22 Bravo(1917).Yaen1915,enunartículoenlaRevista Argentina de Ciencias Políticas,
estedirigentehabíapromovidolaproporcionalidad(CicciariyPrado,1999).
23 EstepartidoconstituíaunafracciónnucleadaentornoalafiguradeAlfredoPalacios
trassuseparacióndeltroncodelPSen1915,queprocuróarticularunafuerzasocialista
decarácternacional(Herrera,2018).
24 AHCDN,expediente795-P-1919,caja12,confecha5denoviembrede1919.
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mentaciónlanecesidaddereformarlaConstituciónparaimplantartal
sistema,pues“enlacátedrayenelParlamentosehasostenidovictorio-
samentequeelsistemadelarepresentaciónproporcionalnorepugna
niesextrañoanuestraCartaFundamental”,pornoserlamismauna
norma“rígida”sinopasibledeserinterpretada“porsuespíritu”,loque
hacíafactiblesuaplicaciónsinnecesidaddeabrogarelartículo37.

Finalmente,paralosaños1921y1922,PerselloyDePrivitelliose-
ñalanquehubotresproyectosdeleyimpulsadosdesdelapropiaCámara
deDiputadosnacional,quepropiciaronreformaselectoralesquebus-
cabanconsagrarlarepresentaciónproporcional.

ElprimerofuepresentadoporeldiputadosocialistaFedericoPi-
nedo(h),conapoyodeotrosnuevecolegasdediversosbloques25.En
primerlugar,proponíapermitiralvotanteelegirtantoscandidatoscomo
cargoshubieseenjuego,teniendolafacultaddetacharnombresdeuna
lista,hastalamitaddelamisma,perosinpoderincluirnombresnuevos.
Paralaasignacióndecargosrecurríaalcocientepuro(sinresto),par-
tiendodeladivisióndeltotaldevotosválidosdeuncomiciopornú-
merossucesivos,empezandopor1,hastacubrirelnúmerodeespacios
enjuego.Porúltimo,preveíaque,encasodevacanciadeundiputado
oelectorantesdesuincorporación,losustituiríaelsiguientenombre
delalista,segúnelcortedadoporelfactordivisor.

Mesesdespués,eldiputadoconservadorJulioCostapropusoreim-
plantarlaleyelectoralde1902,quedisponíaelvotouninominalporcir-
cunscripciones,añadiéndole laobligatoriedaddel sufragio.Remitíaal
proyectodePinedoyargumentabaqueeraimprescindible“volveralsis-
temaproporcional,únicoquepuederealizaracasoenunpróximofuturo
elgobiernolibreyrepresentativo”.Asuentender,supropuestacontenía
tácitamentealaproporcionalidadpueslacircunscripcióncontemplaba
“lastendenciaseintereses”localesyalavezconjurabalosmalesdelsufragio
delista,dondeeran“loscomités”losqueimponían“susfavoritos,susagen-
tesysusparásitos”,dandolugarenelCongresoal“reinadodeltinterillo”
yenlospartidospolíticosa“ladegeneración,alapatotayalsindicato”26.

25 AHCDN,expediente504-D-1921,caja7,fechadoel29deseptiembrede1921.
EntrelosotrosfirmantesfiguranEnriqueDickman,MarioBravo,NicolásRepetto,Fer-
nandodeAndreis,HéctorGonzálezIramain(socialistas),RamónDíazdeVivar(Liberal
correntino),RodolfoArnedo(UniónDemocrática,SantiagodelEstero),MiguelA.
AráozyJoséL.Rodeyro(UCR).
26 AHCDN,expediente533-D-1921,caja8.SegúnCosta,la“leySáenzPeña”repre-
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Porotrolado,enjuliode1922sepresentóunproyectodereforma
cuyainiciativaprovinodeldiputadosantiagueñoArnedo(firmante
delproyectodePinedo),queremitíaafragmentosdeunlibrodelju-
ristacatólicoRómuloAmadeo(1922).Paraestelegislador,laLeyNº
8871seasentabasobreuna“ficción”,alconsiderarqueelelectorado
seagruparíasóloentornoadosgrandespartidos,olvidandoqueera
consustancialalalibertadpolítica“ladispersióndeopinionesylafor-
macióndenuevosnúcleospolíticosqueaspiranatenersurepresenta-
ciónenloscuerposcolegiados”(PerselloyDePrivitellio,2009:114).

Correspondeañadiralareconstrucciónhechaporestosautores
otroproyectonoenumeradoallí,presentadoafinesdemayode1922
poreldiputadoJuanJoséFrugoni(UCR-CapitalFederal).Estelegis-
ladorporteñoimpulsabalaproporcionalidad,aunquesuarticulado
resultapobreynodabaprecisionessobrelafórmulaparaaplicarla.
Perolapropuestaconteníaunafundamentaciónextensaenlaqueel
parlamentarioseposicionabafrentealacoyunturapolíticanacional
yrescatasingularesantecedentesenelmarcodelatrayectoriaprevia
delaUCR.

Conformeaestedocumento,seaducequelarepresentacióndelas
minoríasfueunodelosprincipiosestatuidosenelprogramaprimigenio
delradicalismovotadoporsuConvenciónNacionalen1897,antece-
dentequeFrugonidenunciabacomo“olvidado”poreloficialismoypor
lasautoridadespartidariasdeentonces,alineadasconYrigoyen.Asu
entender,esaomisiónhabíadadolugaraqueelpaísvivieseunmomento
de“hondaagitación”–enreferenciaalaluchainternaqueprecedióa
laseleccionespresidencialesde1922–,yporelloexigíaasuscorreligio-
nariosvolveralasfuentesprogramáticas,parahallarallísolucionesalos
problemasdelmomento.

Frentealaamenazadisgregadoradelainternapartidaria,ellegis-
ladorinstabaalaaperturadelParlamentocomoespacioparatodaslas
opiniones,porserenesencia“tribunadondeseenuncianlasideasma-
dresdelaépoca,librándolasalcampodeladeliberación”.Dadoque
lasminoríasnoteníanespacioenlosotrospoderesnicapacidadde
hacerseoírporsísolasenlaprensa,suentradaalCongresolespermi-

sentabauna“encrucijadasinsalida”,puesallimitarseadospartidoslavidaparlamentaria
sedejabaalas“tendenciasdiversasyantagónicasdelaoposición”sinpodercoordinar
acciones”ysedejabaalpaísenmanosdel“gobiernodespóticodeunpartido”,enclara
alusiónalradicalismo.
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tiríadefendersuspropuestaseigualmentedaraconocersusideales
coneficacia.

Porúltimo,advertíaFrugoniquelaaperturadelCongresoalasmi-
noríasresultaríabeneficiosaparaeldebatelegislativo,advirtiendoque
“nadasepierdealanalizarideas,someterpropósitosaladeliberación
serena,sinprevencionesdeescuelasnidogmatismosdecenáculos”27.

II. Los debates sobre la proporcionalidad en Mendoza. 
Antecedentes, actores, propuestas y referencias teóricas

Enformaequivalentealosucedidoenelordennacional,enMendoza
laadopciónrepresentaciónproporcionalfueobjetodedebateendis-
tintasreformasdesdefinesdelsigloXIX.Lasprimerasfigurasqueabo-
garonportalsistemafueronlosintelectualesAgustínÁlvarez28 yJulián
Barraquero,miembrosfundadoresdelaUniónCívicaydelPartidoIn-
dependienterespectivamente.

Conmotivodedebatirselasituaciónprovocadaporalgunasinter-
vencionesfederalesenelcontextodelaRevolucióndelParque,Álvarez
entendíaqueunavezproducidalarevolucióndebíaimponerseelreme-
diofederalparazanjarladisputapolítica.Perolareconstitucióndelos
poderesnopodíarealizarsebajolaautoridaddeunsolopartido,sino
quedebíahacersenecesariamenteconparticipacióndelasminorías,de-
biendorecomponerseellegislativodeacuerdoconlarepresentaciónco-
rrespondienteacadapartido(Hirsch,2016:258).

PorsuparteBarraqueroimpulsólarepresentaciónproporcional
desde1881ylogrósuconsagraciónenlacartamagnade189529 eigual-
menteenlaleyelectoralreglamentariasancionadaenoctubrede1895,
resultandoaplicableparalaeleccióndediputadosprovincialesyconce-
jales.Estofueunestímuloparalaparticipaciónciudadanaenlistasin-
dependientes,cuyaacciónpasóasuplirladefeccióndelospartidos

27 AHCDN,expediente88-D-1922,caja2,p.3.
28 AgustínEnriqueÁlvarez(1857-1914)fueundestacadointelectualmendocino,que
integrólaUniónCívicaenMendoza.En1892fueelegidodiputadonacionalyen1897
fuecofundadordelaUniversidadNacionaldeLaPlata.Sobresuobraescritaysusideas
filosóficas,véaseRamaglia(1998).
29 Laletradelartículo57deesaConstituciónessimilaralartículo49delaConstitución
bonaerensede1873,documentoqueBarraquerodebióconocerendetalle,dadosude-
sempeñocomosenadorprovincialyconvencionalenaquellaprovincia.
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opositoresenelmarcodelapolíticadeacuerdosquetejíaelcivitismo
porentonces(PeñayLillo,1992).

Améndesercondescendienteconlasexpectativasdelaoposición,
paraBarraquerolaadopcióndelaproporcionalidaderaunaformade
conjurarelpeligrodelasrevoluciones:

Sielsistemarepublicanoconsisteenelgobiernodelasociedadpor
símisma,laverdaderarepresentaciónseráaquellaquecomprendaa
todaslaspartesqueconstituyenelorganismosocial.Laanarquíahabrá
desaparecidocuandoesténrepresentadosenelgobiernotodoslosin-
tereses,todosloscentrosautonómicosyesferasdeactividadsocialque
concuerdanconlosfinesprincipalesdelavidahumana(citadopor
MartínezPeroni,2002:160).

Talcomovimos,elsistemapropuestoporBarraquerofuedejado
deladoen1900.PeroseretomóenlaConstituciónde1910mercedal
gestoreformistadeCivit,aunquelosopositorescuestionaronlasverda-
derasintencionesdelmandatario.Finalmente,mercedalainclinación
reformistadeRufinoOrtega(h)pormediodelaLeyNº567de1911
sevolvióaadoptar,aunquelaextrapolacióndela“LeySáenzPeña”trajo
consigolalistaincompletaparaelordenlocal.

Enlacoyunturadelaprimerareforma,Ortegaimpulsólapropor-
cionalidad,señalandoquerespondíaalas“exigenciaspopulares”yera
necesariaparalaparticipaciónciudadana,entantopreveíadarespacio
a“todaslasopiniones,alasmayoríasyalasminoríasapreciables”.Asu
entender,el“coeficiente”(denominaciónquesedabaalavariantepro-
porcionalgenérica)abriríaeljuegodelarepresentaciónaotrospartidos,
contemplandoademásalas“fracciones”existentesdentrodecadaagru-
pación,lascualesseríanponderadasporelsistemasegúnelpesorelativo
deestasenelelectorado(ProvinciadeMendoza,1925:1090).

PorotroladoOrtegaresaltóquelaadopcióndelaproporcionalidad
habíasidoun“pasofundamental”paraelnuevoordenamientoyuno
delosejescentralesdelaLeyn°567,representando“unadelantosigni-
ficativo”,quecolocabaalaprovinciaensintoníaconlos“principiosmás
adelantadosdelacienciapolítica”(ProvinciadeMendoza,1925:1146).

Correspondeadvertirque,conposterioridadalareformabonae-
rensede1873-76,variasprovinciasllevaronadelantereformasconsti-
tucionales por las que habilitaban a las legislaturas a establecer el
principiodelarepresentaciónproporcional:ademásdeMendoza(1894-
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95y1910),locontemplaronlasnormasdefondodeSantiagodelEstero
(1884),Salta(1889),Corrientes(1889y1913),Jujuy(1893-94)y
EntreRíos(1903)30.

Luego,enunasegundainstancia,comoresultadodela“LeySáenz
Peña”ylaacciónposteriordelpresidenteparagarantizarsucumpli-
miento,hubotresprovinciasquedispusieronlaadopcióndelapropor-
cionalidad:BuenosAires(conlasreformasde1912y1913)yCorrientes
(1915)ratificaronelsistemadecociente–yaensayadoantesensusor-
denamientos–yTucumánadoptóelsistemaD’Hontensuleyelectoral
de1912,mecanismoquesemantuvoenlareformadelañosiguiente.
EncambioMendozayCórdobaconsagraronelsistemadelistaincom-
pleta,incorporandoenelordenlocalúnicamentegarantíaderepresen-
tacióndelaprimeraminoría(Fabris,FerrariyBarbero,2002:80).

a. Proporcionalidad y reformas electorales: los debates 
durante el mandato de Francisco Álvarez 

Comosevioenelcapítuloanterior,lasconsecuenciasdelaimplantación
delalistaincompletafrutodelaLey8871fueronobservadaspornu-
merososactorespolíticos.EnMendozalaleytuvounaaplicaciónco-
rrectaynosuscitódiscrepanciasentrelosactoresdelespectropartidario,
almenoshasta1915,cuandocomenzóavislumbrarseelascensoirre-
frenabledelaUCRylaexclusióndepartidosminoritarioscomoelSo-
cialistadelosespacioslegislativos.

Enesemarco,talcomohemosadvertido,lacuestióndelapropor-
cionalidadfueobjetodedebateenprofundidadanivellocal,tantoen
laconvenciónconstituyentede1915-1916comoenocasióndedeba-
tirseelproyectodeleypresentadoporFranciscoÁlvarezainstanciasde
Barraquero,defensordedichosistematantoensuroldedoctrinario
comodedirigenteyfuncionario.

Enlaspáginasquesiguennosinteresadilucidarcómoimpactaron
enMendozaloscuestionamientosylosdebatesdeordennacionalrela-
tivosalsistemaelectoral–yenparticularalapropuestadeadopciónde
laproporcionalidadpara la legislaciónlocal–.Lamentablementeno
hemospodidoaccederalosdiariosdesesionesdelosdebatessobrelas

30 EnloscasosdeSaltayJujuyestoquedócomounaposibilidadquenotuvocorrelato
enunaleyconcretaposterioryenMendoza,comoyaseñalamos,duróhastaelaño1900.
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leyesNº567y589,nitampocoloscorrespondientesalosaños1919y
1920,porlocualnoscentraremosenlasdiscusionessuscitadasentre
1915y1916,duranteelgobiernodeÁlvarez.

Conformehemosadvertido,enMendozahabíaregidoelsistema
proporcional,perolaadopcióndelalistaincompletaen1912barrió
conestemecanismo.Aposteriori,sinembargo,volvióaconsiderarsela
posibilidaddereimplantarlaproporcionalidadparamitigarelimpacto
negativoqueelrepartodostercios/unterciotraíaalsistemadepartidos
ydeigualmodoalconstatarselafaltadeconformacióndeunadinámica
decompetenciabipartidistaefectivamente“democrática”ydeincentivos
paralospartidosminoritariosrestantes.

EnelmarcodelaConvenciónConstituyenteconvocadaafinesde
1914,eltemadelarepresentacióndiolugaraunodeloscontrapuntos
másimportantesdelareformaconstitucional.

¿Cuálesfueronlasvocesafavoryencontradeunouotrosistema
yenquéreferenciasyexperienciasabrevaronlosactorespolíticosental
instancia?Laconvenciónconstituyóunescenariopropicioparalosre-
clamosopositorespormayorparticipación,perotambiénunaarena
dondeeloficialismobuscósalvaguardarsuposicióndepoder.Cupoa
socialistas,radicalesintransigentesyalgunosconservadoresreformistas
lapromocióndelsistemaproporcional,mientrasqueelradicalismo“or-
ticista”,loslencinistasyel“civitismo”–sinrepresentanteseneldebate–
separapetarondetrásdelalistaincompleta,proyectandoqueseríanlos
beneficiariosdeunhipotéticosistemabipartidista,aunquesinprever
quiénocuparíaellugardelamayoríayquiéneldelaminoría.

ElanteproyectoquesirviódebaseparaladiscusiónenlaCon-
venciónhabíasidoelaboradoporBarraquero,quienintegrólaComi-
siónredactora,juntoalospopularesRafaelGuevara,SeveroGutiérrez
delCastillo31,JuanMarcialContreras,AlbertoA.Day,ArturoCubi-
llos,JoaquínGuevara(h)yArturoFunes32,yalradicalEzequielTa-

31 SeveroGutiérrezdelCastillo(1866-1941)fueundestacadoabogadoyjurisconsulto
mendocino.SedesempeñócomojuezprovincialenloCivil,juezFederal,directorGe-
neraldeEscuelasyconvencionalenlasreformasde1894yde1916.En1904integróla
UniónDemocrática(agrupaciónopuestaalcivitismo)yluegoparticipódelacreación
delPartidoPopular.FueelectoporesteúltimocomosenadorprovincialporlaCapital,
cumpliendomandatosentre1912y1918.
32 ArturoFunesColl(1867-1951)fueunabogadoymagistradomendocino,quesevinculó
alPartidoRepublicanodeMitreyparticipóenlaConvenciónConstituyentede1900,
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banera(h)33.Cubillosfuesustituidoluegoporelconvencionalsocia-
listaRamónMorey34,cuyopartidohabíaquedadoexcluidodelaco-
misión(Egües,2008).

a.1. El debate sobre la representación legislativa en la Convención

Talcomoreseñamosenelcapítuloanterior,lalaborconstituyentese
desenvolvióalolargode1915yfinalizóenfebrerode1916conlasan-
cióndeunanuevacartamagna.Setomócomobaseelanteproyectode
Barraquero,quecontemplabael“sistemadecociente”paralaintegra-
cióndelasdoscámarasenlaLegislatura–ademásdeequipararlasen
cuantoalcriteriodesuintegraciónsobrelabasedelapoblaciónyde
lasmismasseccioneselectorales–.

Yadesdelassesionespreparatorias,losconvencionalesdebatieron
silaConstitucióndebíaplasmarenformadefinitivaunsistemaelectoral
determinadoodebíadejarelasuntolibradoalcriteriodeloslegisladores,
quienesen la ley reglamentariafijaríanquémodalidad seadecuaba
mejoral“principiodemocrático”(Seghesso,1981:390;PérezGuilhou,
1997:184).

Eldilemasetrasladóluegoalrecintoylacomisiónpresentódos
dictámenes.Eldemayoría–firmadoelgruesodelosconvencionales
delPartidoPopularylosrepresentantesdelsocialismoyelradica-
lismomoderado35– fijaba la proporcionalidad comoprincipiode

dondedefendiólarepresentaciónproporcional.Opositoralcivitismo,participódelafor-
macióndelPartidoPopularen1911.Desde1914fuepresidentedelaSupremaCortede
JusticiadeMendozayfueelegidoconvencionalconstituyenteen1915y1916(Fúnes,2015).
33 EzequielTabaneraVidela(1862-1933)fueundirigentepolítico,viñateroybodeguero,
queregenteócoloniasagrícolasenTunuyánySanRafael.IntegrólaUniónCívicaen1890
yluegosevinculóalosPartidosUnidos,peroalpocotiemposehizoopositoraCivit.Fue
candidatoindependienteasenadorporTunuyánen1902yen1904porSanRafael.Entre
1907y1911integróvariasagrupacionesopositorasalcivitismo,hastaquesesumóen
1913alaUniónCívicaRadicalorticista(opositoraaLencinas).Enlosaños20encabezó
unadelasfaccionesradicalesyrigoyenistasyfuecandidatoagobernadoren1921.
34 RamónMorey(1890-1957)fueelmáximodirigentesocialistaenMendozahasta
1927,cuandoadscribióalSocialismoIndependiente.OriginariodeSanNicolás(Buenos
Aires),seinstalóenlaprovinciaen1906ysedesempeñócomoperiodistayprocurador.
Fuediputadoprovincialentre1914y1920ycandidatoagobernadorenvariasoportu-
nidades.En1932sevinculóalaUCRyfueelectosenadorprovincial,llegandoapresidir
elbloqueen1940.Sobreelfinaldesucarrerasesumóalperonismo(Lacoste,1993).
35 Laeleccióndelosconvencionalesserealizóporelsistemadelistaincompleta.ElPar-
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fondo,dejandoladefiniciónoperativadelsistemaalaleyreglamen-
taria,aldisponer:

Laproporcionalidaddelarepresentaciónserálanormaquerijapara
laseleccionespopularesafindedaracadapartidooagrupaciónre-
gularmenteconstituidaunnúmeroderepresentantesproporcionalal
númerodesufragantessegúnelsistemaqueparalaaplicacióndeeste
principiodeterminelaley(ProvinciadeMendoza,1917:153).

Porsuparte,eldictamenendisidencia–firmadosolopordoscon-
vencionalesdelPartidoPopular,AlbertoDayyJoaquínGuevara(h)–
estipulabagenéricamenteque:“Enningúncasolaleyelectoraldejará
dedarrepresentaciónalaminoría”,sinanticiparpreferenciaporningún
tipodesistema.

Laprimeraalocucióneneldebatefueladelconvencionalsocialista
SantiagoCastromán,quiendefendiólaproporcionalidadconargumen-
tosjurídicos,referenciasteóricas36 yexperienciasdeotrasprovincias
(BuenosAires,CorrientesyEntreRíos)ydelextranjero.Aludió,asi-
mismo,alámbitomunicipalporteño,destacandoqueenlaCapitalFe-
deralhabíadadoexcelentesresultadosyvaticinóquelaproporcionalidad
seríaunadelas“cláusulasfundamentales”delanuevacartamagnalocal,
celebrandoquelamayoríadelacomisiónredactorasehubierainclinado
asufavor,apesardesuorigenpartidariodiverso.

Conformealacaracterizacióndeestedirigente,elsistemapropor-
cionaleraelmás“democrático”yalavezel“máscientíficoyeficaz”entre
losexistentes,siendoademáselúnicoquepodríadarlugaratodaslasten-
denciaspresentesporentoncesenlapolíticamendocina.Enelmarcode
unrecorridoporsusantecedenteshistóricosenelextranjero,seadvertía
comoprincipalventajaelenriquecimientodelosdebatesparlamentarios:

Elsistemadelarepresentaciónproporcional,conelsistemadelcuo-
ciente[sic]propuestoenDinamarcaen1855porelMinistroAndrae,

tidoPopularobtuvolamayoríaenlostresdistritos,ycupoalsocialismolaminoríaen
elprimeroyelsegundo.Eneltercerdistritoelectoral,encambio,resultóensegundo
lugarel“PartidoIndependiente”integradoporradicalesmoderadosquerespondíana
EzequielTabanera(h).
36 AlascitasdeautoridaddeEstradayJoaquínV.González,CastrománsumóladeAr-
turoM.Bas.Yenformacomplementaria,aludióalamencionadaencuestadeldiario
La Nación de1911.
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desarrolladoyperfeccionadoenInglaterraporomasHareyMr.
Farreiten1859y1860ydefendidomástardeporStuartMillen
1862,comounodelosmayoresprogresosrealizadosenlateoríay
prácticadelgobierno,segúnsupropiaexpresión,satisfaceenrealidad
todaslasaspiracionesdemocráticas,puestoquepermitequetodaslas
minoríasesténrepresentadasenloscuerposcolegiados,donde,sino
triunfan,endefinitivacontribuyenporlomenosaladeliberación
(ProvinciadeMendoza,1917a:155).

Apartirdeestasreferencias,elrepresentantesocialistasostuvoque
nopodíanquedartendenciasosegmentosdelaopiniónpúblicaexclui-
dosdelosdebatessobrelasancióndelasleyesyapuntócontraeldes-
pachodeminoríapornodarsoluciónadichoproblema.Luegoilustró
lasfalenciasdelsistemadedosterciosconunejemplomatemáticofic-
ticio–ypusotambiéncomoejemplocifrasdedoseleccioneslocalesre-
cientes–paraexplicarporquélafórmulavigenteexcluíalaspreferencias
deunabuenapartedelaciudadanía37.

Posteriormente,CastrománcitólarespuestaalaencuestadeLa Na-
ción deljuezEnriquePrack38,dondeestedestacabalaimportanciade
laamplituddelasdeliberacioneslegislativas:

Alpretenderquesolounamayoríapuedefijarlasleyesquelos
handedirigir,seolvidaqueparaestablecerdichasleyesesante
todoindispensableladeliberación,yqueenellapuedenydeben
influirconsusrazoneslosrepresentantesdelasdiversasopiniones
enquesehalledivididoelpaís.Sielparlamentohadelegislar
paratodalaNaciónesnecesarioqueensusenopuedanhacerse
oírtodaslasopinionesexistentesenella,yquepuedandefenderse
todoslosinteresesquelalegislaciónpuedeafectar.

37 Seponíacomoejemplolaseleccionesdediputadosprovincialesdelsegundodistrito
de1914,dondecompitieronelPartidoPopular,elradicalismoylossocialistas.Estosúl-
timosnolograronningunabanca,apesardeobtener2.000votosyquedar400votos
debajodelaUCR.Deigualmodo,refirieronalaseleccionesdeconcejalesdelaCapital
delmismoaño,dondeelsocialismotriunfócon1.700sufragios,seguidoporelPartido
Popular(1.300votos)yporunaagrupaciónindependiente–el“comerciominorista”–,
queorillólos1.100votos,perosinlograrningúnconcejal(ProvinciadeMendoza,1917).
38 EnriqueBernabéPrack(1869-1937)eraunreconocidojuez,juristaydocenteporteño,
cercanoalradicalismo“principista”ymilitantedelasideascatólicas.Publicóvariosen-
sayossobrelarealidadpolíticaydiversasobrassobretemasjurídicosydehistoria,disci-
plinaestaúltimaenlaqueeraautodidacta.
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Sinuestrorepublicanismo,nohadeseguirsiendopurasofisticación
esnecesario,pues,antetodo,implantarlarepresentacióndelasmi-
norías(ProvinciadeMendoza,1917a:154).

Luegodetalesreflexiones,elconvencionalseabocóarefutaralgunas
críticasquesehacíanalsistemaproporcional.Enprimerlugar,rebatió
laideadequelaexperienciabonaerensede1873fueraunfracaso,ase-
verandoqueelobstáculohabíansidolospartidosdelaoposición,que
optaronpornoconcurriralaseleccionesadarbatalla.Destacó,asi-
mismo,laadopcióndelsistemaporpartedeCorrientesyEntreRíos
ensusconstituciones,eigualmentedeSaltayJujuy,quehabilitabana
susrespectivaslegislaturasaadoptarleyesenelmismosentido.

Respectodelimpactoesperableenlospartidospolíticos,seadvirtió
quelospequeñospartidosnopodríansubsistirporsísolosenlavida
políticadelpaíssinunafórmuladeesetipo.Además,sefacilitaríacon
ellaenelámbitoparlamentario“esaleyfísicadelaatracción”porlacual
losgrandespartidosconfluyenconlosmenoressobrelabasedelaafi-
nidaddeinteresesalahoraderesolverlasdificultadesnuméricasdelos
bloquesparalasancióndelasleyes.

El tercer cuestionamiento rebatido fue el referidoalpeligrode
unióndelasminoríascontraeloficialismo.Aeserespecto,sosteníaque
comotrasfondodelaacciónmancomunadadebloquesdiversosenuna
cámaranodebíaverse

(…)másqueelcomúnpropósitoderesolverarmónicamenteuna
gravecuestiónendebate,degraninteréscolectivo.Y,alfinyalcabo,
esasminorías,animadasporunmismointeréscomún,constituirían
laverdaderamayoríaporqueseríanlasquerepresentaríanlamayor
sumadevoluntades,traducidasporlosvotosquehabíanobtenidosus
representantesenloscomicios(ProvinciadeMendoza,1917a:155).

SetrasluceenestosargumentoslapercepcióndelPartidoSocialista
acercadesupropiaexperienciaconlalistaincompleta,entantoelsis-
temalosperjudicóconcreces,obligándolosaresignarsusespaciosenla
arenalegislativalocalyenlosconcejosmunicipales.Respectodeesto
último,postulabaelconvencionalquelaproporcionalidaderalaúnica
formadehacerrealidadlademocraciayelcontrolopositorenelmarco
republicano:
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Serealizaasí,señorPresidente,laverdaderademocracia,puestoque
estesistemainteligentequenosotrosdefendemos,permitequetodos
lospartidospolíticosesténrepresentadosenloscuerposcolegiados,
enlosParlamentosyenlosConsejosMunicipales,yasílasleyesyor-
denanzasquesedictenhabránpasadopreviamenteporelcrisolpuri-
ficadordelseverocontralordelosrepresentantesdelpueblo,llevando
juntoconsupromulgación,elselloinmaculadodesuorigendemo-
cráticoyrepublicano(ProvinciadeMendoza,1917a:155).

Finalmente,sudefensaconcluyóconunpedidoalosconvencio-
nalesdeloficialismo,paraquemanifestasenvocacióndeferepublicana,
desmintiendoconsuvotountrascendidodelmatutinoLos Andes del
díaanterior,segúnelcualseanoticiabaqueunconvencionaldelPartido
Popularhabíarecorridoexpresamentelosdomiciliosdesuscorreligio-
nariosparainducirlosavotarencontradelaproporcionalidad39.

ElotroconvencionalquedefendióeldictamenmayoritariofueAr-
turoFunes(delPartidoPopular),quienratificólasventajasteóricasde
laproporcionalidad,explicandoendetalleelsistemade“Borèly”apartir
deVarela(1876).Asimismo,rescatódeEstradasupronunciamiento
comoacadémico,destacandoquetalsistemaposibilitabadarvozyes-
pacioalasminoríasenlosdebatesdeaquellosasuntosqueerandein-
terésparatodalacomunidad.

Sobrelabasedeesasreferenciasteóricas,Funesseñalóquesuadop-
cióneralaúnicaformadealcanzarla“verdaderarepresentaciónpopular”,
puesporsuintermediosereflejarían“comoenunespejotodoslosmatices
delaopinión”,pudiendolasfuerzas“apreciablesdelaopiniónpública”
llevaralasasambleasrepresentativas“susaspiraciones,susideales,susan-
helos,susreclamos(…)”(ProvinciadeMendoza,1917a:156).

Ahorabien,paraFunesnodebíaotorgarserepresentaciónatodaslas
minoríassinosoloaaquellasquetuviesen“unabaseapreciabledeopinión”
–adoptandoasíunaposiciónmásrestrictivaquelasocialista–.Enesa
línea,advertíaquelaprincipallimitacióndelaLeySáenzPeñaeraotorgar
espacioaunasolafuerzaopositora,lacualpodíaser“minoríadelama-

39 Enrigor,Los Andes anoticióqueel16denoviembreunconvencionalqueintegraba
lajuntadirectivadelpartidooficialistahabíarecorridodomiciliosdesuscolegaspara
“decidirlosencontradelascláusulasmásomenosavanzadas”delproyectodeBarraquero
(Los Andes,1915,17denoviembre,p.5,“Movimientopolítico”).Apartirdeesetras-
cendido,Castromándenostólaacciónlobbistadeloficialismo,señalándolacomo“poco
gratayantidemocrática”(ProvinciadeMendoza,1917:155).
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yoría”,disputándoseasílarepresentaciónenelmarcodeunmismogrupo
político,comosucedíaconlaUCR(ProvinciadeMendoza,1917a:156).

Porotrolado,elconvencionalpopularentróenterrenojurídico,
arguyendoqueeldespachodemayoríaauspiciabaparalanuevaCons-
tituciónelprincipiodelaproporcionalidad,dejandoluegoacriteriode
laLegislaturalavarianteofórmulaconcretaparahacerloefectivo.En
esemarco,cuestionabaelcaráctergenéricodeldespachoalternativodel
oficialismo,planteandoquesoloconunapronunciaciónexpresaafavor
delaproporcionalidadenlanormadefondopodríadarselugarluego
a“todoslosmaticesdelaopinión”enlaleyelectoral.

Asimismo,destacabadosventajassalientesdelsistemaproporcional
enloquerespectaalacomposiciónlegislativa.Porunlado,elnodejar
ningunaopiniónsinrepresentantesenloscuerposlegislativosy,por
otro,queinducíaaaquellasopinionesquenoconsiguiesenunpisomí-
nimodeadherentesadarsuapoyoahombresnotablesdeotrospartidos,
amparadosporsuprestigioenlaopiniónpública,loquelespermitía
canalizarsusinteresessindesperdiciarsusvotos.

Llegadoelturnodelaminoríadelacomisión,AlbertoDaydefen-
diódesdelojurídicolanecesidaddenocristalizarenlaConstitución
unprincipiodeterminado,loquecondicionaríalalibertaddeloslegis-
ladoresrespectodelsistemaaadoptar.Enconcreto,argüíarazonesde
técnicaconstitucional:altenerlaprovinciaunaConstituciónrígida,la
redaccióndebíaserlomáselásticaposible,demaneradeevitarcolocar
disposicionesquefuesen“unatrabaparalasancióndereformas”pun-
tualesolaadopciónposteriordeotrosprincipiosconvenientes“alpro-
gresogeneraldelaProvincia”,segúnlacoyuntura.

Ensucalidaddedefensordeldictamenalternativo,planteabaque
laConstitucióndebíaadoptarunprincipiogenérico,paraqueluego
fueralaleyreglamentariadadaporlaLegislaturalaqueestipulaselafór-
mulaconcretadeaplicación.Enesemarcoafirmabaadscribirauncon-
cepto “dinámico” del derecho y de las instituciones, reflexionando
ademásentornoalpeligroquerepresentabaelfijarunsistemacomplejo
comoelproporcional,debidoalafaltadeculturacívicaqueseeviden-
ciabaporentoncesenMendoza.

Elargumentoantedicho–difundidoporentoncesenlosestudios
constitucionales–implicabaconcebiralordenjurídicocomoalgo“con-
tingente”y“mutable”,deahílanecesidaddeeliminarposiblestrabasa
sumodificación,haciéndolafactibleconformealasnecesidadesdelmo-

138



mentoylaevolucióndelavidapolíticaysocial.Comocontracara,sos-
tuvoDayqueelpeligroestribabaenlaobtenciónderesultadosnode-
seadosquenopudieranserluegosubsanados:

Yasí,siporunaparteestablecemosprincipiosquesonmásbienre-
glamentarios,yporconsiguienteajenosalaConstitución,yporotra
partenosproponemosevitarsureforma,nosexponemosaqueuna
institucióncualquieradeestasquevamosaestablecerenlaConstitu-
ciónnodélosresultadosquenosotrosesperamosynohayaremedio
almal(ProvinciadeMendoza,1917a:157).

Porotraparte,aseverabaquelaamplituddelaredacciónpropuesta
porlaminoríapermitiríaluegoalaLegislaturaadoptarlaproporciona-
lidadocualquierotrosistema.Enesemarco,setrajoacolaciónlare-
formadeSáenzPeña,sosteniendoquetantoelpresidentecomolos
legisladoresconocíanelsistemaproporcionalperoque–sabiamente–
decidieronnoadoptarloen1912porqueelpaísnoestabapreparado
paraello.Enesemarco,insistíaenquesetratabadeunamodalidadde
representacióndesaconsejableparaelcontextomendocino,mercedala
culturapolíticalocalylaculturaindividualdesushabitantes.

Posteriormente,DayrebatióaCastrománseñalandoquelaexpe-
rienciabonaerensede1873habíasidoun“auténticofracaso”.Luego
adujoquesololos“grandespartidos”podíanasumirresponsabilidades
ygestarprogramasdegobierno.Asimismo,advirtióelpeligrodelafrag-
mentacióndelelectoradoyladivisióndelosgrandespartidos,puesla
proporcionalidadpermitiríaque“gruposdedescontentos”selanzasen
ala“aventuraelectoral”,sinrepresentarmásque“tendenciasaisladas”,
acciónnocivadecaraalaaccióndegobiernosillegabanarepresentar
“tendenciasanárquicas”(ProvinciadeMendoza,1917a:157).

Porúltimo,laalocucióndelconvencionalpopularapuntóarelati-
vizarlascitasdeautoridaddelosencuestadosporeldiarioLa Nación,
señalandoquesetratabaensumayoríadeconstitucionalistasyacadé-
micosqueeranfavorablesalaproporcionalidadsoloporquesehabían
vistoinducidos“porlosprincipiosdelacienciaydeladoctrina”,pero
desconocíanelartedegobernarylasconsecuenciasprácticasdesuadop-
ciónenelordenamientojurídicodelpaís.

LaposicióndeminoríarecibióelapoyodeJoaquínGuevara(h)y
MarioArenas,convencionalesdelPartidoPopular.Mientraselprimero
reafirmólanecesidaddeno“atar”laletradelaConstituciónaunsis-
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temadeterminado,Arenasreiteróquelaproporcionalidadnoeraven-
tajosaporqueMendozanoestabaaúnpreparadaparaelloydebíasal-
varseel“régimenquehastahoynoshadadobuenosresultados”.Por
último,incurrióenunaconfusiónteóricaalsostenerquelalistaincom-
pletaeraasumodo“unsistemaproporcional”perolimitadoaunasola
fracciónelectoralyaseveróquenoexcluíaalasminorías,puespodían
accederalaLegislaturadesdedistintasseccioneselectoralesfiguras“de
todoslospartidosydetodaslastendencias”.

Eldebatesiguióconunasegundarondadeintercambios,enlaque
principióFunes.Esteconvencionalreafirmóqueelsistemaproporcional
eralamejoropciónpara“formarasambleasdeliberantesqueseanlaver-
daderaexpresióndelavoluntadgeneral”ycalificósuadopcióncomo
uninterésdebienpúblico,necesarioparadisipardelaescenapolítica
eltemorinfundadoalaaccióndelasfaccionesyparaincentivaralas
agrupacioneslegalmenteconstituidas.Advertíaquesoloasíhabría“para
todoslospartidoselmedioyelestímulodequesusaspiraciones,ten-
denciaseideaslesencuentrenunajustaylegítimarecompensa(…)”
(ProvinciadeMendoza,1917a:158).

Porotrolado,elconvencionalrebatióasucolegaGuevaraenel
planojurídico,aduciendoqueeldebatedefondogirabaentornoaun
“principio”derepresentación–eldelaproporcionalidad–ynosimple-
menteaun“sistema”ofórmula,siendoelnúcleoesencialdedichoprin-
cipiogarantizarqueestuviesenrepresentadas“todaslastendencias,todas
lasopiniones,yporconsiguiente,todaslasminorías”ynosololapri-
meraminoría,comohastaentonces.

Lavotacióninicialdioporresultadoladerrotadeldictamendema-
yoría,por11votosafavory15encontra.Lamismasehizoenforma
nominal,asolicituddelconvencionalpopularMaturana.Elgruesode
votosencontraprovinodelosconvencionalesdelPartidoPopular,lo
quepermiteconjeturarlaveracidaddeladenunciasocialistarespecto
delasdirectivasexpresasqueladirigenciadelpartidooficialistadioa
susconvencionalesentalsentido.

Luegodeladerrotadeldictamenmayoritario,hubounintento
frustradodeFunesporlograrqueeneldictamenalternativo–quedebía
votarseacontinuación–secolocaselaletra“s”,paraconvertiralplural
eltérmino“minoría”ygarantizarasílarepresentacióndemásdeun
grupopolítico.EstoúltimofueapoyadoporelradicalTabaneraeigual-
menteporGuevarayDay,quienespropusieroncomovarianteenlare-
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dacciónlafrase“laolasminorías”.PerolosoficialistasArenasyCano
seopusierontajantementeacualquiercambio,suscitandouncontra-
puntoconFunesyTabanera,porentenderquenocabíaunainterpre-
taciónenpluraldeltérmino.

EldiscursodeDayreiteróquenodebíanfijarsistemaalgunoenla
cartamagnaydesdeloteóricorescatóelargumentodesucolegaArenas,
relativoaquelalistaincompletadabaespacioavariasminoríasenMen-
dozaporentonces:

(…)puestoquelarepresentacióndelasminoríaspuedealcanzarse
conadoptarelsistemaproporcionalcomoelsistemanoproporcional.
Conlaleyquenosrige,porejemplo,enunacircunscripcióncual-
quierapuedenvotartrespartidosyobtenerlamayoríaunodeellosy
repartirselaminoríaentrelosotrosdos,porquepuedehaberentre
esosdospartidoscandidatoscuyosprestigiosseantanevidentesque
arrastrenlosvotosdelamayoría,yencambiotodoslosdemásvotos
quesobren,seinclinenenfavordeunadelasminoríassolamente;
estoesperfectamenteposible(ProvinciadeMendoza,1917a:161).

En esemarco, consideraba factible el agregado propuesto por
Funes.PerosucorreligionarioGuevarasosteníaque“aldecir«lamino-
ría»”,debíaentenderse“laposibilidaddeincluir«la»oa«lasminorías»”,
sincambiarlaredacción.

TalesargumentosfueronretrucadosporFunes,quieninsistióen
volveradiscutirelasuntodadoquelaminoríadelaComisiónnose
mostrabacategóricamentecontrariaalaincorporacióndelplural.Luego
advertíaquesielprincipalinterésdeldespachominoritariohabíasido
noimpediralaLegislaturasancionarmásadelante“unaleymáspro-
gresistaomásconvenienteparadarrepresentaciónaesasminorías”,de
noañadirsela“s”,elsistemaproporcionalquedaríaexcluidoporcom-
pletocomoopciónparaelrégimenelectoral.

AntelaconfusiónsuscitadaporlareferenciadeFunes,elpresidente
Ruiz(delPartidoPopular)consultóalosmiembrosdelaminoríasiha-
bíanaceptadolainterpolacióndelplural.Intertanto,Tabaneraadvirtió
queelagregadoeralaúnicafórmuladehabilitarafuturolaproporcio-
nalidadyacusóasuparArenasdenohaberentendidoel“espíritu”de
loqueseplanteabaenlacomisión.

Perolainterpolaciónnofueaceptadaporlasautoridades,quienes
llamaronavotarlapropuestadeDayyGuevaraensuredacciónoriginal,
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lacualseaprobópormayoría.Luegodelprimerconteodevotos,Funes
pidióunaratificacióndelavotación–quearrojóigualresultado–yfi-
nalmentepidióalasautoridadesunaaclaraciónsobreelsentidodela
redacciónfinal,quefuerechazada.

Nohemoshalladoenlasalocucionesdeldiariodesesioneslosmo-
tivosdelcambioenlaposiciónqueadoptóelbloqueoficialistadela
Convención.Perocabepensarenquehubodebatesynegociacionespor
fueradelrecintodelaLegislaturaapartirdelascualeseloficialismode-
cidióaabandonarelcriteriodeBarraqueroydelacomisiónredactora
sobrelaproporcionalidad,impulsandolaalternativapresentadapor
GuevarayDayendefensadelsistemavigente40.

Bajotalpremisa,sepuedeexplicarlainasistenciaadichasesiónde
unconvencionaldegranprotagonismocomoBarraquero,lomismo
quelaausenciadeSeverodelCastillo,ambosjuristasydefensoresdoc-
trinariosdelsistemaproporcional.SibienPérezGuilhou(1977)atri-
buyealprimeroungestodedisciplinapartidariaydecoherenciacon
sucalidaddefuncionariodelgobiernodeentonces,cabepensar–apar-
tirdeladenunciadeCastromán–queelgobernadorylosmiembros
delPartidoPopularpudieroninstruiraestasfigurasqueseausentaran
deldebateparanoconfrontarconsuscolegasdebloque.

Sinembargo,correspondeadvertirquehuborepresentantesoficia-
listasquenoseavinieronalcambiodeposición:FunesyContreraspre-
sentaron sus renuncias comoconvencionales alfinalizar esa sesión,
acusandoabiertamentealoficialismoantelaprensadequererlograrma-
yoríaparaeldictamendeGuevarayDaymedianteuna“presióninde-
bida” de la dirigencia partidaria sobre sus convencionales, en clara
sintoníaconlodenunciadoporCastromán.

Finalmente,elartículo53adoptólaredaccióndeldictamenmino-
ritario,quedandocomoreglaqueafuturonopodíadejardedarsere-
presentación a “la minoría”, en singular. Se sobreentendía, así, la
referenciaala“primeraminoría”,ensintoníaconlaLeyNº8871,aun-
quetalinterpretaciónfuedebatidaconposterioridad–comoveremos–
porlosdefensoresdelsistemaproporcional.

40 UnsueltodeLos Andes acusóaloficialismopopulardehaberoperadoconinterés“par-
tidista”encontradelaproporcionalidadparamantenersupreponderanciay“perpe-
tuarse”comopartidodegobierno,impidiendoasuvez“quelospartidosopositores,
cualesquieraseasucapacidadelectoral,puedancontralorearsugestióndesdelasbancas
legislativas”(Los Andes, 1915,19denoviembre,p.5,“Disidenciasconvencionales”).
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a.2. La proporcionalidad dejada en el tintero: el debate 
del proyecto de 1916

SeismesesdespuésdelajuradelanuevaConstitución,elgobernador
ÁlvarezpresentóalaLegislaturaelproyectodeleyelectoralelaborado
porBarraquero,enelqueseimpulsabaelsistemaproporcional.Lacues-
tióndelsistemaelectoralfueelpuntonodaldelareforma,puessegún
expresóelentoncessenadorradicalTabanera(h)alabrirseeldebate,“la
únicareformafundamentalquetieneesteproyectoconrelaciónalaley
nacionaldeelecciones,eslaqueserefierealaproporcionalidaddelvoto
yalarepresentacióndelasminorías”(ProvinciadeMendoza,s/f:1194).

Desdelaprensalocal,eldiarioLos Andes celebrólainiciativaseña-
landolabondaddelpropósitodelgobernadoralconcederlugaralas
minoríasenelámbitoparlamentarioycalificóalsistemaproporcional
como“elmástécnicoyelquedeunmodomásracionalconsultalos
interesesdelelectorado”,entendiendoqueenlascámarasdelaLegisla-
turadebíandeestarrepresentadaspor“«lamayoríaquegobiernaytodas
lasoposicionesquecontrolan»”(Los Andes,1916,6deagosto,p.5,“El
Día.Laleyelectoral”).

Conformeatalpropósito,elartículo46delproyectodisponía:

EnlaseleccionesdeDiputadosySenadoresalaLegislatura,larepre-
sentacióntendráporbaselapoblación,yafindedarrepresentación
alaminoría,encumplimientodelodispuestoenelartículo53dela
Constitución,laproporcionalidadabasedelcuociente[sic]electoral
serálaregla,afindedaracadapartidoorgánicounarepresentación
proporcional al número de sus votantes (Provincia deMendoza,
1917b:1178).

Enformaconcordante,elartículo57delproyectodetallabaelpro-
cedimientoaseguirparaelescrutinioenelcasodeDiputadosySenadores,
remitiendoalsistemade“doblecociente”(oHare-Borèly).Entreotras
cosas,secontemplabaelsorteocomomedioparaasignarunabancaen
casodehaberrestosigualesysepreveíarestarvotosaunalistaencasode
queuncandidatofiguraseendiversasboletaspartidarias(contabilizando
paradichocandidatoúnicamentelosvotosdeaquelladondehubieraob-
tenidomayorcantidaddeapoyos).Finalmente,sedisponíaqueencaso
dehaberdosomásexcedentesdevotosigualesentresí,seproclamaría
electouncandidatodelpartidoquehubieratenido“menorrepresenta-
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ción”enlaoperaciónaritméticaprincipal,obienasignandolabancaa
unafracciónquenohubiesealcanzadoelpisodelprimercocienteyestu-
viesesinrepresentación(ProvinciadeMendoza,s/f:1181-1182).

AlserdebatidoenlaComisióndeLegislación,sedecidiósuprimir
unafrasetextualprovenientedelartículo53delanuevaConstitución
provincial,cambioimpulsadoporDelCastilloyTabanera(ambosex-
convencionales),loquepermitepensarquetuvieroninterésenevitar
cualquierimpugnaciónquesepudieserealizarsobrelabasedelapalabra
“minoría”ensingular.

Elproyectoquedópendienteyfueretomadoensesionesextraordi-
nariasqueconvocóelgobernadorenoctubrede1916.Conformeseñala
unsueltodeLos Andes,primabaenlosrepresentanteselinteréspartidista
yelproyectodeleyelectoraleraporentonces

(…)objetodeunpeloteoespecialentrelasfraccionesrepresentativas
departidosdelacámaradeDiputados.Lospopularesopusiéronse
primeroasusanciónporconsiderarlocontrarioásusinteresesen
cuantopodíaimpedirlescontarconunamayoríaabsolutayregimen-
tadaenelsenodelascámaras,yhabiendoevolucionadoéstos,son
ahoralosradicaleslosqueparecenobstaculizarloporlamismarazón
yantelaperspectivadetenerqueluchar–unavezempuñadaslasrien-
dasdelgobierno–,contralasfraccionesdisidentesdelosotrospartidos
(Los Andes,1916,9deoctubre,p.5,“ElDía,defeccionespolíticas”)41.

Enlasesióndel26deoctubreExequielTabanera(h)–miembroin-
formantedelaComisióndeLegislación–defendióelsistemapropor-
cional y remitió tanto a antecedentesnacionales como extranjeros.
Luegoaludióalareformade1912como“unagranconquista”para“la
República”,peroadvirtióquealaluzdelosañosresultaba“insuficiente
alahoradegarantizarelejerciciodelosderechospolíticosdelosciu-
dadanos”.Respectodelcasobonaerense,estelegisladordestacabaque
laproporcionalidadhabíasidoparaesaprovinciaunsistema“muycon-
veniente”sinquesehubieraintentadomodificarla.Luegohizomención
alcasodeFrancia,paísqueadoptóunavarianteproporcionalparael

41 Álvarezlogróennoviembredeeseañolasancióndelaleymunicipal(LeyNº702),
cuyoartículo9preveíaquelosconcejalesdebíanelegirseconelmismosistemaquees-
tablecíalaleyelectoralprovincialparalosdiputadosprovinciales,conlocuallaforma
quesedecidieraparaestaúltimaseaplicaríaluegoparalaseleccionesmunicipales(Pro-
vinciadeMendoza,1925,t.4:1299yss.).
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ordennacionalen1913,luegodedebatireltema“durantemásdeveinte
años”(ProvinciadeMendoza,s/f:1194-1995).

Porotrolado,Tabaneraadujoquelaleynacionalhabíaconsagrado
en1912lalistaincompletaporquenohabíasidoposibleaplicarotro
sistema,quedandoexplicitadataldificultadenunaentrevistaque–en
sucalidaddedirigenteradical–logrótenerhacia1910conelprimer
magistrado:

ElPresidenteSáenzPeñamedecíaqueél,enelfondo,creíaquelaúl-
timapalabraenmateriaelectoraldebíaserlarepresentacióndelasmi-
noríasporelsistemaproporcional,peroqueélcreíaqueenelpaísno
conveníatodavíaentrardellenoasancionarlaleyenestaformayque
considerabaque,comounprimerpaso,comounensayo,eranecesario
elsistemadelalistaincompleta(ProvinciadeMendoza,s/f:1195).

Asimismo,ellegisladorradicalrecordóquesubloqueenlaConven-
ciónConstituyentesehabíapronunciadoporlainterpretaciónampliadel
artículo53delacartamagnayaseguróquelospropiosfirmantesdeldic-
tamenaprobadoreconocieronquelapalabra“minoría”erauntérmino
genérico,quepodíaadmitirlainclusiónde“lasminorías”enplural.Bajo
talpremisa,manifestósuagradoparaconlainterpretaciónampliaque
habíahechoelPoderEjecutivoalenviarelproyectodeley,señalandoque
elcriterioeraconvenientealosinteresesdelaprovincia.Porúltimorei-
terabaquefueradelsistemaelectoral,todaslasdemásmodificacionesin-
troducidasporlaComisióneran“cuestionesdedetalle”quenotenían
demasiadaimportancia(ProvinciadeMendoza,s/f:1196).

Enlaposicióncontraria,elsenadorAníbalCabrera–radicallenci-
nista42–seopusoalartículo46,arguyendoquecontrariabalaConsti-
tuciónyquelaúnicainterpretaciónconstitucionalposibleera“laque
permitíalaletradelaleyyqueessuespíritu”,debiendorestringirsesu
aplicaciónaunasolaminoría.Luegodestacólapreeminenciaquela
propiacartamagnadabaalgobernador,entantolofacultabaaconcretar
suobraconauspicioyconcursodelascámaraslegislativas:

42 AníbalCabreraeraunabogadoydirigenteradical.Fuesenadorprovincial,delegado
alComitéNacionalypresidentedelComitéProvincia.AdhirióalafaccióndeLencinas
desde1913yfueelegidodiputadonacionalenmarzode1918.Peroalañosiguientese
distanciódeaquelporsuenfrentamientoconelvicegobernadorDelfínÁlvarez,que-
dandodesdeentoncesvinculadoalradicalismodisidente.
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(…)unprogramadegobiernonoserealizaporlasolavirtuddelPoder
Ejecutivo,sinoquedeberealizarseporintermediodeleyesquesan-
cionanlasCámarasLegislativas.SilaConstituciónpermitequevaya
alaprimeramagistraturaunciudadanoadesarrollarunprogramapo-
líticodeterminado,noesposiblequeporotraparteleatelasmanos,
impidiéndolequerealiceeseprogramaparalocualhasidoelecto (Pro-
vinciadeMendoza,s/f:1112).

Envirtuddetalpremisa,paraCabrera,pueslaConstituciónnopodía
consagrarantagonismosentrelospoderesdelEstadoyporellolapropor-
cionalidadnoeraprocedente.Porotrolado,entreveíaentalsistemauna
amenazaalaconvivenciaentrelospoderesrepublicanosysuacción“en
beneficiodelbienpúblico”,entantotraíaconsigoelpeligrodequevarias
minoríascoaligadaspudieranobstaculizarlaaccióndelpartidooficialista:

Así,conlarepresentaciónproporcionalmuybienpuedeocurrirque
lasdiversasminoríassumadas,formenmayoríasenlascámaraslegis-
lativasdetalmaneraqueelprimermagistradodelaProvinciaseviera
imposibilitadoderealizarsuprogramapolíticoyeconómico.Noes
eso,seguramenteloquehaqueridolaConstitución(…)(Provincia
deMendoza,s/f:1213).

Porotrolado,eldirigentereflotóeldebatesobrelaexperienciabo-
naerense,señalandoquelaproporcionalidadhabíaprovocadoel“acha-
tamientodelavidacívica”yla“corrupción”desudirigenciapolítica.
Asimismo,advirtióquelaeleccióndelgobernadorallíeraindirectay
quelapoblaciónbonaerenseteníaunaidiosincrasiayunaculturadife-
rentesalamendocina.Luegoacusóaloficialismodehaberhechouna
interpretaciónerróneadelaletradelaConstituciónyleenrostróla
doblederrotasufridacuandosedebatiólacuestión:

EnladiscusiónquesehizoenlaConvención,lossostenedoresdel
votoproporcionalfueronderrotados;pugnaroncongrandesesfuerzos
porhacercolocarla“s”alapalabra“minoría”,nopudieronyahora
quierentriunfaraquícontraelvotodelosconvencionales:¡noespo-
sible!Lapluralizaciónnosehapermitidoenaquellaocasiónyno
puedepermitirseaquíenelSenado,muchomásporquenosotrosno
podemosdictarleyes,sinodeconformidadalasdisposicionesdela
constitucióndelaProvincia,queeslaleysupremaquenosrige(…)
(ProvinciadeMendoza,s/f:1216).
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Porotraparte,planteóquelalistaincompletaveníavalidadaporla
prácticadevariosañosylasventajasquetodoshabíanconstatadoalo
largoyanchodelpaís,cosaquenosucedíaconlaproporcionalidad,
cuyoúnicoantecedente–dudosamenteventajoso–eraeldelaprovincia
deBuenosAires.

Eldiscursoentróluegoenelterrenodelospartidospolíticos,para
advertirqueenelescenarioexistenteenMendoza–aligualqueenel
nivelnacional–nohabía“másqueunsolopartidoorgánico”(laUCR)
ysobrelabasedeesalimitacióneraconvenientemantenerelesquema
delaleyde1912.Comocontrapartida,seplanteabaquelaproporcio-
nalidadtendíaa“desmembrarlospartidosexistentes”en“pequeñospar-
tidillos,quenosirvenmásqueparasatisfacerpretensionespersonales”
yquesetornabanpeligrososantela“faltadedisciplinageneral”ydebido
alasambicionesdesusdirigentes(ProvinciadeMendoza,s/f:1216).

Finalmente,ellegisladorradicalcitóeldiscursodelconvencional
popularCanoenlaconvención,dondeesteafirmabaquenocabíaen
laredaccióndeldictamendeminoríalarepresentaciónproporcional
comosistema.Luegorefirióalpredominioelectoraldesupartidopara
aclararquesuposturaapuntabaalestrictocumplimientodelaConsti-
tuciónynoteníarelaciónconcálculoselectoralesointeresespartidistas
coyunturales:

Nosotros–habloporelPartidoRadical–nocreemos,deverdad,que
nosperjudiquelarepresentaciónproporcional,no,porquecreemos
tenerhoyendíaenlaProvinciaunporcentajetangrandedeciuda-
danos,queesmuyposible,escasiseguro,queconlarepresentación
proporcionaltendríamosmásrepresentantesenlascámaraslegislativas
queconelsistemademinoríaymayoría;peronoesesalacuestión.
Nosotroscreemosqueunaley,aunqueseamala,esnecesariorespetarla
ypracticarla(…)(ProvinciadeMendoza,s/f:1217).

IntervinieronluegonuevamentelossenadoresTabanerayCabrera,y
acontinuaciónlosoficialistasJoaquínGuevara(h)ySeverodelCastillo.

Tabanerarebatióasucorreligionarioenlorelativoalimpactodela
proporcionalidadenelsistemadepartidosyreafirmóquelainterpreta-
cióndelartículo53delaConstitucióndebíasercoherenteconelsen-
tidodeloquesedebatióenelrecinto:

(…)losmiembrosdelascámaras(…)queactuamosenaquellaCon-
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vención–comoelSenadorquehabla,quehasidomiembrodelaCo-
misiónredactoradelaConstituciónyqueconoceladiscusiónquese
hizo(…)–,recuerdanperfectamentequealestablecerlapalabra“mi-
noría”tomadaensentidogenérico,seentendíasatisfacerelanhelode
losquedeseabanlarepresentaciónde“lasminorías”enplural(Pro-
vinciadeMendoza,s/f:1218).

Enesemarco,defendiólapotestaddelaLegislaturaparaadoptar
laproporcionalidad,planteandoquesetratabadelaformamáscorrecta,
armónicaeimparcialderesolverelasunto,yquenoerainconstitucio-
nal.Luegopreguntóenformaretóricacuáleraelsistemamásjustoy
equitativo,pararesponder:

Larepresentaciónproporcional,quenoexcluyeningúnpartido,queles
dárepresentaciónatodos:larepresentaciónlegítimaquelescorresponde
enrelaciónaloselementosqueformacadaagrupación,ynocerrarles
laspuertasconelsistemadelalistaincompletaamuchospartidosres-
petablesquepuedentenerinscriptosensusbanderasprincipiosmuy
importantes,quepuedenmuchasvecesconstituirlafelicidaddelapa-
tria,impidiéndoleslaentradaalparlamento,dondeharánescucharsu
vozenlasancióndelasleyes (ProvinciadeMendoza,s/f:1218).

Luego,enrespuestaaCabrera,aseveróquelalistaincompletain-
centivabasoloadospartidosorgánicos,algocontrarioalademocracia.
Enesalínea,señalóelejemplodeFrancia,paísdondeelsistemapro-
porcionalhabíasidoponderadocomoel“másjusto”y“democrático”,
eigualmenteremitióalalegislaciónporteñade1915,manifestando
queconsusanciónelCongresohabíaobradoconsabiduría,receptando
losprincipiosdemocráticosylaexperienciade“otrasgrandesrepúblicas
sudamericanas”.

Enloquerespectaalpeligrodeatomizacióndelarepresentación,
planteabaqueelmayorpeligroeralaexclusiónarbitrariaydeantemano
dehombresypartidosdelavidapública,loqueenelsistemavigente
veníaratificadoporvíalegal:

Porelsistemadelalistaincompleta,estableciendounamayoríayuna
minoría,resultaestagrandísimainjusticia:enunaprovincia(…)exis-
tencincopartidos–porquenoesposible,señorPresidente,quedic-
temosunaleyqueestablezcalaprohibicióndequehayamásdedos
partidos–yentoncesloquelademocraciaquiereesquetodoslospar-

148



tidospuedanintervenirenelGobierno,porquenoesjustoqueesos
partidosquereunidospuedenconstituirmayoríaquedeexcluidosy
nopuedannuncaentraraformarpartedelgobierno,sinoarriando
subandera,susprincipios,paraincorporarseaalgunodelosgrandes
partidosmilitantesquetieneabsorbidalasolucióndelosproblemas
nacionales(ProvinciadeMendoza,s/f:1220).

Alverseinterpelado,Cabrerareafirmóqueenelplanolegislativo
debíaindefectiblementeprimarnuméricamenteelpartidoquegobierna.
Aludióluego,comoejemplo,alsocialismodelaCapitalmendocina,
manifestandoquelamayorventajadelalistaincompletaeraconstituir
unatrabaefectivaparaladesmembracióndelosgrandespartidosorgá-
nicosexistentesenelpaís,peroquedeningunamaneraimpedíaquese
formasenotrospartidos.

IntervinoluegoJoaquínGuevara(h),quienreseñóenprimerlugar
suactuacióncomoconvencionalconstituyente,aclarandolaposición
quesostuvieronjuntoaDay,queapuntabaanocondicionarlaelección
futuradeloslegisladoresentornoaunsistemadeterminado.Sibien
reconocíasuapoyocoyunturalalalistaincompleta,ratificóqueelsen-
tidodeldespachofuedejarabiertalapuertaaotrasopciones,sinadoptar
ningúnsistemaenformarígida.

PeroCabreraleretrucóqueunacosaeran“lasconversaciones”y
otra“eltextodelaley”,debiendointerpretarseelartículoúnicamente
segúnelsentido“expresoyterminantedelaConstitución”.Luegoad-
mitiólaposibilidaddequehubieramásdeunpartidodentrodeesa
minoríasingular,peropostulóqueelloseríapordistritosdistintosysin
superarnuméricamentealpartidooficialista.Insistió,asimismo,enla
incongruenciadelaproporcionalidadconlaeleccióndirectadelgober-
nadoryclarificólosmotivosdelaposicióndelradicalismoenelcaso
deCapitalFederal,advirtiendoque“enunamunicipalidadseventilan
losinteresesvecinalesynosehacepolítica,mientrasqueenelgobierno
generaldelaprovinciaunpartidonecesitalamayoría“paradictarleyes
yparapodergobernar”(ProvinciadeMendoza,s/f:1224).

ElsenadorDelCastilloresumiólospuntosendebateyadvirtióque
ladiscusiónteníadosfacetas:ladoctrinaylapolítica.Entreotrascosas,
defendiólaproporcionalidaddesdeloteóricocomoformadehaceroír
todaslasopinionesquetuviesenrespaldodeunnúmerodeterminado
deelectores,destacandoquesuadopcióneraporentoncesunatenden-
ciaenEuropa.Luegorecurrióadosejemploshipotéticosparademostrar
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lainjusticiadelalistaincompleta,señalandoaesteúltimocomounsis-
tema“primitivo”y“arbitrario”.

Sobrelabasedelsegundoejemplo,ellegisladorseñalabaquecon
lalistaincompletalaLegislaturanorepresentabasinoa“unasolaopi-
nión”ypermitíaqueseformasenlos“unicatos”,modalidadquesehabía
perseguidoconlareformanacional(ProvinciadeMendoza,s/f:1225).
Porotrolado,aseguróquelosconstituyentesde1915habíanoptado
pordaramplialibertadaloslegisladoresalahoradeelegirelmodomás
adecuadoparadarrepresentaciónaunaomásminorías.

Asimismo,desdesuvisióncomojurista,advirtióun“errorenel
concepto”enmateriaelectoralenlaConvención,argumentandoque
laproporcionalidadconfigurabadoctrinariamenteun“principio”antes
queun“sistema”,loqueimplicabahabilitarvariasfórmulasovariantes
parahacerlaefectiva.Sobrelabasedeello,postulóqueningunaleypos-
teriorpodíaalterardichagarantía,muchomenoselotorgarrepresenta-
ción solo a una minoría, algo que era arbitrario, contrario a la
democraciayajenoalaConstitución.

Porotrolado,rebatióaCabreraenlorelativoalaeleccióndirecta
delgobernador,considerandoquesetratabadealgodistinto,entanto
erauncargounipersonal,mientrasquealelegirsevariosrepresentantes
ofuncionarioselespíritupuedeserotro,puesallí“cabelaposibilidad
dequeenesaAsambleasereflejeelconjuntodelasopinionespopula-
res”,ylamejormaneraparaelloeradarles“larepresentaciónnumérica
quealcancenporsuspropiosméritosdentrodelcuociente[sic]electo-
ral”(ProvinciadeMendoza,s/f:1227).

Respectodeltemordequevariasminoríasagrupadaspudieranblo-
quearlalabordelEjecutivo,DelCastilloconjeturabaqueelloerapoco
probablesilamayoríaoficialistaera“numéricamenteefectiva”yhábil
paraconseguirapoyos.Inclusoadvertíaquetalmayoríaopositoracir-
cunstancialdebíaserrespetada,entantoera“lamayoríareal”.Asuen-
tender,resultabamásnocivodejarlaactividadlegislativaenmanosde
unasola“minoríarelativa”siempre“deacuerdoconelPoderEjecutivo”
(situaciónfrecuenteenlaprácticadegobiernodelosoficialismospro-
vincialesdeentonces,segúndenunciaba),puesellodesnaturalizabala
funciónlegislativaycoartabasuroldecontralor.

Enesemarco,seplanteóquelaConstitucióndotabaalPoderEje-
cutivodeherramientassuficientes–comoelpoderdevetoyelderecho
ainiciarproyectosparlamentarios–,parasubsanarunaposiblesituación
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coyunturaldeinferioridadnuméricayquenoeraenmodoalgunoper-
judicialparalademocraciaqueunamayoríaaccidental–constituidapor
distintasminorías–hicieseprevalecersusopiniones,siestabanrepresen-
tadasadecuadamenteenlascámarastodaslastendenciaspolíticasrele-
vantesdelmomentoyreinabaallílalibertadopinión,dándoselugara
argumentosquenopodíanserdesconocidosdeantemano.Enesalínea,
sepostulabaque,enelfondo,elmayorpeligroparalademocraciaera

(…)esodepensarquetodosedebereduciraunaconcordanciafatal
entrelastendenciasdelEjecutivoylasdeunapartedelaLegislatura,nos
conducealabuso,nosconducealatropellodelasinstituciones,aque
dejendeserunaverdadyaquenosalejemosnuevamentedelosprinci-
piosquecreemoshaberconquistado (ProvinciadeMendoza,s/f:1228).

Porotraparte,seargumentóqueenmateriaparlamentarianore-
sultabanextrañaslasconvergenciasentrerepresentantesobloquesfrente
aunacuestióndeinteréspúblico,pudiendoconfluirensuvotolegisla-
doresdeorigendiverso–porejemploun“acérrimoradical”yun“ultra-
socialista”–.Entalsentido,advertíaquenoresultabalógicopensarque
soloporpertenecerapartidospolíticosdiferentesyprofesardiversas
opiniones,doslegisladoresdebíansostenernecesariamenteposturasdi-
ferentessinpodercambiardeparecer.Porotrolado,afirmóqueenla
tareaparlamentariadebíaprimareldeberderepresentaralpuebloyal
interésgeneral,ynolastendenciaspolíticasolasbanderíasenabstracto,
siendodeseableque“larazón”pudierahacercambiardeopiniónaun
legisladorfrenteaunasuntopuestoadebate,puesdenoserasíselo
convertíaen“esclavo”desupartido(ProvinciadeMendoza,s/f:1229).

RespectodelosantecedentesdelaproporcionalidadenMendoza,
recordóDelCastilloquetalsistemahabíasidoestablecidoenlaCons-
tituciónprovincialde1895,peroquedichacartafue“destruida”des-
puésportendenciaspolíticasquedescreíande“losinteresesdelpueblo”,
siendotalabandonoungraveerror,quehabíaprivadoalaprovinciade
unaexperienciaclaveparasuvidapolítica,alejándoladelatendencia
prevalecienteenpaísescomoBélgicaoFrancia.Porotrolado,relativizó
laespecificidaddelosasuntosmunicipalessegúnlosostenidoporCa-
brera,planteandoquelaproporcionalidaderaunsistemaloablepara
todocuerpocolegiado,talcomoloveníanmostrandolasexperiencias
delaprovinciaylaCiudaddeBuenosAires:
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¿Cómovamosadesconocerlanosotroscuandoempiezaaextenderse
enlavidaprácticadetodoslospueblos?(…)enestonohayrestricción
respectodesisetratadeinteresesvecinalesopolíticos,porquealfin,
losinteresesvecinalestienenmuchodepolíticosylosinteresespolí-
ticosnosonnadasinotienenmuchodevecinales(ProvinciadeMen-
doza,s/f:1229-1230).

Laargumentaciónretomabaluegolasendateóricayremitíaalas
obrasdealgunosintelectualesqueponderaronlasventajasdedichosis-
tema,aseverandoquesuadopciónrespondíacabalmentealastendencias
delmomentoyestabarespaldadadesdeelámbitoacadémico:

EstastendenciasvienensostenidasconhonraparalaRepúblicaArgen-
tina,porelilustrejurisconsultoD.LuisVarela,conaplausodelgran
tribunoyrepúblicoD.EmilioCastelar;enlaBandaOrientallasha
sostenido el eminente jurisconsultoAréchaga, con aplausodelno
menoscélebrejurisconsultoespañolseñorAzcárateynoesposibleque
enpresenciadeestosantecedentes,cuandotalesprincipioshanobte-
nidolasancióndecerebrosprivilegiadosqueloshanadoptado,con-
sagrándoseasuestudioydifusiónparabiendelospueblos,vengamos
nosotrosaponerlesunatacha,arebelarnoscontralosresultadosdela
ciencia,cuandosehantraducidoenconclusionesdemostradas,cones-
tudiosprofundísimos,dequenohayotraformademocráticadere-
presentaciónenlaconstitucióndeloscuerposlegislativos,queladela
representaciónproporcional(….)(ProvinciadeMendoza,s/f:1230).

Sobreelfinal,entrandoenunterrenomáspolítico,elsenadorca-
pitalinoapuntabaalorigenpartidariodeCabrerayleexigíacoherencia
paraconlosprincipiosdesuagrupación,acusandoalosradicalesde
parapetarsedetrásdelalistaincompletaantelaperspectivadeocupar
elpoder,posiciónconlaquedesconocíansuanteriordefensaprogra-
máticadelaproporcionalidad:

Yonoquierohacerunreprocheaningunaaspiraciónpolítica;perosi
enalguienpuedoextrañarquesetratedellevarunalimitaciónalejer-
ciciodelarepresentaciónpopular,esenelpartidoRadical.Sicomo
partidotriunfantequiereresponderalastendenciasmáselevadasque
lohayanllevadoaléxito,quelehayanpropiciadolaopiniónpública,
creoqueesestaunadelascuestionesenquepuededemostrar(…)la
sinceridaddelosprincipiosquepregonabadesdeelllano(Provincia
deMendoza,s/f:1230).

152



Enesemarco,leespetóaCabreraquedebíaestarafavor“delasli-
bertadespúblicas”,ynuncadellado“delasrestriccionesinfundadas”que
coartaríanlaaccióndelasminorías.Enesemarcocitóunfragmentotex-
tualdellibrodeVarela(1876)dondeestecalificabaalosdemássistemas
comoarbitrariosyevocóa“filósofos”y“tratadistas”quehabíanestudiado
elproblemadelarepresentación,entreellosOrtegayGasset.Alrespecto,
sostuvoqueesteintelectualespañol–quehabíavisitadorecientemente
elpaís–,pregonabalanecesidaddehacersentirentodoparlamentola
vozdelasagrupaciones“decaráctercientífico”,paraquepormediode
ellasla“verdad”sehiciesevalerenlapolítica.Yconsiderabatalmandato
algoválidoinclusoparapuebloscomoelnuestro,dondenosehabían
alcanzadoaconstituirpartidos,peroexistíanvaliosasfigurasquedebían
llevarnecesariamentesuslucesalasasambleaspolíticas.

Enelcierredesualocución,DelCastilloafirmabahaberdemostrado
que“laúnicasoluciónlegítima”eralasancióndelsistemaproporcional
paralaseleccionesprovinciales,entantonohabíaobstáculosprácticos
paraelloyelsistemaestabaperfectamente“enarmoníaconlasdemás
disposicionesconstitucionales”(ProvinciadeMendoza,s/f:1232).

LarespuestadeCabreratuvoelogiosparasucolegapreopinante
porsusolidezteóricaysuoratoria,perobuscórebatirsusprincipales
argumentos.Enprimerlugar,respectodelaeleccióndelgobernadory
vicegobernadorreiterabaqueelprincipioderepresentaciónparlamen-
tariadebíaserarmónicoconelrestodelarticuladoyplanteabaquesila
Constituciónhubieraqueridolaconsagracióndelaproporcionalidad,
habríamantenidoelColegioElectoral.

Luegomanifestósuescepticismorespectodelospostuladosdoctri-
nariosesgrimidosdesde“laciencia”,señalandoquenosepodía“hablar
desistemasabsolutamenteperfectos;yasabemos,losquehemosleído
algosobrecuestionessociales,quenohayningúnsistemasindefectos”.
Porotroladoreiteróquenotodoslossistemaseranaplicablesporigual
atodoslospaíses,puesdebían“adaptarsealaidiosincrasiadelospueblos,
asucultura,enfin,amilcircunstancias”.Enunsentidosimilar,adujo
quenoloconvencíalaproporcionalidadporqueeraunsistema“idealy
absoluto”y,comocontrapartida,alegóquelaleyelectoralde1912había
mostradotener“excelentesresultados”prácticosy“buenosfrutos”que
estabanalavistadetodos(ProvinciadeMendoza,s/f:1234).

LaúltimaintervenciónpreviaalavotacióntuvocomooradoraTa-
banera,quienacusóaCabreradedesviarsedesuargumentacióninicial
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–relativaalainconstitucionalidaddelartículoencuestión–.Retomóla
cuestióndelpredominiodelPoderEjecutivoypresentóundiagnóstico
similaraldeDelCastillo,advirtiendocomopeligrolaexistenciadego-
biernossinningúntipodecontralor:

Precisamenteenelpaís,lagrancalamidadpúblicahansidolosgo-
biernosdelunicato,lasoligarquíasquesehansostenidoconlosuni-
catos;precisamenteeseeselgraninconvenientedelalistaincompleta,
nodarrepresentaciónalasminorías.Porqueelúnicocontrolquetiene
elPoderEjecutivodeunEstado,queeselquegobiernalafuerzayel
quetienesiempretendenciaacometerabusos,elúnicocontrolque
tienenlospueblosindefensosdesarmadosensucasa,eslaLegislatura,
cuandoenellaestárepresentadalaverdaderaopinióndelospueblos
(…)(ProvinciadeMendoza,s/f:1234).

Apartirdeeseargumento,sostuvoqueeraimprescindibleparala
democraciaqueenlacasadelasleyesestuviesenrepresentadas“todas
lastendenciasdelaopiniónpopular”paraquenohayaunamayoríain-
condicionalquecondujeralaprovinciaagobiernos“comolosquehubo
duranteunoscincuentaosesentaaños”,dondeelbloqueoficial,“no
podíacontrarrestarse,porqueesamayoríanoescuchabalasrazonesde
laminoría”.

Porotrolado,planteabaquelaproporcionalidadnosehabíaadop-
tadoenelordennacionalporquelaConstituciónloimpedía.Peroreite-
rabaestarconvencidodequeanteunahipotéticaconsultaporplebiscito
alaciudadaníadelpaís,cuyasopcionesfueran“ladominacióndelasma-
yoríasolarepresentacióndelasminorías”,lagranmayoríadelpueblo
avalaríalareformadelaConstituciónparadarlugaralasminorías.

Finalmente,sudiscursocerróconunaadvertenciaasucolega,en
líneaconelreclamoprogramáticodelradicalismoensusorígenesenla
provincia:

(…)hevistoqueesehasidoelescolloexistenteenelcaminodelasli-
bertadesdelospueblos:lasmayoríaslegislativasquerespondenyobe-
decenciegamentealosgobernadores,ylaúnicamaneradeconjurar
esepeligroes,precisamente,darrepresentaciónatodoslospartidos
(ProvinciadeMendoza,s/f:1235).

Sometidoavotaciónelartículo,seaprobósegúnlaredaccióndel
despachodelaComisióndeLegislación,consagrandolaproporciona-
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lidad43. LaCámaradeSenadoresdiomediasanciónalproyectoel3de
noviembrede1916yestepasóluegoalaCámaradeDiputados.Du-
ranteelperíodolegislativosiguiente,Álvarezpadecióelobstruccionismo
parlamentariodelradicalismolencinista,quedandoelproyectosinser
abordadoenDiputadoshastaelarribodelinterventorfederalEufrasio
Loza,ennoviembrede1917.

Antelafaltadeaprobacióndelproyecto,laprovinciapermaneció
sinleyelectoralreglamentaria.EsteargumentosirvióaposterioriaLen-
cinasparaimpugnarlalegitimidaddelossenadoresconservadoreselec-
tos entre la sanción de la cartamagna y su llegada al gobierno, e
igualmentealosconservadoresparaprotestarfrentealaseleccionescon-
vocadasporelmandatarioradicalen1918.

b. El radicalismo lencinista, la relación con la oposición 
y la representación proporcional 

ElascensodeLencinasalagobernaciónen1918diolugaraunanueva
etapadelavidademocráticamendocina,transformandoprofundamente
elsistemapolíticolocal.Enmateriaelectoral,elflamanteoficialismo
mantuvosuposiciónfavorablealalistaincompleta,desconociendo
otrastesiturassostenidasconanterioridad.

Alrespecto,correspondeseñalarqueensulargatrayectoriapolítica
comoopositorLencinassupodefenderlaproporcionalidad.Segúnad-
vierteBragoni(2016),enlaseleccionesde1895laUCRlogródosban-
cas en el marco de dicho sistema, lo que significó un importante
estímuloparasuacciónelectoral.Elcaudilloesperabaquesemantuviera
talsistema,peroCivitclausuróesaposibilidadenlanuevaConstitución
delaño1900,dandoargumentosaaquelparaelretornoalavía“revo-
lucionaria”.Másadelante,enelcontextodelareformade1911,tanto
losradicales“orticistas”comolos“lencinistas”semostraronindiferentes

43 Ainstanciasdelacomisión,sesuprimióeneltextolafrase“encumplimientodelo
dispuestoenelartículo53delaConstitución”,paraquitarsustentoalainterpretación
restrictivaquetantoelradicalismolencinistacomoelcivitismohacíandelaprescripción
constitucional.
Nohemoshalladoeneldiariodesesioneselresultadodelavotaciónnicómosedistri-
buyeronlosvotos.Sinembargo,esfactiblepensarqueelcaráctermayoritariodelare-
presentación del Partido Popular y el apoyo de otros senadores –comoTabanera–
permitieronlaaprobación,apesardelaoposiciónloslegisladoresradicaleslencinistas,
queeranminoríaenelrecinto.
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aladefinicióndeunsistemaconcreto,aunquenoseopusieronalano-
vedadpropuestaporOrtegaenlafallidaLeyNº567.

Ahorabien,hemosadvertidoqueenelmarcodesudesempeño
comogobernador–apartirdemarzode1918–,lasdecisionesdelfla-
manteoficialismoenmateriaelectoraldieronpieaunrecioenfrenta-
mientoconlosconservadoresendistintosplanos,queincluyólaarena
parlamentaria.Asimismo,elestilopolíticoy laacción institucional
–cuyotrasfondofueronlasconsignasde“reparación”institucionaly“re-
generación”política,propiasdelidearioradical–hicieronqueLencinas
buscaseconsolidaratodacostasupredominioenlascámarasygaran-
tizarlealnuevogobiernolasleyesnecesariasparallevaradelantesupro-
gramaprometidoal“pueblo”.

Talcomohemosadvertido,laconvocatoriaaeleccionesdeabrilde
1918remitióalaLeyNº589,algoquefuecuestionadoporlaoposi-
ción,quienpidióretomareltratamientodelproyectodeleyelectoral
quecontabaconmediasancióndesde1916(elcualconsagrabalare-
presentaciónproporcional).Elgobierno,sinembargo,desconocióeste
pedidoymantuvolaconvocatoria,lograndolaUCRlabancadesena-
dorentodoslosdepartamentos44 ylamayoríaenDiputados.Sinem-
bargo, la UCR siguió siendo minoría en dicha cámara, pues los
conservadorescontabanconunrepresentantemás.

Frenteaestasituaciónirregular,queteníacomotrasfondolafalta
deleyesreglamentariasacordesalaConstitución,desdeeldiarioLos
Andes secuestionabaqueelradicalismohubiesepromovidoelsistema
proporcionalmientraseraoposición,pero“llegadoalpoder,creyódel
casocombatirlo”yporellodejabaenelolvidoelproyecto.Enese
marco,seadvertíadesdeelmatutino:

CuandolaConstitucióndiceque“laleyelectoraldarárepresentación
alaminoría”quieredecirquepermitiráquetodoslospartidossere-
presentenenlascámaras.Elsistemadelalistaincompletavigenteno
eselsistemadelaconstitución;yelpartidoradicalasíloentendióen

44 Ellolevaliólacríticadelaprensaylaoposiciónentantoelpropioradicalismohabía
cuestionado–mesesantes–talcriterioeneleccionesconvocadasporelgobernadorÁl-
varezparaeltercerdistrito(Los Andes,1918,13deabril,p.5,“Eldía”).Enelplanopo-
líticolosconservadoresdecidieronconcurriraloscomicios,perolaJuntadeGobierno
delpartidoelevóunaquejaformalalministrodeGobiernoporlafaltadecongruencia
legaldelaconvocatoriaconlasdisposicionesdelaConstituciónparalanominaciónde
candidatosasenadores(Los Andes,1918,12deabril,p.5,“MovimientoPolítico”).
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tiemponolejano.Debemosesperarquereaccionará,porqueelradi-
calismohallegadoalpoderpararealizarlaconstitución.Deotrama-
nera,¿enquésediferenciaríadel“régimen”?(Los Andes,1918,3de
agosto,p.5,“Ladesorganizaciónmunicipal”).

Asimismo,ennoviembrede1918eldiariodeloshermanosCalle
sehizoecodelaaplicacióndelsistemaproporcionaleneleccionesmu-
nicipalesenBuenosAires,celebrandoelsistemaconsagradoenlaley
orgánicadeaquellajurisdicción.Elsueltocalificóaloscomicioscomo
unaenseñanza“clave”para“losremisosquegravitanenlapolíticana-
cional”,“lospartidossinprograma”yla“masapopular”,expresando
quelaexperienciaporteñaera

(…)lademostracióndefinitivadeléxitodelomásjustoyadelantado
quehacreadolademocraciaensurepresentacióngubernativa.Haypara
felicitarseporelresultadodelnuevoensayodelsistemaenelpaís,puesto
quedesdehacemuchotiempovenimossosteniendolaconvenienciade
evolucionarhaciaelsistemaproporcional,pueslalistaincompletaha
dadoelresultadoprevistodelasdosmayoríasmonopolizadoras,demodo
áobligarelvotohaciaellasoanularloconcualquierotroprocedimiento
(Los Andes,1918,5denoviembre,p.5,“Sistemaproporcional”).

Otrapublicaciónposteriordeestematutinollamabalaatención
sobreelvacíolegalyreprochóaloslegisladoresdeloficialismosufalta
deatenciónalproblema,señalandoque“ocuparonsumayortiempoen
pequeñasreyertasyescaramuzasdemenudapolitiquería,conlocualse
descuidóporcompletoesteimportanteasunto”.Enesemarco,afirmaba
eleditorialistaquelarepresentaciónproporcionalcolocaríaalaprovin-
cia“alacabezadesushermanasdelarepúblicaencuantoaprogresos
cívicosserefiere”(Los Andes,1918,12dediciembre,p.5,“Eldía”).

PeroenelrecintodelaLegislaturalacuestiónnofuepartedela
agendadelbloqueoficialista.Laconcatenacióndelosdistintosconflic-
tosinstitucionalesllevóalenvíodelaintervenciónfederal,quedesplazó
aLencinasdelpoderporunosmesesen1919.Talcomoadvertimos,al
serrepuestoenlagobernación,Lencinasimpulsósupropialeyelectoral,
paracubrirelvacíolegal.

Apartirdelmensajealproyecto–elevadoenseptiembrede1919–
sepuedenanalizarlosargumentossalientesquesustentanlaposición
deLencinasenrelaciónconlacuestióndelarepresentaciónysudefensa

157



cerradadelsistemadelistaincompleta,adoptadoanivelprovincial
desdeelaño1912.

EnsintoníaconloexpresadoporCabreraenlosdebatesde1916,
entrelosargumentosjurídico-políticosalosqueacudióLencinaspara
defendertalcriterioestuvolaprescripcióndelartículo53–alquedio
unainterpretaciónrestrictiva–ylanecesidaddegarantizar“eldesen-
volvimientodelaaccióndelGobiernodentrodelconceptoinconcluso
delasupremacíadelasmayorías”(ProvinciadeMendoza,1925:1537).

Segúnelmandatario,elsistemadelosterciosvenía,además,garan-
tizadoporlacostumbre–dadosuejerciciosininconvenientesycon
consensogeneralizado,tantoenlaNacióncomoenlaprovinciadesde
1912–yporserel“másperfectoyeficaz”alahoradetraducirlavolun-
tadpopularexpresadaenlasurnasalgobierno.Comocontrapartida,el
dirigentecuestionabalaideadequetodaslastendenciasdebieranverse
representadasenelámbitolegislativo:

Sepretendequeelsistemadelcuociente[sic]esmásfielenlatraduc-
cióndetodoslosmaticesfragmentariosdelaopiniónpúblicayque
hasta laúltimatendenciadebetenersurepresentacióndentrodel
CuerpoLegislativo.
ElPoderEjecutivonoparticipadeestemododepensaryentiende
queelobjetivológicoyprácticodelarepresentacióndelpuebloen
lasCámarasnoesconvertiraéstasenunmosaicodetodaslasinnu-
merablesmirasuopinionesqueactúancomofuerzasenlasociedad,
sinodarentradaalasmásimportantesorganizacionesdeesasfuerzas
porelpoderefectivoquerepresentan,alosfinesdeejercitarelgo-
bierno,entregadoporlaConstituciónenmanosdelamayoría(Pro-
vinciadeMendoza,1925:1537).

Quedaclaroqueparaelnuevomandatariolaprioridadenlapre-
sentacióndeproyectosdeleycorrespondíaalPoderEjecutivo,potestad
quedebíacontarconrespaldoirrestrictodeunabancadanumérica-
mentemayoritariaenlaLegislatura.

Enloquehacealarelacióndefuerzasdentrodelascámaras,lapo-
siciónproclivealpredominiodelamayoríafueapuntaladaconelargu-
mentodequeladispersióndelarepresentación“entremuchosgrupos
de distintas finalidades políticas” constituiría un obstáculo para la
agendaparlamentariayquelaproporcionalidadnodaríaalaoposición
el“rolpreclaro”deapoyoycolaboraciónnecesarioparasancionarleyes.
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Porotrolado,elgobernadoraseveróqueelantagonismonatural
entrelospartidosresultabaproclivealobstruccionismoparlamentario,
poniendoenpeligrolasancióndelasleyes.Conformeaestepuntode
vista,elgobiernoprovincialdebía“llevarunaorientaciónprestablecida”
acordealprogramapropuestoalelectoradoenloscomiciosdegober-
nador,loquedebíaserinvariablementerespaldadodesdelaLegislatura.
El“veredictodelpueblo”debíasertambiénlabrújulaparalaacciónde
loslegisladores,queenningúncasopodíaquedar“sujetaalasvariacio-
nesquepudieranimponerlelasconvenienciasdesubalternosintereses
banderizos”delospartidosminoritariosysusdirigentes.

Posteriormente,elcaudilloradicalinsistíaenquesoloelsistemade
listaincompletaasegurabaalGobierno“lamayoríalegislativanecesaria
pararealizarelprogramadelPartidopolíticovencedorenlasurnas”.
Sindudaeseeraelpuntonodaldesuargumentación,queteníacomo
baselanecesidaddedotaralpartidooficialdeunamayoríanumérica
elementalenambascámarasparaimpulsarnuevasleyesyrestringía,
comocontrapartida,larepresentaciónopositora,dejándolasinchances
detorcer–porsísola–lavoluntaddelosbloquesoficialistas.

Porotrolado,esposiblecolegirqueelPoderLegislativoeraconce-
bido como un actor pasivo, obligado a seguir invariablemente el
“rumbo”políticofijadoporelgobernador,debiendolaminoríaavenirse
yautolimitarseensurolyatribucionesdecontrol,puesdelocontrario
obstaculizaríaelmandatopopularqueconsagrabaenlasurnasalama-
yoría.Estoúltimoimplicabarestringirsusiniciativasysucapacidad
paradebatirlaspropuestasdeloficialismooarticularmedidasdecon-
traloralEjecutivo45.

Conformeaestosplanteos,desdelaópticadelosradicaleselpartido
quellegabaalgobiernodebíanecesariamentealcanzarlamayoríaenla
Legislatura,posturaquellevaadesconocerdeantemanolaeventualidad
deunresultadoadversoeneleccioneslegislativasseparadasdelasejecu-
tivas,ytambiénnegarlaposibilidaddequehubieseenlascámarasuna
acciónautónomadeloslegisladoresoficialistas,demodotalquepudie-
ranmanifestarfrenteaundeterminadoasuntosuapoyocircunstancial
alaoposición.

45 Ensudiscurso,Lencinaspostuló–comounasuertedesilogismo–quesielpueblo
consuvotohabía“creadoelPoderEjecutivo”,esteteníalapotestadparaformar,“con
igualderecho”lamayoríalegislativa,“puestoqueunosinelotronopodríanllenarese
programadegobiernoprometidoalpueblo”(ProvinciadeMendoza,1925:1538).
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Enelfondo,eltemoralobstruccionismodelasminoríasmuestra
quelaUCRconcibióalasagrupacionesdeoposicióncomoentidades
irrepresentativas,parapetadasdetrásdeposicionescerradaseinamovi-
bles.Demodosimilar,seentrevélanegativadeloficialismoahabilitar
canalesdenegociaciónconelespectropartidarioopositor,negándole
libertadparadiscutirconamplitudenlascámaraslosproyectosdelofi-
cialismo,obienparapromoversuspropiasiniciativas.Enesalínea,se
relativizaelvalorqueseasignabaaladiscusióndentrodelPoderLegis-
lativoyalaposibilidaddemejoradelasiniciativasporvíadeldebate,
instanciaimportanteparasurevisiónymejoradesdeelrecinto.

Correspondeseñalarquelapercepcióndeloficialismoradicalsobre
elroldelaoposiciónyeldesconocimientodelasprerrogativasdelami-
noríasereiteraronconposterioridad,comomuestraelimpulsodeun
juiciopolíticocontraelvicegobernadorÁlvarez–quefuedestituidodel
cargoluegodeunaacusacióndeinsania(Timmermann,2013)–eigual-
menteeltratamientodeleyespormediodeunaagendaimpuestauni-
lateralmentedesdeelbloqueoficialista.

Resultailustrativotambiénelcontrapuntosuscitadoapartirdeun
pedidodeinterpelaciónalEjecutivosobrelasituacióndelaDirección
GeneraldeEscuelas,impulsadoporlaminoríaconservadoraenDipu-
tados.Convocadoelfuncionariodelramoalrecinto,laoposicióncon-
sideró insuficientes sus argumentos ypidiónombraruna comisión
investigadora.Peroeloficialismohizovalersunúmeropararechazarla
moción,apesardequelosdiputadosopositoresesgrimieronpruebasy
cifrasexplícitassobreirregularidadesenlaadministracióndelareparti-
ción(Richard-Jorba,2014).

Enelmarcodeesedebate,El Autonomista trajoacolaciónundis-
cursodeldiputadolencinistaCarlosSaáZarandón,dejandoentreversu
desconocimientodelasatribucionesdecontralordelaoposiciónenel
PoderLegislativo:

EldiputadoSaáZarandónhadichoenlacámaraque“lasminoríasle-
gislativasnorepresentananadie”yque“laLeySáenzPeñacontieneun
graveerrorotorgandoesarepresentación,porcuantosólolamayoría
debegobernar”.SegúnelmismoSaáZarandón,estaúltimaestáautori-
zadaahacerloqueledélarealganacuandorespondaalamayoríaque
gobierna(El Autonomista,1919,31dejulio,p.6,“SectorLegislativo”)46.

46 Expresabaluegoeleditorialista,amododecontestaciónallegisladorradical,que“el
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Elejemploanteriordacuentadelrolsecundarioasignadoporla
dirigenciaoficialistaalPoderLegislativorespectodelgobernadorysu
programadegobierno,loqueseconstituíaenlimitantedelaspropias
atribucionesdelaLegislaturacomopoderindependienteycomoór-
ganodecontrapesoinstitucionaldelEjecutivo,eigualmenteconrela-
ciónalosbloquesdelaoposición,alosqueselosreducíaasumínima
expresióndesconociendosulegitimidadalahoradeplanteardisensos
odiferencias47.

MientraselproyectodeleyelectoraldeLencinassehallababajoes-
tudiodelacomisióndeLegislacióndelSenado,enenerode1920,el
diarioopositorEl Intransigente publicitóunapropuestadelsenadorra-
dicalintransigenteJesúsRomeroparaadoptarlaproporcionalidadenla
norma,augurandoconelloelfortalecimientode“todoslospartidos”y
laprevenciónde“lasunanimidades”,entantodaríalugaralaconfluencia
devariasfuerzasentornoaalianzas“precursorasydenunciadorasdelas
tiraníasdisfrazadas,comolaquenosrige”(El Intransigente,1920,9de
enero,p.3,“RégimenElectoral.Representacióndelasminorías”).

Advertíaelmatutinoquelacartamagnalocalimponíalaobligación
de“darrepresentaciónenlalegislatura«alasminorías»enplural”yque
elloimplicabahacerlugara“todaslasminoríasapreciables”.Bajotal
premisa,secuestionabaaLencinasporaferrarsealalistaincompletay
desconocerlasdiscusionespreviasentornoalsistemaelectoral,seña-
landoquerehuíaladiscusiónynegabalaheterogeneidaddelaescena
políticaporque“aspiraalunicatopormediodelasupresióndelasten-
dencias”.Sobrelabasedetalinterés,seexplicabaademáslapremura
delgobiernoporlograrlaprontasancióndelproyectodePueblaense-
sionesextraordinarias,sinabrireldebate.

Enesemarco,ypreviendoqueelEjecutivolograríaigualmentesu

únicograveerrordelaLeySáenzPeña”era“nohabercalificadoelvoto.Dehaberlodis-
puestoasí,aestashorasnoestaríamosgobernadosporanalfabetos(…)quenorespetan
sinoalasmayoríasyautorizantodoloqueaéstaslesdélaganahacer”.
47 ArgumentosentalsentidoseesgrimieronenlavecinaprovinciadeSanJuan,donde
elradicalismobloquistaimpulsólaanulacióndelalistaincompletayelretornoalsistema
decircunscripcionesuninominales.Enesemarco,FedericoCantonidesconocióelrol
delasminorías,advirtiendoqueeran“inútiles”ynoteníanrazóndeserenlosparla-
mentosporqueeran“politiqueras”,“claudicabandesusprogramas”,nosepreocupaban
delos“verdaderosinteresesdelpueblo”y“oscurecían”losdebates.Asimismo,advirtió
queerala“tribunapública”laquealoptarporunprogramaenloscomiciosdabasuve-
redictoentornoalasleyes(Ramella,1981:345).
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cometidograciasalosvotosdelbloquemayoritario,eleditorialistahizo
unllamadoatodoslossenadoresparaquenosedejasenavasallar:

Enleyesdeunaimportanciatancapital,lospocoslegisladoresnoanal-
fabetosdelSenadodebendejarlaobsecuenciaaunladoymirarel
provenirysunombre.Anuestrocriterio,seimponeunsistemacomo
eldelcuociente[sic]electoral,porqueasísedarepresentaciónatodas
lasminorías,sellenanlasexigenciasdelaconstituciónysehaceobra
prácticadeverdaderademocracia,esavirtudrepublicanaquetanto
cacareaellencinismoyque,porlovisto,nosabeenquéconsiste(El
Intransigente,1920,9deenero,p.3,“RégimenElectoral.Represen-
tacióndelasminorías”).

Sinembargo,talcomovimos,labancadaoficialistanoabrióade-
bateelarticuladoninuevoscambios,siendolanormaaprobadaporlas
cámarasconceleridad.Conposterioridad,cabeadvertirqueelvicego-
bernadorBáez–apesardehabervotadocontraelproyectocuandose
debatíaenelrecinto–promulgólanormaluegodelamuertedeLenci-
nas,envirtuddesusatribucionescomogobernadorinterino.

b.1. Los partidos minoritarios y su prédica posterior en pos 
de la proporcionalidad

LuegodelfallecimientodeLencinasydelapromulgacióndelaLey
electoralNº771porelgobiernodeBáez,lospartidosminoritarioscon-
tinuaronmanifestandosuvoluntaddeimpulsarunareformaparaadop-
tarlarepresentaciónproporcionalcomofórmulaparalaintegraciónde
cuerposcolegiadoselectivos.

Enmarzode1920,elPartidoAutonomista–queagrupóenjunio
de1919aexcivitistasyalgunosexpopulares–sostuvocomoprimer
puntodesuplataformaelectoralla“Representaciónproporcionaldelos
partidosenlalegislaturaymunicipalidades”(El Autonomista,1920,23
demarzo,p.5,“PlataformaelectoraldelPartidoAutonomista”).Enla
mismalínea,uneditorialdesuórganodeprensaatribuyó“gravísimos
defectos”alaleyelectoralyaseguróquelalistaincompletanosatisfacía
“lasnecesidadesdelaverdaderademocracia”,siendosuprimeraconse-
cuencia“funesta”eldejar“masasnumerosasyponderablesdelelecto-
rado”sinvozenlaLegislatura.

Ladirigenciaautonomistapromoviólareformadelasleyeselecto-
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rales–tantonacionalcomoprovincial–,aseverandoqueelloeraunre-
clamode“todoslospartidospolíticos”yseñalóquelaadopcióndela
proporcionalidadrespondíaa“losdictadosdelajusticia,delaequidad”
ya“losadelantosmodernosdelacienciapolítica”.

Porotraparte,desdeesafuerzaauguraronqueconlaadopciónde
laproporcionalidadseeliminaríanlas“unanimidades”yquelosrepre-
sentantesdelasminoríasejerceríanuna“benéficaaccióndecontrol”
sobreelgobiernoprovincial,permitiendoademáslasanciónde“mejores
leyes”eimpidiendo“quelosejecutivosseentreguendellenoalabusoy
eldesordenadministrativo”,algofrecuentesiteníanenlascámaras“ma-
yoríasobsecuentesoserviles”.Finalmente,seplanteóquedelamano
delaproporcionalidadlospartidosopositorespodríanconstituircon
suacción“unfrenorealyefectivoparalasdemasíasquepretendiera
efectuardichamayoríarelativa”(El Autonomista,1920,24demarzo,
p.6,“Representaciónproporcional”).

Otraagrupaciónquebregóconinsistenciaporlaproporcionalidad
fueelPartidoSocialista,queveníapromoviendoesesistemaparael
ordenlocaldesdesusorígenes–ensintoníaconloquesosteníaanivel
nacional–ypadecióencarnepropia la limitaciónde la“LeySáenz
Peña”,entantoquedóexcluidodelaarenaparlamentaria,lograndocon-
tarsoloconundiputado–RamónMorey–entre1914y1919.

AnivelprovinciallossocialistasimpulsaronestaposiciónenlaCon-
venciónConstituyentede1915/16ytambiénensusplataformaspara
eleccioneslocalesynacionales(Oddone,1983;Schmid,2013).Asi-
mismo,elsemanariolocalEl Socialista fueunactivopropagandistade
lanovedadelectoral,quefuepresentadacomouna“conquistademo-
crática”fundamentalquenopodíaserdemorada(Schmid,2013:42).

Enoctubrede1918,uneditorialdelórganopartidariocuestionaba
queelgobiernodeLencinasnohubiesedadoaúnsoluciónalvacíolegal
enmateriaelectoralyexigíaelllamadoasesionesextraordinariaspara
concluirconlasancióndelaleyreglamentaria.Secitabanallífragmen-
tosdeldiariodesesionesdelaconvenciónde1915-16,parademostrar
queel“espíritu”detalreformahabíasido“ampliarlarepresentación
popular”yexigíanalgobiernoclarificarsuposición,enrostrandoaLen-
cinassucambiodeposiciónrespectodelsistemaelectoral(El Socialista,
1918,6deoctubre,p.1,“Laleyelectoral”).

Porotrolado,conmotivodelaplataformalanzadaporelPartido
Autonomistaenmarzode1920,desdeEl Socialista cuestionaronque
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únicamenteconmotivodesuderrotaantelosradicaleslosconserva-
doressehubierandadocuentade“labondadydelajusticiadelsis-
tema de representación proporcional” (El Socialista, 1920, 28 de
marzo,p.2,“LarepresentaciónproporcionalpreconizadaporelPar-
tidoAutonomista”).

Peroluegocelebrabanlacoincidenciaprogramática,entantoen-
tendíanquecontribuiríaaaunarfuerzasparapregonarunpedido“de-
mocrático”y“justo”,aunqueexigieroncoherenciadepartedeaquellos,
instándolosamantenersuposturasialgúndíaretornabanalgobierno,
sinreincidirenlas“unanimidades”queenlacoyunturarepudiaban,
peroquehabíanpracticadosinpruritosdurantelos30añosenquede-
tentaronelpoderprovincial.

Lacríticatraslucíaciertajactancia,relativaalalargatrayectoriadel
socialismocomodefensordelaproporcionalidad,advirtiéndosequelas
“grandesreformasenmateriaelectoral”sehallabanensuprogramapar-
tidario,loqueeraunapruebadesu“bondad”,reconocidaporsusad-
versarios.Porúltimoselamentabanlossocialistasdequeelgirode
posición de sus adversarios conservadores no hubiese tenido lugar
cuandotodavíaestabanenelpoder.

Tiempodespués,conmotivodelaconvocatoriaalarenovaciónle-
gislativadispuestaporelinterventorVargasGómez,enjuliode1921,
lossocialistascuestionaronquedicharenovaciónsehiciesepormedio
dela“listaincompleta”,planteandoqueeldecretodelcomisionadofe-
deralcontradecíaladisposiciónconstitucionalprovincialquegaranti-
zabalarepresentacióndelasminoríasenesoscuerpos.Enesalínea,
expresabanqueelvacíolegal

haservidoparaquelarepresentaciónparlamentariahayaestadohasta
elpresentemonopolizadapordosfuerzaspolíticasexclusivamente,o
porunasoladivididaendosbandosantagónicos,noenideas,sino
enambiciones,comosucedeactualmenteconelradicalismolocal(El
Socialista,1921,8dejulio,p.2,“Renovaciónlegislativa”).

ElsueltoapuntabaluegoqueenlanuevaLegislaturaseveríaex-
cluidaunapartesustancialdelelectorado,quedandolatarealegislativa
enmanosde“elmásodiosodelosmonopolios:eldesancionarleyes
sincontraloralgunobajoelimperiodelaunanimidadabsoluta”.Por
último,llamabanalaciudadaníaagestaruna“verdaderaagitaciónpo-
pular”parapromoverlaproporcionalidadenlalegislaciónprovincialy
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hacerasí“realmenteefectivanuestrademocracia”,dandovidadesdela
casadelasleyesalsistemarepublicanodegobierno.

Mesesdespués,enlaantesaladelaseleccionesdegobernador,un
editorialdelórganosocialistainsistíaenlaadopcióndelsistemapro-
porcional.LuegodeelogiarlatareadesuscorreligionariosenlaCon-
venciónConstituyente,aseguraronqueelartículo53delaConstitución
debíaentenderseenforma“amplia”ydebíadarsevozenloscuerposco-
legiadosa“todaslasfraccionesenquesedividelaopiniónpública”.Fi-
nalmente,advertíanqueeraunsistema“siempresuperiorypreferible”
aotrasmodalidadesquehabíanregidoenelpaíshastaentonces(El So-
cialista,1921,4denoviembre,p.1,“Representaciónproporcional”).

Enjuniode1922ladirigenciasocialistaremitióunapropuestacon-
cretadereforma,pormediodeunanotaalaCámaradeDiputadosde
laprovincia.LasolicitudibafirmadaporArturoBalmaceda,secretario
GeneraldelaFederaciónSocialistadeMendoza,quienmanifestabadi-
rigirsealacámarapormandatopartidarioparapedirlaadopcióndela
representaciónproporcional.

En sus fundamentos, eldocumentodaba cuentadel incumpli-
mientodelaConstituciónprovincialporpartedelaleyvigente(Ley
Nº771)enrelaciónconlarepresentación,reseñandoparaellolosde-
batesdelaConvenciónde1915-16.Respectodelaletradelartículo
53,explicitabaquedebíaentenderse“ensusentidogenérico”apartir
delosdiariosdesesiones,dondesetraslucíalaintencióndelosconven-
cionalesdepermitirallegisladoroptarporelsistemamásconveniente
ymodificarloconlibertadencasodesernecesario.

Luegorecordabanqueel“sistemadecociente”regíaenBuenos
Aires,Corrientes,TucumányCapitalFederal–paralaseleccionesmu-
nicipales–,ademásdehabersidoincorporadoenlalegislacióndevarios
paísesavanzados.Laenunciacióndelasventajasdelmismoapuntabaa
sueficaciaparadaramplitudalarepresentacióndedistintasvocesdela
opiniónpúblicaenlasancióndelasleyes,algoquenocontemplabael
sistemavigente.Bajotalpremisa,Balmacedaadvertíaquelalistain-
completadabaadospartidoselmonopoliodelarepresentación,algo
“antidemocráticoyantirrepublicano”eigualmenterepugnantealprin-
cipiodel“gobiernodelpuebloyporelpueblo”(La Tarde,1922,6de
junio,portada,“Larepresentacióndelasminorías”).

Lacuestiónhallóecotambiénenelespectroradical,aunquecon
algunosmaticesqueesprecisoseñalar.Mientrasellencinismomantuvo
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sudefensacerradadelalistaincompleta,desdeelradicalismodisidente
surgieronalgunasvocesypropuestasafavordelaproporcionalidad.

En1921elperiódicoLa Palabra reprodujounanotadelabogado
mendocinoCésarSolerpublicadadíasantesenundiarioporteño(La
Prensa,1921,5dejunio,p.6,“Ampliacióndeunsistemaelectoral”).
Allíelletradoargumentabaentornoaladificultadconstitucionalpara
adoptarlaproporcionalidadanivelnacionalyproponíaunaestratagema
jurídicaparaimpulsarsuimplementación48.

Sibieneldiariolencinistasehizoecodeldebaterelativoal“meca-
nismodelossistemaselectorales”,entendemosquelareproduccióndel
artículosolobuscódestacarlapropuestadeljovencomprovinciano,
quienterciabaenundebatedondehabíanintervenidoacadémicosde
renombre.Alrespecto,cabedestacarquenohabíaenlanotanienlos
comentariosdeldiarioreferenciasexplícitasalordenprovincial.

Porelladodelosradicalesdisidentes,enjuliode1922elsenador
RafaelCorreaLlano49 presentóenlacámaraunproyectodereformade
laLeyNº771,incorporandolarepresentaciónproporcionalenlaelec-
cióndediputados,senadores,convencionalesconstituyentesyconcejales
municipales.Enelmismoestipulabaelsistemade“doblecociente”,co-
rrespondiendolasbancasnoasignadasaaquelloscandidatosquenoal-
canzaranelpisoexigible,peroobtuvieranel“mayorresiduo”,siempre
quefigurasenenunalistaquehubiesealcanzadoelumbraldelsegundo
cociente.Enconcreto,setratabadelaludidosistema“Hare-Borèly”,
peroconunaparticularidadparacubrirvacantes:sepriorizabaaloscan-
didatosdelamismalistaynoalosdeotrasquelesiguieranennúmero
devotos,procurandoasímantenerlasbancasenmanosdelasagrupa-
cionespartidariasminoritariasquehabíanconseguidorepresentación.

Elproyecto–desieteartículos–sedebatióenlaCámaradeSena-

48 Solerproponíareconoceralvotantelafacultaddeelegirboletasenteras,perocolo-
candoalvotounacondición suspensiva,cuyaimplementaciónrequeriríamodificarlos
artículos55,56y57delaLeyNº8871,sinnecesidaddeconvocaraunareformadela
Constitución(La Palabra, 1921,7dejunio,p.5,“Aplicacióndeunsistemaelectoral.
Formaderealizarelsistemadelaproporcionalidad”).
49 RafaelCorreaLlanoeraunreconocidomédicoafiliadoalaUCR.En1919rompió
conLencinasypasóalasfilasdeFranciscoRubilar.Fueelectosenadorprovincialporla
minoríaenelprimerdistritoen1921,ejerciendomandatohastamayode1925.Asi-
mismo,sedesempeñócomovocaldelaJuntadeCréditoPúblicoycomofuncionario
provincialdelinterventorCarlosBorzani(1928-1930),siendoademáscorresponsaly
representantecomercialdeldiarioyrigoyenistaLa Época enlaprovincia.
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doresenlasesióndel17deagosto.AllíCorreaLlanodefendiósuspuntos
principalesyremitió,comocitadeautoridad,alaobradeljurisconsulto
mendocinoLaurentinoOlascoaga50.Además,trajoacolaciónexperien-
ciasdeotrospaísesyproyectospresentadostantoenlaprovinciacomo
enelordennacional.Entreestosúltimosdestacóunodelañoencurso,
suscriptoporeldiputadosocialistaEnriqueDickmann.Lacámarare-
solviógirarelproyectoalacomisióndeLegislación,recibiendoelapoyo
delsenadorintransigenteJesúsRomero,quienpidiólarápidaemisión
deldictamen(La Palabra,1922,18deagosto,p.2,“EnSenadores”).

Porfueradelámbitolegislativo,elproyectorecibióapoyodelsocia-
lismo,porentoncessinrepresentaciónenlascámaras.Asimismo,else-
manario independiente Noticias se hizo eco de tal coincidencia y
manifestósuavalalproyecto,porconsiderarlobeneficiosoparalapro-
vincia,rebatiendocríticasalaproporcionalidad,comolarelativaalobs-
truccionismoparlamentario.Enlaperspectivadeleditorialista,elavance
delapropuestaeranecesarioparaqueelsistemapolíticolocaldejasede
ser“puraficción”,permitiendoenlaprácticael“ejerciciorazonadoy
contralorefectivodelasactuacionesoficiales”juntoconlapromoción
deiniciativasypropuestasútiles“alprogresodelasinstituciones”(Noti-
cias,1922,14dejunio,p.2,“Representaciónproporcional).

Inclusohuboapoyo–enunprincipio–delaprensaoficialista.La
Palabra elogióelproyecto,señalandoquereeditabaelsistemabonae-
renseyqueponíaenvalorunodelospuntoshistóricosdelaplataforma
socialista,haciendohonor“alosanhelosdemocráticos”delaConstitu-
ción local.Seenumerabancomoventajaselotorgamientodevoza
“todaslasideaspolíticas”ylaposibilidaddecontarconsuconcurso
paralaaccióndegobierno.Porúltimo,elcronistapresentóuncasoma-
temáticoficticioporelcualsedistribuíancifrashipotéticasdevotosen
trespartidossegúnlalistaincompletayluegoporproporcionalidad,
paramostrarlainjusticiadelprimero.Comocorolariodelademostra-
ciónmatemática,eldiariocalificóalsistemacomomás“generoso”y
“másjusto”,instandoluegoalaaprobacióndelproyecto(La Palabra,

50 LaurentinoOlascoaga(1874-1947)fueunreconocidojurista,diplomáticoyescritor
mendocino.Escribióobrassobrehistoria,derechopolíticoypolíticainternacional.En
1919editóenLaPaz(Bolivia),dondeeraministroplenipotenciario,unlibrotitulado
Instituciones Políticas de Mendoza,obraenlaquehizounanálisishistóricodelatrayec-
toriainstitucionaldelaprovincia,incluyendounapartadodestinadoalrégimenelectoral
(Olascoaga,1919).
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1922,16dejulio,portada,“Larepresentaciónproporcional”yLa Pa-
labra,1922,18deagosto,portada,“Unbuenproyecto”).

Sinembargo,mesesdespués,unanuevapublicaciónposicionóalpe-
riódiconuevamenteensintoníaconeloficialismolencinista.Paradesacre-
ditarlaproporcionalidadsealudióalcasodeItalia,paísqueporentonces
debatíalaabolicióndelamismayelretornoalsistemadecircunscripción
uninominal,envirtuddeconsiderarinconducenteaquelprocedimiento
paralograrlasmayoríasnecesariasparalaaccióndegobierno.

Apartirdetalejemplo,secuestionólapertinenciadelproyectode
CorreaLlanoysecitóelcomentariodeunparlamentariolocal,que
destacabaquelositalianoshabíandadomarchaatrásalconstatarquela
relacióndefuerzasenelparlamentollevabaapuntomuertolosactos
degobierno.Sobrelabasedeeseargumento,sededucíaquemientras
aquelpaísbuscabaabolirlarepresentaciónproporcionalporser“unfra-
casoyunarémora”,resultabailógicoqueenArgentinayenMendoza
seproyectasesuconsagraciónlegal.

Elpuntonodaldelacríticadelmatutinogirabaentornoalascon-
secuenciasnegativasdelaproporcionalidadenlavidaparlamentariadel
paísmediterráneo,principalmenteel“fraccionamientomúltipledel
cuerpoparlamentario”,debidoalinflujode“elementosheterogéneos,
pocopreparadosunos,deideasavanzadasotros”,loqueconducíaal
paísa“laanarquía”yloconvertíaenuna“torredeBabel”,dejandoal
gobierno“prisionero”detalsituación.

Porotrolado,enreferenciaindirectaala“LeySáenzPeña”,eledi-
torialistasevanagloriabadequelasconquistasdemocráticasenelpaís
yenlaprovinciaestuviesenenvíasdeconsolidarse,conamplioavalde
laopinióngeneraleinclusocelebrabaquesedifundieran,acontramano
desistemascomoelaludido,“cuyasbondadessemalogran”segúnmos-
trabalaexperienciadepaíses“másviejos”(La Palabra,1922,16deno-
viembre,portada,“Entornoalarepresentaciónproporcional”).

Cabedestacar,finalmente,queelproyectodeCorreaLlanorecibió
tambiénlaadhesióndelPartidoUnitario,cuyoComitédelaJuventud
envióalSenadounanotapidiendolaprontasancióndelproyecto,consi-
derandoclavelareformadelaleyelectoralparalavidadelasagrupaciones
queporentoncesestabanexcluidasdelarepresentaciónenlaLegislatura51.

51 La Tarde (1922,16denoviembre,p.5,“Movimientopolítico”).ElPartidoUnitariotenía
comoradioprincipaldeaccióneldepartamentodeGodoyCruz,lugarderesidenciadesu
principalfigura,eldelegadonacionalRamónRamos.SuórganodeprensafueLa Reforma.
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III. Conclusión

La mayoría dominante teme perder su preponderancia actual; en tanto que 
la minoría existente, persuadida de que mañana será mayoría, rechaza un 

sistema que la impedirá dominar, á su turno, el día en que ocupe el poder (…).
AntoineMorin,políticosuizo(citadoporVarela,1876:50-51).

Enelpresentecapítulopusimoselfocoenladiscusiónrelativaalarepre-
sentaciónlegislativaendosdelosdebatessuscitadosenelmarcodelas
reformaselectoralesreseñadasanteriormenteeigualmentedimoscuenta
deotrasreferenciasypropuestascirculantes,apartirdelaprensadelpe-
ríodo.Ellonospermitiódilucidarlosposicionamientosyargumentossa-
lientesdelosdistintosactoresdelaescenalocaleigualmentevincularlo
debatidoenMendozaconlosantecedentes,referenciasydebatescentra-
dosenlaadopcióndelsistemaproporcionalparaelordennacional.

Comopuedeverse,desdelosantecedentesdefinesdelsigloXIX
–pasandoporelcontextodela“LeySáenzPeña”hastalaspropuestas
dereformaposteriores–,laproporcionalidadseconstituyóenunaal-
ternativafactibleparareorganizarlarepresentaciónenloscuerposco-
legiadosenelpaísyenvariasprovincias,quefuepromovidacomouna
fórmulamásjustayequitativaparadotardelegitimidadalasasambleas
deorigenpopular,y–desde1916–comovíaparasubsanarlasfalencias
delalistaincompletabajoelpredominioradical.

EnelcasodeMendoza,advertimosquelaproporcionalidadrigió
entre1895y1900,cuandoelcivitismoreimplantólalistacompleta.Re-
ciénvolvióaserimpulsadaenlafrustradaLeyNº567,aunquesinéxito,
pueslaLeyNº589trajoconsigola“listaincompleta”alordenlocal.

Desdeentonces,elsistemaelectoraltendióalaexclusióndelospar-
tidosminoritariosdelaarenaparlamentaria,problemaquesalióalaluz
unavezqueelnuevorégimenelectoralyaeraunhechoymostrabasus
bondadesenotrosaspectos,comoelincrementodelaparticipacióno
lamitigaciónefectivadelascondicionesparaelfraudeelectoral.

Eldebatesobrelarepresentaciónenloscuerposcolegiadossere-
tomóenlaConvenciónde1915-16,dondeeloficialismoconservador
comenzóbregandoporlaproporcionalidad,aunqueluegodesistieron
desupromociónyavalaronelstatu quo enlamateria.Unnuevocapí-
tuloseabrióconelproyectode1916,cuandoÁlvarezysuministroBa-
rraquerovolvieronainsistirensuimplantación,entendiéndolaestavez
comounfrenonecesarioparaelimpulsoarrolladordelaUCR,partido
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queseprefigurabacomovencedorenloscomiciosvenideros.Peroel
impasse legislativodelaño1917ylaintervenciónfederaldieronportie-
rraconesaintencióny,luegodeltriunforadicalen1918,ellencinismo
ratificóelsistemavigente,favorableasuexpectativadetenermayoría
enambascámaras.

Desdeentonces,yalolargodelaetapalencinista,elsistemapro-
porcionalpermaneciólatente,comounaaspiracióndelospartidosmi-
noritariosqueconstataroncómolaarenalegislativaseconvirtióenun
ámbitodepredominioincontestabledelamayoríaoficialistafrenteauna
minoríaacotadayacorraladaenlosrecintos,queeraincapazdeterciar
enlosdebatesyejercersuroldecontralor.Sindudaeldiagnósticode
esasagrupaciones–ratificadodesdelascolumnasdelaprensa–daba
cuentatambiéndecómoelsistemaelectoralrestabaincentivosaotros
partidos.Porelladodeloficialismo,encambio,lalistaincompletafue
vistacomounreaseguroparalamarchadelgobiernoylaeficaciadesus
políticas,entantolepermitíallevaradelantesusiniciativassincortapisas.

Entendemosqueestareconstruccióndelasreferenciasteóricas,an-
tecedenteslegislativosydiscusionesdeordennacional,comoasítam-
biéndelagamadevariablesdeproporcionalidadendanzaporentonces,
resultapertinenteparareflexionarsobrelosdebatesylaspercepciones
delosactoresdelaépocaentornoalasreglasdejuegodemocráticasy
alosespaciosasignadosaloficialismoylasoposiciones,cuestiónclave
quesedebatiódurantetodoelperíodo.

Laelucidacióndelaspropuestasyargumentosdesdeloscualessepro-
movióelsistemaproporcionalpermitenidentificarlacomounaopción
entreotras,peroenelfondoeslavariantequesepresentabaensintonía
conlatendenciadeampliacióndelaparticipaciónpolítica,favorableala
inclusióndelospartidosminoritariosenlaesferalegislativa.

Asimismo,nuestrareconstrucciónrelevalasfuentesenlasqueabre-
varonlosconvencionalesylegisladoresmendocinosen1915y1916,lo
quecontribuyeaexplicitarelsentidodelosargumentospolíticosodoc-
trinariosqueacompañaronsuposiciónafavoroencontradeunou
otrosistemaparaelordenprovincial.

Enesemarco,salenlaluzcitasdeautoridad,lecturasdeobrasde
académicosnacionalesoextranjeros,ejemplosmatemáticos,referencias
asistemaselectoralesextranjerosodelpaís,notasdelaprensaypro-
nunciamientospartidariosquepermiteninsertareldebatemendocino
enunmarcomásamplio,vinculandolasposicionesdelosactoreslocales
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conlasposturasdelosrespectivospartidosenelordennacional,conla
defensadoctrinaria,conloscuestionamientosalapuestaenprácticade
cadasistema,obien,conaspectoscomolaculturapolíticaolaslimita-
cionesdelpaísparalademocracia.

Asimismo,enloquerespectaalasexperienciaspreviasdeaplicación
delmismo,losdosdebatesabordadosylaspublicacionesdelaprensaevi-
dencianreferenciasaexperienciasextranjerascomolasdeFrancia,Bélgica,
InglaterraoItalia.Deigualmodo,semanifestaronposicionesdivergentes
enrelaciónconlasexperienciasbonaerenseyporteña,ysereferenciaron
elproyectode1873ylasreformasnacionalesde1902y1911-12.Enese
marco,sehicieronpresentesenlasdiscusionestópicosdebatidosenel
ordennacional,comolafaltadesolidezdelospartidosminoritarios,el
peligrodelaatomización(yelconsecuenteobstruccionismoparlamen-
tario)delasminoríasosucontrapartida,losexcesosenquepodíaincurrir
elEjecutivoylamayoríalegislativasinelcontraloropositor.

Con relacióna lavariedadde fórmulaspropuestas,pudimosdar
cuentadelapreponderanciadelmodelodeHare-Borèly,inspiradoenlos
debatesylalegislaciónbonaerense.Alcontemplarlosinteresesdelospar-
tidos,estavariantefuedefendidaporintelectuales,parlamentariosyactores
políticoslocalesynacionales,entantoseofrecíacomoperfeccionamiento
delsistemaexistente,frentealasfalenciasquemostrabasupuestaenprác-
tica,entreellaslaclausuradelarepresentaciónampliadelasminorías,lo
quecondicionabanegativamentelasdinámicaspartidarias.

Otroparalelismoquepermiteentenderlasposicionesdelosactores
enrelaciónconlossistemasenpugnasonlaspertenenciaspartidarias.
Enelordennacionalconservadoresysocialistasimpulsaronlapropor-
cionalidadluegodeconstatarelpesoincontestabledelaUCRenlas
urnas.Perocorrespondeidentificarcomopromotorestambiénaactores
minoritariosanivellocal,comoloscasosmencionadosdelaLigadel
SurenSantaFeoelPartidoConstitucionalporteño,queapostarona
enfrentarporsuintermedioelpesoylaestructuradelospartidosmás
grandes.Finalmente,losradicalesaprovecharondesde1916sucondi-
cióndeoficialismoyseparapetarondetrásdelalistaincompleta,apro-
vechandoelconsensogeneralfavorablealareformadeSáenzPeña.

Anivellocal,elsistemaproporcionalfuepromovidoporOrtegaen
1911yluegoporlospopularesenlareformaconstitucionalde1915,
cambiandoestosdeposiciónenmediodelaconvenciónparaluegovol-
veraimpulsarloenelproyectodeleyreglamentariamesesdespués.Pos-
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teriormenteellencinismoseconvirtióendefensordelalistaincompleta,
mientrasquelossocialistasyotrospartidosminoritariosentrevieronen
labanderadelaproporcionalidadlaposibilidaddealcanzarespaciosen
cuerposcolegiadosyenlaarenalegislativa,lograndoconellounaserie
deincentivosinstitucionalesparasuparticipaciónelectoral.

Endefinitiva,lacontinuidaddelosdebatesalolargodelperíodo
permitevercómolacuestióndelarepresentaciónsuscitópujasentre
losactoresdeluniversopolítico-partidario,entantoservíadebasealas
reglasdejuegoparaaccederabancasenloscuerposcolegiados.Frente
aelloseposicionaronoficialismoyoposición/esdediversamanera,pu-
diendoobservarsecambiosycontinuidadescuyosfundamentosinten-
taremosdilucidarenelapartadosiguiente.
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Capítulo III. Las preferencias sobre el sistema electoral y 
su correlación con la escena partidaria mendocina 

Las reglas electorales hacen a los partidos políticos y a su vez son los partidos
quienes cambian las reglas electorales (Escolaret al.,2015:13).

Enelprimercapítulodeestetrabajoabordamoslasreformaselectorales
quetuvieronlugarenMendozaentre1910y1922juntoconlosreali-
neamientospartidariosoperadosapartirdeestas.Luego,enelsegundo
capítulo,reconstruimoslosdebatesypropuestasrelativosalarepresen-
taciónlegislativa,considerandoreferenciasyargumentosentornoala
representaciónproporcional.

Nosproponemosahoraanalizarlaimbricaciónentrelasreformas
analizadas,laevolucióndelsistemadepartidosylaspreferenciasen
tornoalossistemaselectoralesporpartedelosactoresdelespectropo-
líticolocal.Elobjetivoesdarcuentadelaimportanciaquetuvolade-
finicióndelsistemaelectoralenlaconfiguraciónyreordenamientode
lospartidosmendocinosalolargodelperíodo1910-1922eigualmente
desuimpactoenlarelaciónoficialismo/oposición.

Comenzamosconunbreverecorridoporalgunosabordajesteóricos
queplanteancorrelacionesentreelsistemaelectoralylossistemasde
partidos,pasandoluegoaconocerplanteosqueexplican–apartirdel
espacioeuropeo–losmotivosdelaintervencióndedistintosagentes
históricossobrelalegislaciónelectoralentrefinesdelsigloXIXyprin-
cipiosdelsigloXX,enconcreto,aquelloscasosdondeseimpulsóelsis-
temaelectoralproporcional.

Posteriormente,nosadentramosenelespaciomendocinobuscando
rastrearlarelaciónentrelaevolucióndelasagrupacionesopartidoslo-
calesalolargodelperíodoylasrespuestasorealineamientosarticulados
porsusdirigenciasfrentealoscambiosoperadosenlalegislaciónelec-
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toralengeneralyenelsistemaelectoralenparticular.Alrespecto,de-
jamosplanteadasalgunashipótesisyreflexionesentornoalaspreferen-
ciasdelasfuerzaspartidariaslocalesporlasdosvariantespreponderantes
desistemaelectoralylasimplicanciasdedichasinclinacionesparael
derroterodelanoveldemocraciamendocina.

I. Reformas electorales y partidos políticos. 
Contexto histórico y anclaje teórico 

Lasreformaselectoralesnuncaoperanenelvacío.Sonelresultadode
diagnósticos,proyecciones,temores,incertidumbresyprejuiciosdeac-
torespolíticos–individualesocolectivos–queenunmomentodado
buscanintroducircambiosenelsistemapolítico,eigualmentedequie-
nesprocuranresistirlosoreorientarlos,siempreenvistasdelograrbe-
neficiosconcretosomitigarposiblesriesgosasuposiciónosupoder
dentrodelordeninstitucional.

SegúnEgües(2016)nohaysistemaelectoral“ingenuo”,entanto
todosbeneficianoperjudicanaunsector,facciónopartido,segúnlas
circunstancias.Comoresultadodeello,esesperablequequienestienen
elpoderparaestatuiruncambiohaganuncálculopreviodebeneficios
esperables.Muchasveces,talcálculoessolapadoynosecorresponde
necesariamenteconlosargumentosderigorquedesdelaretóricaylas
declaracionesantelaopiniónpúblicaapuntanajustificarlamodifica-
cióndelsistema(p.11).

Cadareformaseconfiguraasícomounescenariodereciadisputa
entrelosactoresdeluniversopolítico.Tantoenquieneslapromueven
comoenquieneslaresistensubyacenprincipios,expectativas,temores,
prejuicioseinteresesdefondoqueprocuranhacervaleralahoradesu
sanción,yaseaanivelconstitucionaloenlasleyesreglamentarias.Estas
posicionessediscutenprimeroenelsenodelgobiernoydelospartidos
oagrupaciones,cruzandotransversalmentealaselitesdirigentes,para
luegoproyectarsealaopinióngeneralylaesferapública.

Finalmente,luegodesuaprobaciónvienelapuestaenpráctica,que
dalugaracomportamientosdeterminados–tantodepartedelosvo-
tantescomodelospolíticosquebuscanconvertirseenrepresentantes,
eigualmenteenlospartidosqueagrupanaestosúltimos–.Enesains-
tanciaseponenapruebaloscambiosyseconstatasuniveldecorres-
pondenciarespectodelasexpectativasquemotivaronsuadopción.Por
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otrolado,existelaposibilidaddequehayaconsecuenciasnodeseadas,
originadasenlaaplicacióndedeterminadosmecanismosoprincipios,
obienfrutodecontingenciasnoprevistas.Talesderivacionessuelenex-
cederlacapacidaddeproyeccióndelosagenteshistóricos,Aeseres-
pecto,expresaEgües:

(…)lossistemaselectoralesadquierenvidapropiaydesarrollansus
efectoseneltiempoescapando,generalmente,aaquellaespeculación
deconvenienciaquelesdioorigen.Normalmenteelcálculopolítico,
enesteterreno,suelesercorto,atadoaloinmediato,oalasensación
deinterminableduraciónqueelejerciciodelpodergenera.Escomún
queseolvide,enlaeuforiadeunpresenteexitoso,quetodopoder
quesetiene,tardeotempranosepierde.Yentoncestodocambia
(Egües,2016:11).

Lasposiblesconsecuenciasdeuncambioenmateriaelectoralhacen
quetodoslosactoresdelespectropolíticodebanprecaverseeinterven-
ganconsumacautelafrenteaunareforma,dadoqueunamínimain-
terpolaciónenelmarconormativopuedellevaralaredefinicióntotalo
parcialdelasreglasdejuego,principalmenteenloquehacealasformas
deaccesoalospuestospúblicos,lasrelacionesconlasdemásfuerzas,
las“cuotas”depoderalasqueseaspiraylosmecanismosconcretosde
intervenciónenlascontiendaselectorales.

Deloantedichosedesprendequeelrastreodelosinteresesein-
tencionesdelosagenteshistóricosquesehallandetrásdeloscambios
enmateriaelectoralrequierendeunanálisisquevayamásalládelos
principios,fórmulasomecanismosformalesqueseproponenparalas
leyeselectorales.Sehaceprecisoindagartantolosposicionamientos
frenteaunareforma,comoasítambiénalasaccionesdeadaptación
posterioresalnuevomarco,puesreciénconlapuestaenprácticadelos
cambiossevislumbraacienciaciertasuimpactorealyseratificanorec-
tificanloscálculospreviamenterealizadosporcadacual.

Bajotalespremisas,cobrarelevanciatambiénlaincidenciaquetie-
nenlasreformaselectoralesenelsistemadepartidospolíticos,entanto
lasnormaselectoralesestablecenloslímitesyposibilidadesparasude-
senvolvimientoycondicionanlaformadeaccesoaespaciosderepre-
sentaciónydepoderconcretos,arenadondeestosbuscanhacervaler
susideasyproyectospolíticos.Asimismo,estosetrasladaluegoalplano
institucional,condicionandoelroldelaoposición:
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Todoprocedimientodereparticióndelarepresentaciónelectoralse
encuentraestrechamentevinculadoconelrégimendepartidos;ex-
presalasmanifestacionesdelasfuerzassocialesenunmomentodado.
Laadopcióndecualquiercriterioproduceunaincidenciaseriaenel
ámbitoinstitucional:condicionaeltipodeoposiciónquesepermite,
elgradodeatribucionesqueseconcedealEjecutivoyelcarácterde
laoposiciónparlamentaria(Díaz,1983:78).

Porotrolado,améndelasproyeccionesanticipadas,lapuestaen
marchadeunnuevoordenamientotraecomodesafíolareadaptacióna
lasreglasdejuegoparatodoslosactoresdeluniversopolítico-partidario,
envistasdegarantizarsupermanenciayproyecciónenelescenariopo-
lítico.Lapremisaaquíesquesehadepriorizarsiemprelamaximización
debeneficiosenelmarcodeunaacciónracionalorientadaalasupervi-
venciapropia,aunqueseaendesmedrodelanormalidadinstitucional.
ComoseñalaAlarcónOlguín(2016),

Siunpartidonopuederesistiralasreglaselectorales,lospolíticosten-
deránaentraren–ocrear–otropartido,obientratarándetomarven-
tajadelasoportunidades–olasindefiniciones–derivadasdelasleyes
electorales.Enestassituaciones,lasopcionesracionalesylaconducta
individualmuestranquelossistemaselectoralesgeneranunadinámica
debuscarvotosparaajustarseymaximizarlosenescaños,enlugarde
crearinstitucionespolíticassólidasyconestabilidad(p.273).

Sindudanoexistenrespuestasoanticipacionesunívocasprevisibles
quepermitanpredecirlasformasdeadaptacióndelospartidospolíticos
frenteaunareformaysusconsecuencias.Sinembargo,enlaindagación
delosinteresesdefondoydelaspujasentredistintasfuerzasporlade-
finiciónydelimitacióndeloscambiosqueseproponenenmateriaelec-
toralhayuncampopropicioparaaprehenderelmarcoyelsentidode
laaccióndesusdirigentesfrentealoscambiosoperados,apartirdelas
proyeccionestrazadas.

Cabetenerencuenta,asimismo,quelareaccióndelosactorespolí-
tico-partidarioshaderespondertambiénalascondicionesdecadaagru-
pación:sugradodesolidezyextensiónterritorial,suscaracterísticas
organizativas,lasagacidaddesusdirigentes,sucapacidaddemovilización
delelectoradoeigualmenteaotrosfactoreslimitantes,propiosdelasins-
tituciones,lasnormasdefondoylasprácticaspolíticaspreexistentes.
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a. Partidos, democracia moderna y representación 
parlamentaria 

Desdesuorigenhistórico,lospartidospolíticosmodernossehandes-
tacadocomoentidadescuyoobjetoesproponerprogramasdeacción
políticaconcretosyconseguir–pormediodeltriunfoelectoralysuac-
cesoalpoder–losmediosparaejecutarlo.Anivelsocial,surolprepon-
derantehasidocanalizarlaspreferenciasdelosvotantesenelactodel
voto,loquelosconvirtióenunelementoesencialdelademocracia1.

Hoyendía,lospartidossonconsideradoscomounaparteines-
cindibledelordenrepresentativoycomofundamentodelalegitimi-
daddemocrática:enunmarcodesufragiolibreymediandounsistema
electoral,lospartidossonelvehículonecesarioparaqueungrupode
personaspuedaerigirseengobierno,ocupandocargosenlafunción
públicay/oescañosparlamentarios.Peroestonofuesiempreasí,hubo
unprocesosignadopormarchasycontramarchasendondecupoun
rolclavealasélitespolíticas,lospartidos,losordenamientosnorma-
tivos,laopiniónpública,losacadémicosylosnuevosactoresdelaso-
ciedadcivil.

DesdemediadosdelsigloXIXlasorganizacionespartidariascam-
biaronsufisonomía,acompañandolatransformacionessociodemográ-
ficas y económicas provocadas por la Revolución Industrial y la
instauracióndelaeconomía-mundocapitalistaenlassociedadesocci-
dentales.ComobienadvierteManin(1998),ladimensiónconflictual
delapolíticaadquirióenesemarcounarelevanciaesencial,entanto
introdujoenelsenodelanaturalpluralidadsocial–consustancialala
nociónderepresentación–nuevosclivajesideológicosy/odeclase.

Dentrodelosmodelosdepartido,losdostiposquecorresponden
alperíodo en estudio son elpartido “denotables” y elpartido “de
masas”,siendolaadopcióndelsufragiouniversalunodeloshitosde-

1 Elorigendelospartidospolíticosmodernoshasidoobjetodediversasteorizaciones,
entrelasquesedistinguenlasinstitucionalistas,lascentradasenlaideadecrisisylas
queponenelfocoeneldesarrolloylamodernización(Malamud,2003).Enesteapar-
tadonobuscamosadentrarnosentaldiscusiónacadémicasinoremitiralaevoluciónde
lospartidoseneltránsitodelsigloXIXalXXsegúnlatipologíadeRichardKatzyPeter
Mair,paradarcuentadelaimbricacióndedichaevoluciónconlasmutacionesoperadas
enlosordenamientoselectorales,laestructurasocialylaampliacióndelaparticipación
políticaquedieronorigenala“políticademasas”.
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marcatoriosqueacompañóelpasajeevolutivoentreuntipopredomi-
nanteyotro(KatzyMair,2015).

Elprimerofueeltipopartidarioporantonomasiadentrodelaetapa
queestosautoresdenominan“régimencensitarioliberal”(demediadosdel
sigloXIXaprincipiosdelsigloXX),marcadoporelpredominiodelos
vínculosdefamiliaeinterésentornoalasélitesysusposicionesdepoder2.

Entantolapolíticadecimonónicaseconcebíaentérminosdeinte-
résnacional,losagrupamientosdedirigentessearticulabanenelseno
delparlamentoobiencomogruposdecuadrosdentrodelasclasesgo-
bernantes,resultandolospartidosagrupamientosdepersonasqueser-
víandenexoentreelEstadoylasociedadcivil.

Ahorabien,conelcorrerdeltiempo,frutodelimpactodetrans-
formacioneseconómicasysociales–dediversaíndoleygradosegúnlos
distintospaíses–,seprodujounaumentopaulatinodelacantidadde
personasqueestabanencondicionesdecumplirlosrequisitosparasu-
fragaryquecomenzaronainteresarseenello,alavezqueesosmismos
requerimientoscomenzaronaverserelativizadoseimpugnadospornue-
vosactoressocialesenascenso.

Apartirdeello,enmuchospaíseslosordenamientoselectoralesres-
trictivosfueroncediendosuíndolecorporativaoterritorialenfavorde
unadelimitacióndelelectoradocentradaenelindividuo.Sesiguiópara
ellolaconcepciónliberaldelosderechospolíticos,loquediopiealin-
crementodelaenvergaduranuméricadelelectorado,hastalapuestaen
marchaefectivadelvotouniversal.

Enformaparalela,laorganizaciónobrera–bajodiversasmodali-
dades–dejódeservistacomounaamenazaporpartedelEstadobur-
gués,entantolaselitesliberalesbuscaroninternalizarlaconflictividad
socialenlaesferainstitucional,procurandoregularlapormediodelor-
denamientoelectoral,mediantelaasignacióndecuotapartesderepre-
sentación para nuevos segmentos sociales y con la ampliación de
derechospolíticos.

Todasestastransformacionesdieronpiealaconsagracióndelsu-
fragiouniversalcomoprácticaextendidaendiversaslatitudes,loque
abriócaminodesdeprincipiosdelsigloXXaunasegundaetapaevolu-

2 Sibienennuestropaíselordenamientoelectoralnoeracensitario–entantoseconsagró
desdemediadosdelsigloXIXlauniversalidaddelsufragioenelplanonormativo–síre-
gíandiversosmecanismosparaneutralizarlalibertaddesufragioylaconsagraciónformal
delderechoalvoto.
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tivaenloquerespectaalasagrupacionespolíticas,conpredominiodel
segundotipodepartidoenunciado,yapropiamentemoderno.Advino
asílaeradel“partidodemasas”,caracterizadaporentidadesconuna
membrecíaorganizada,conestructurasformalesycuyosustentoprin-
cipaleranlosmiembrosdelasociedadcivilrecientemente“activados”
ointerpeladosconrelaciónalvoto.Enelreclutamientodeadherentes
elfactorclavepasóaserlacantidadysearticularonademáscanalesde
comunicaciónymovilizaciónpropios,porfueradelosestrechoscírculos
gubernamentalesydelparlamento3.

Laaccióndelospartidosdemasasreflejó,además,unaagendapo-
líticamásactivaentornoaclivajesyproblemassocialesyunethos de
luchaquetendíaafavorecerlacohesiónyladisciplinainternas.Enese
marco,lasagrupacionescomenzaronamanifestarsuinterésporconsa-
grarenlossistemaspolíticosunarepresentaciónparcializada–ladein-
teresesdedeterminadossectoresdelasociedad–yasudefensadesdela
esferadegobiernounavezalcanzadoelpoder,endetrimentodelosseg-
mentosquenobuscabanrepresentar(KatzyMair,2015).

Enformaparalelaaestatrasmutacióndelordendelasagrupaciones
políticasydelametamorfosisdelsufragio–cuyoritmoycaracterísticas
fuesingularenlosdistintospaíses–tuvolugarladesarticulacióndelos
sistemasderepresentaciónmayoritarios(de“listacompleta”),caracte-
rizadosporlahostilidaddelasfaccionespolíticasquedisputabanpoder
ypreponderanciadentrodeunmismogruponotabiliarestrecho(Es-
colaret al.,2015).

Asimismo,conlaextensióndelvotolosregímeneselectoralessere-
convirtieronyconfluyeronconel avancede lospartidosdemasas,
dandopiealainstitucionalizacióndenuevosmecanismosdedistribu-
cióndelpoderpolíticoentrepartidos–y/ofaccionesdeestos–yalaex-
pansióndelnúmerodearenasdemocráticashaciael interiorde los
estadosnacionalesydelassociedades(porejemplo,sindicatos,organi-
zacionessocialesygobiernosregionalesylocales).

Desdeelpuntodevistaideológico,quedóasentadounnuevoprin-
cipiodefondo:seprocuróeliminarcualquierpretensiónunitariayre-
galista,haciendodelapluralidadunprincipioyalavezunaexigencia

3 Estosatributosdenotanelcarácter“extraparlamentario”deestetipopartidario–en
contraposiciónalasagrupacionesdecimonónicastípicas–yexplicalaprevalenciade
principiosrígidosentornoalaidentidadyladisciplinapartidarias,comoasítambién
sutendenciaasobrevivirdespuésdeltriunfoelectoralymásalládelaccesoalgobierno.
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consustancialalnuevoordenpolítico.Tantoenlossistemasparlamen-
tarioscomoenlospresidenciales,lasreglaselectoralesdieronvozagru-
possocialesantesexcluidosde laarenapolítica,enelmarcode los
consensospreestablecidos,dejandodeladoelinteréspreviopordotar
deunavoluntaduniformealanación.Desdeentonces,seprocuróhacer
delacompetenciaunafórmulaparaconsagrar,pormediodeloscomi-
cios,larepresentación“másapropiada”delelectorado,quefuesesus-
tantiva y reflejase con la mayor precisión posible la composición
heterogéneadelcuerposocial(Escolaret al.,2015:11).

Porotrolado,elactocomicialadquiriócentralidadenloquehace
alaconsagracióndeloselencosgobernantesylavalidacióndelospro-
gramasdelospartidosencompetencia,loqueredundóenunaidenti-
dadestableparalasagrupaciones.Lospartidosdemasasasumieronla
tareadeencuadraryorientarlosvotosdecantidadescrecientesdeelec-
toresdentrodesu“ofertaelectoral”.Ellodiopiealaexpansióndesu
organizaciónysusredesdemilitantesybosses porelterritorio,herra-
mientasclaveparaconectarlasbasesconladirigenciayelelectorado.
Sobrelabasedeestemecanismosegestaron,porotrolado,comporta-
mientoselectoralesmásprevisibles:votantesquesevolcabanafavordel
mismopartidoduranteunperíodolargodetiempo,aunquepresentase
distintoscandidatos.Sinduda,estasopcionesyadscripcionesidentita-
riasnoeranajenasalaposiciónsocialyeconómicadelosindividuos,a
losclivajesétnicosoreligiososquepermeabaneltejidosocialnitampoco
alasexpectativaseinteresesdelosgruposdepoderpreexistentes.

Elprocesodetransformacióndelospartidosylatransmutacióndel
sistemarepresentativoconstituyerondoscarrilesparalelosdesdeloscua-
lesseoperóeltránsitodeunsistemaoligárquicoaotrodetalantemás
democrático,cuyoderroteroimplicó,además,unamutaciónsustancial
delasideasdelosactoresdeluniversopolíticoentornoalarelación
entreciudadanos/votantesyelEstado.Elpartidopolíticoyelciudadano
individualadquirieronconellounnuevoprotagonismo,entantoelpri-
meroseconvirtióenejearticuladordelamediaciónentregobiernoy
puebloyelsegundoensujetointerpeladoy/omovilizadoporaquel,
responsabledelaconsagracióndelosrepresentantespormediodelve-
redictodelasurnas.

Finalmenteaestastransformacionesdebemosañadirlamutación
operadaenelplanoestrictamenteparlamentario.Mercedalsufragio
universalyalasubdivisióndelelectoradoenpartidosantagónicosse
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modificólafuncióndelparlamento,convirtiéndoloencajaderesonan-
ciadedisputas,friccionesydecisionesquesetomabanfueradelascá-
maras, conforme advirtieron algunos contemporáneos como Carl
Schmitt(Greppi,2007).Comenzaronaemergerensusenolosdiversos
interesesqueseperfilabanenlasdistintasclasessocialesycristalizaban
concadaelecciónsucesivaenunarelacióndefuerzasdeterminada,que
reposicionabaalosactoresypartidoscontendientesentornoaloscli-
vajessociales(Manin,1998).

Estanuevafisonomíatrastocótambiénlarelaciónentremayoríay
minoríasenelsenodelasasambleaslegislativas,dandopreponderancia
alosinteresesbanderizosporsobrelaideaabstractade“biencomún”o
interésnacional,queeraelcriteriorectorparaelcomportamientode
losparlamentariosdeantaño.

Enesemarco,puertasadentrodelasasambleaslegislativassema-
nifestóunatendenciaalainstauracióndeladisciplinadelvotoentorno
alosbloquespartidarios.Enelesquemaanteriorsepresuponíaquelos
parlamentarios–entantosujetosindividualesracionales–eranlibresde
modificarsuparecerluegodedebatirconsuscolegasycontrastarargu-
mentosyevidenciassobreunasuntodeterminado.Elhorizontedela
accióneralaconsecucióndelasmejoresdecisionesposiblesenposdel
interésgeneral,entendidoenclavenacional.

Bajoelparaguasdelademocraciadepartidos–encambio–secons-
tataríaqueunrepresentantenohabríadecambiarnecesariamentede
opinióncomoresultadodeladiscusiónconsuscolegas,unaveztomada
laposicióndelpartidoydesubloque.Demodotalquelasposturasen
tornoadiferentesasuntosquesesometíanadiscusiónyanoresultaban
fácilmentemodificablessobrelabasedelosdebatesparlamentarios.

Efectivizacióndelsufragiouniversal,predominiodelospartidos
demasasytransmutacióndelparlamentoenunaarenadedisputain-
terpartidariafueronlastransformacionesque,enformaimbricada,im-
pulsaroneltránsitohacialademocraciaampliadaenlosprimeroslustros
delsigloXX;enformaparalelaunasustancialreconfiguracióndelosre-
gímeneselectoralesysuscomponentes,quetuvounatemporalidady
característicassingularessegúnlosdistintospaíses.
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b. La retroalimentación entre sistema electoral 
y sistema de partidos

Ennuestrotrabajonoshemoscentradoenlosdebatesrelativosalarepre-
sentaciónpolítica,enconcreto,laelecciónderepresentantesparacuerpos
colegiados(distintodelcasodeloscargosunipersonales,comolosdego-
bernadoryvicegobernador).Sehaceprecisopasarrevistaaalgunosabor-
dajes empíricos y enfoques teóricos sobre la cuestión, para hallar las
variablesquepermitenestablecerunacorrelaciónentrelasreformasdelos
sistemaselectoralesyelmargendeaccióndelospartidoseneseplano.

Cox(2004)defineenformagenéricaal sistemaelectoralcomo
aquelconjuntodeleyesynormasquerigenunacompetenciaelectoral
entre lospartidosydentrode ellos.Mayorprecisión traeDeLuca
(2011),alrestringiresteconceptoalconjuntodereglasdejuegoen
tornoalmecanismodecómputodelosvotosdeunaelecciónydesu
conversiónencargosparalospartidosysuscandidatos.

Lossistemaselectoralessonestructurascomplejasquesecomponen
dediferenteselementostécnicos,quesepuedenagruparencuatroáreas
oplanosdeanálisis:ladistribucióndelascircunscripcioneselectorales,
laformadelascandidaturas,lamodalidaddelvotoylatransformación
devotosenescaños.Esoselementosactúanenformaimbricadaconel
restoyprovocanefectosdiferentesenelconjuntodelsistemaelectoral
yenelresultadodeunaelección(Nohlen,1998).

Larelaciónentreelsistemaelectoralylospartidospolíticossehacon-
vertidoenuntópicoclásicodelacienciapolítica.Estudiosdeacadémicos
comoArendLijphartoDieterNohlenadvirtieronlosefectosdelossis-
temaselectoralessobredistintosaspectosdelsistemapolítico,entreellos
elplanodelospartidos.PorsuparteGiovanniSartorihaidentificadola
definicióndelsistemaelectoralcomounaconsecuenciadefactorespolí-
ticospreexistentes,entreelloselsistemadepartidos(Molina,2000).Otros
estudiosmásrecientesadviertenquelosefectosdeunsistemaelectoralen
elordenpolíticodependendelacombinacióndeloscomponentestécni-
cosseñaladosydeotrosaspectoscomolaparticipaciónelectoral,lacultura
cívica,lacompetitividadylapredisposicióndelosactoresintervinientes
aacatarlasreglasdejuegoysusresultadosensentidoamplio.

Paraelabordajeanalíticoycomparativodelasvariantesderepre-
sentaciónlegislativa,Nohlensugieredeslindarelanálisisendosfacetas
analíticassubyacentes.Unaesla“fórmuladedecisión”o“fórmulaelec-
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toral”,queenconcretosetratadelaformaenqueseconviertenlos
votosenescaños(determinandoganadoresyperdedoresenunaelec-
ción),pudiendosertalesfórmulas mayoritarias (demayoríasimpleo
absoluta)obienproporcionales (quereconocendistintasvariantes,pero
partendeunacuotamínimadevotosqueseconocecomo“piso”elec-
toral).Laotrafacetaclaveesel“principioderepresentación”,atinente
alosobjetivospolíticosatribuiblesalresultadogeneraldeuncomicio:
cuántos,quiénesybajoquécondicionesaccederánalosescaños.

Enelmarcodesusestudiospionerossobrepartidospolíticos,Mau-
riceDuvergeradvertíaqueeldiseñodelsistemaelectoraldeterminael
formatodeunsistemadepartidos.Ensuobramásdifundidaenunció
dos“leyes”4 señeras:planteóquelasfórmulaselectoralesmayoritarias
–consistemasdeunavueltayencircunscripcionesuninominales–fa-
vorecenalbipartidismo,mientrasquelasfórmulaselectoralespropor-
cionalesylasfórmulaselectoralesmayoritariasconsistemasdedoble
vueltafavorecenelmultipartidismo.

EndiálogoconDuverger,Nohlenidentificaventajasydesventajas
delasvariantes,lascualessehallanvinculadasadosconcepcionesdis-
tintasentornoalarepresentación:

Mientraslossistemasproporcionalestiendenareflejarconlamayor
exactitudlasfuerzassocialesylosgrupospolíticosenlapoblación,y
porellosselosjuzgaporsucapacidadpararepresentarladiversidad,
lossistemasmayoritarios,encambio,persiguenungobiernoúnicode
partido,fundadoenunamayoríadevotos(mayoritarioabsoluto)o
enunaminoríadevotosquesevuelvemayoritariamediantealianzas
partidarias(mayoritariosimple,enelcasodelsistemaparlamentario)5.

Detalessupuestossedesprendequelarepresentaciónproporcional
propiciarálaexistenciadeunsistemadepartidosmúltiple–conagru-
pacionesindependientesentresí,mayormenteestables–ydegobiernos
decoalición,mientrasqueelprincipiomayoritariofacilitaráelgobierno
deunpartidofuerteyposibilitarálaalternanciaentrelosgrandespar-

4 Duverger(1957).Ladenominaciónde“ley”laasignóposteriormenteWilliamRiker
(1982),ensuinteréspormostrarquelasindagacionesdelacienciapolíticateníanun
carizcientífico.
5 CitadoporSegovia(1995:386).Estasapreciacionesserealizaronmayormenteteniendo
enlamiralossistemasparlamentariosdegobierno.
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tidosqueocupenlosprimeroslugaresenlaspreferenciasdelelectorado
(MellaMárquezet al.,1997).

Entrandoenelplanodelaspreferencias,Colomer(2003)invierte
lahipótesisdeDuvergeryseñalaqueelnúmerodepartidosexistente
enunmomentodadoescausaeficientedelaseleccióndelossistemas
electorales,entantolasvariantesofrecendiferentesincentivos(positivos
ynegativos)paraelsurgimientoypervivenciadepartidospolíticos,ha-
ciendosuponerquesonelegidosracionalmenteporlosactorespolíticos,
siempreensupropiointerés.

Lashipótesisyapreciacioneshastaaquíseñaladaspermitencolegir
quelaopciónporunsistemaelectoralconstituyeunadecisióndegran
importanciaparalavidadetodaslasagrupacionesquepueblanelesce-
nariopolíticoenunmomentodado,entantolacombinacióndesus
componentesproduceresultadosdeterminadoseincideconelloenla
confianzasocialenlascontiendaselectorales,enlosresultadosyenel
repartodeespaciosdepoderenlasinstituciones.

Asimismo,cabeadvertirquedelprincipioderepresentaciónyde
lafórmulaoperativaqueseelijansedesprendenotrasconsecuencias,
comolossesgosenladistribucióndecargos,quedanlugaralreparto
desigualdelpoderpolítico-institucional6.Estedesfasajehasolidoser
aprovechadoporlosgruposqueostentanelpoder,llevandoaquehis-
tóricamenteelsistemaelectoralseadiseñadodemododeliberadopara
favoreceralgúntipoderesultado,porlogeneral:o“mayorrepresenta-
cióndeminorías”o“mayorcapacidaddetomadedecisiónporparte
delasmayorías”(AguirreyGuerrero,2019:14).

c. Los partidos y sus preferencias sobre el sistema electoral 

Másalládesucarácterhipotéticoydelasespecificidadesdecadacaso,
lasllamadas“leyes”deDuvergerpermitenpensarelimpactodeloscon-

6 Seentiendegenéricamenteporsesgounaconsecuenciaprovocadaporel“efectore-
ductor”delsistemaelectoralenlaoperacióndetraduccióndevotosacargos.Enelmarco
delademocraciarepresentativatodosistemaimplicaunaoperaciónmatemáticadere-
ducción,quegeneraunadesproporciónperceptibleenladiferenciaentreelporcentaje
deescañosqueunpartidoreciberespectodelporcentajedevotosquelogróefectivamente
enlaselecciones.Estoscálculosfavorecenaquieneslogranalzarseconunmayorcaudal
devotosycomocontracaraperjudican–tambiéndediversomodo–alospartidosque
obtienenunamenorcantidaddesufragios.
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dicionantesqueconllevaunsistemaelectoralsobrelaacciónestratégica
(tantodelaselitescomodelosvotantes)encoyunturaselectoralescon-
cretas,moldeandoconelloelsistemadepartidos(Cox,2004).

ComobienseñalaEgües(2016:10),ladecisiónentornoalperfil
delsistemaelectoralesunaoperaciónde“altapolítica”,quedalugara
fuertesdisputasenlacúspidedelpoder,enelmarcodelascualessema-
nifiestanmotivacioneseinteresessalientesqueguíanlaspropuestasde
reformaelectoral,impulsosquetienenrelacióndirectaconlasconse-
cuenciasprevistasporlosactoresdadalaadopcióndeundeterminado
formatodesistema.

Resultaevidentequedetrásdelaopciónporunsistemaelectoral
existeunaconcepciónguiadaporprevisionesdemedianoolargoplazo,
perotambiénporinteresespolíticosconcretoscoyunturales,aloscuales
sebuscafavorecersobrelabasedeundiagnósticoprevioyunalectura
prospectivadelasposiblesconsecuenciasdeunareforma,apartirdesu
impactoenelrepartodeespaciosdepoderydeprerrogativasenlaesfera
institucional.Subyaceasimismo,entalesproyecciones,unaexpectativa
deordenpolítico,relativaaladistribucióndelosrolesdeoficialismoy
oposición.

Elinterrogantequesurgeaquítienequeverconlasrazonesque
motivaronlaspreferenciasdelosdistintosactoresdelespectropartidario
porunsistemaelectoraldeterminadofrentealasinstanciasdereforma
suscitadasanivelmundialeigualmenteennuestropaísyenMendoza.
Cabepresumirquelosagenteshistóricoseranplenamenteconscientes
delasimplicanciasdelasreformaselectoralesensuschancesdecompetir
porpuestospúblicoseigualmenteenelimpactodeunaopciónerrada
respectodelsistemaelectoralensupropiasupervivenciacomoagrupa-
cionespolíticas.

Enelplanoteórico,juntoconlosanálisissobrelarelaciónentrepar-
tidosysistemaselectoralesquetuvieroncomodisparadorlaobraindiciaria
deDuverger,sedestacaunasegundacorrientedeestudiosqueseoriginó
apartirdelostrabajosdeDouglasRae(1967).Esteautorestableciócomo
reglalaexistenciadeunaparcialidadconstantedelasleyeselectoralesa
favordelospartidos“grandes”ypreestablecidos,encontradelospeque-
ñosy/onuevos.Asimismo,advirtiósobredosefectosquelossistemas
electoralestraenconsigoenelplanoparlamentario:elefectointegrador,
quellevaaqueelpoderlegislativosehallenecesariamentemenosfrag-
mentadoqueelsistemadepartidos(apartirdelossesgosdelsistemaelec-
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toralyelefectoreductordelarepresentación)yelefectomultiplicador,
porelcualelsistemaelectoraltiendeadotardemayorrepresentaciónal
partidoqueconsiguemásapoyo–expresadoencantidaddevotos–.

Apartirdeello,señalaRaequelospartidos“grandes”sonlosque
hacenlasleyeselectorales,entantoelefectointegradorrefuerzasuca-
pacidaddenegociacióndelasreformaselectoralesconotrosactoresdel
elencodepartidosqueestánenunaposicióndepodermenosrelevante
quelasuya,peroquealaveztemenverseafectadosporlairrupciónde
nuevoscontendientesquedisputensupuesto(Rae,2005b).Enese
marco,paraestepensador,elescenarioparlamentariomanifiestauna
tendenciaamagnificaraunamayoríaconformistay–comocontrapar-
tida–aeclipsaralaminoríadisruptiva(TibaldoyPuig,2014).

Otravíadeindagación,enlamismalínea,esla“teoríaendógena”de
lossistemaselectorales,aproximaciónqueresultaasequibleparaelabor-
dajedelacuestióndelaspreferenciasdelospartidos.Conformeadvierte
Calvo,subyaceaquílapremisadequelarespuestaalasmutacionesen
lossistemaselectoralesdebebuscarsedentrodelpropiosistemapolítico,
entantocuandolospartidosdecidencambiarlasreglaselectoralessiempre
buscanreglasqueenelmejordeloscasoslosfavorecen,yenelpeorno
losdesfavorecen(Escolar et al.,2014,2015).Demodosimilar,advierte
Colomerquelossistemaselectoralessonobjetodedecisionespolíticas
quetomanlosactorespolíticosquedominanlaescenaenunmomento
dado,loscualestiendennecesariamenteapromoversuspropiosintereses
coyunturales,aunquedebanrealizaralgunasconcesiones7.

Deestemodelosurgenotraspremisascomplementarias.Laprimera
esquesilosactoresquepromuevenunareformaintentanconservaro
fortalecersusposicionespolíticas,esesperablequealmomentodees-
tablecernuevasreglasdejuego,busquenreforzarlossistemasdepartidos
yaexistentes.Porotrolado,laoportunidaddecambioinstitucionalen
materiaelectoralsueleversecondicionadaporlabúsquedadeestabilidad
enelescenariopolítico.Alrespecto,sepresumequesiungrupoesdo-

7 Esteautorsugierequelossistemaselectoralessonelegidosporlosactorespolíticosre-
levantes.Asuentender,talespreferenciassuelenhallarsepreviamentedefinidasysebasan,
enprimerlugar,enel“rendimiento”objetivodelasreglasexistentesyenlasexpectativas
acercadelosresultadoselectoralesquepuedenobtenerseconellas.Enunasegundains-
tancia,losfactoresaconsiderarsonladisponibilidaddereglasofórmulaselectoralesal-
ternativasylacapacidadrelativadelosactoresdetomardecisionessobrelasinstituciones
yllevarlasabuenpuertoenunmomentodado(Colomer,2004).
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minanteenladistribucióndepoderyseloauguravencedorenlascon-
tiendaspolíticas,tendrámuypocosincentivosparamodificarlasreglas
dejuego.Estecasodacomoresultadounescenariodeestabilidadins-
titucionalydemantenimientodelasreglasvigentes.

Porelcontrario,silosdetentadoresdelpoderpercibenalgúntipo
deamenazaasuposición,segeneraunclimadeincertidumbresobrela
fuerzarelativadelosdiferentespartidosenpugna.Enrigor,lairrupción
denuevosactoresenlaarenapolíticahacequelosprincipalesactores
partidariostenganmásincentivosparamodificarlasreglasdejuegovi-
gentesporotras–enaparienciamásinclusivas–,perotendientesarati-
ficarsupredominio,procurandoevitarjuegosde“sumacero” quehagan
mellaensuposiciónyquesignifiquenunnuevorepartodepreferencias
entrelosactoresdelsistemadepartidosquepodríanconducirlesasi-
tuacionesde“derrotatotal”(Colomer,2004).

Enloquerespectaalaopciónporunsistema,seentiendequela
desproporciónnaturalqueconllevalarepresentaciónparaloscuerpos
colegiadosprovocaunadistorsióninevitableenlosbeneficiosqueob-
tienecadacontendienteenlaluchapolítica.Desdelaópticadelosofi-
cialismos,estedesfasajeconstituyeunelementocuyamanipulación
puedeserfuncionaladeterminadosintereses,debiendoelegirseelsis-
temaadecuadoparaobteneresosresultadosbuscados(MonteroGibert
yLagoPeñas,2005).

RetomandolasreglasdelmodelodeColomer(2003),seentiende
queelgobiernoenejercicio–siemprequetengaelmonopoliodeldiseño
delanormativaelectoral–,propiciarálaformulacióndereglaselectorales
queleseanventajosas.Enesemarco,sinoexisteamenazaasusituación
depoder,semantendránlasreglasvigentes.Pero,comoadvierteBoix
enrelaciónconlainclinaciónalaproporcionalidad,siseproducealgún
desacoplamiento,

(…)tanprontocomolaarenaelectoralsemodifique,elgobiernocon-
siderarálaposibilidaddealterarsusreglas.Sicalculaqueelcomporta-
mientoestratégicodeloselectoresnoafectarásuposicióndominante
mantendráumbraleselectoralesaltos(…).Porelcontrario,sielgo-
biernopercibequealinduciralgúncomportamientoestratégico(enlos
votantesyenlaselites),lasleyesvigenteserosionaríansupoderparla-
mentarioenformasustancial,modificarálasreglas,conelpropósitode
incrementarelgradodeproporcionalidad(Escolaret al.,2015:22).
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Enlamismalínea,unahipótesisclaveenunciadaporNohlenet al.
(1998)apuntaaqueenlapercepcióndelosactorespolíticoselabordaje
delaproblemáticaelectoralsedesarrollasegúnlainterpretaciónquese
hacedecadamétodoofórmulaelectoralpartiendodelmétodoopuesto.
Paraelcasodelarepresentaciónproporcional,esteautorseñalaquesus
efectosresaltanmáscuandolasdeficienciassemirandesdelaópticadel
sistemamayoritario.

Subyace,detrásdeestaspremisas,laideadequelosordenamientos
electoralesyelsistemadepartidossonobjetosfácilmentemanipulables
yquebastaparasumodificaciónundiagnósticodelasdeficienciasapa-
rentesdelmétodovigente.Pormediodeestaargucia,además,sesuele
justificardesdeloretóricolanecesidaddeunareformaapartirdeesas
deficienciaspercibidas,peroseescondeelobjetivodegestarunordena-
mientoelectoralquedélugaraunadinámicapartidariaconcreta–fa-
vorableparaelpropioactorosugrupodepertenencia,obien,contrario
aalgúnpartidoocoalicióndeterminados–.

Puedenexistir,sinembargo,otrosinteresesqueserelacionancon
eltamañooelsegmentodelelectoradoalcualunpartidoprocurare-
presentar.Enesemarco,advierteNohlenmedianteunejemplocon-
creto,mientrasunpartidoestructuralmentepequeño,queseapoyaen
unsectorsociallimitadooenunaminoríaétnicaoreligiosa,resaltará
mayormenteelcriteriodela“representaciónjusta”,porelcontrario,
unograndeypopulardefenderálaestabilidaddelgobiernosustentada
enmayoríaspartidariassólidasyestables.

Finalmente,alashipótesissobrelasanticipacionesdelospartidos
frentealacuestióndebemosañadirconsideracionesmásgenerales–que
dependendelacoyuntura–eigualmentealosclivajessociopolíticos,
religiososy/oétnicosquecruzanalassociedadesmásalládesuordena-
mientoelectoral.Juntoconello,incidentambiénlasdisputasrelacio-
nadasconelpoderterritorialdelospartidos,losrecursosmaterialesy/o
simbólicos,losincentivosparalaacciónpolíticaeigualmentelasper-
cepcionessobreelmargendemaniobraefectivodelasagrupacionespor
otrasvíasintermedias–sindicatos,corporacionesprofesionales,corpo-
racioneseconómicas,etc.–,cuyaacciónnoesdesdeñableenlascoyun-
turaselectorales.
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c.1. La proporcionalidad como opción preponderante 
en el escenario europeo 

EntrelaspostrimeríasdelsigloXIXyelfindelaPrimeraGuerraMun-
dialtuvolugaruna“primeraola”decambiosenlasreglaselectorales,
frutodetresfenómenosconcomitantes:laexpansióndelsufragio,la
aparicióndemovimientosrevolucionariosdetalanteobreristayelsur-
gimientodelospartidosdemasas.Enesecontextoserenovaronlossis-
temaselectoralesenvariospaísesdeEuropa,apartirdeunatónica
generalizadaqueimplicóelabandonodereglaselectoralesmayoritarias
enfavordeotrosmecanismosdeasignacióndebancas,principalmente
sistemasproporcionales,condistintostiposdefórmula.Estohizodela
representaciónproporcional“eltipodefórmulamáscomúnparalasde-
mocraciasemergentes”(Escolar et al.,2015:12).

ParaelcasodeFrancia,Rosanvallon(2004)adviertequelosdebates
sobrelarepresentaciónproporcionalsesolaparonconlaincertidumbre
delasélitessobreelimpactodelsufragiouniversal.Talsistemafuevisto
pormuchosgobiernoscomounavíaparamoderarlosefectosdelaam-
pliacióndelsufragio,neutralizandolapresióndelossectoresplebeyos
alpermitirqueloshombreseminentesdecadapartidoentraranenlas
asambleaslegislativas.Enotroscasos,laproporcionalidadrespondióa
clivajesétnicos,lingüísticosoreligiosos,siendoconcebidacomounavía
paralapacificaciónsocial.Obien,fueimpulsadaporpartidosdego-
biernoqueentrevieronlaposibilidaddeconjurarla“confrontaciónde-
masiadobrutal”quesedesatabaentreoficialismoyoposiciónenelseno
delparlamento,evitandoasílosexcesosdelbipartidismocuandolapo-
larizaciónamenazabaconvertirseenunasuertede“guerracivil”(Ro-
sanvallon,2004:141).

Sevislumbraasíquelaadopcióndelaproporcionalidadrespondió
acrisispolíticas,cuyodisparadorfuetantolaexpansióndelsufragio
comolarespuestaestratégicadelosactorespolíticosalnuevoescenario
decompetenciacrecienteentrepartidos,variandoalrespectoeltipode
fórmulaoperativaadoptadoporlosdistintospaíses.

Bajotalespremisas,historiadoresycientistaspolíticosenlasúltimas
décadashanindagado–enclavecomparativa–acercadelasrazonesque
llevaronalaadopcióndelaproporcionalidadenlalegislacióndelos
paíseseuropeos,dandodiversasrespuestasalrespecto.

Unavíadeaproximaciónseñeraentornoalaproblemáticadelsis-
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temaelectoralparaprincipiosdelsigloXXesladeCarlesBoix(1999),
quienretomóanálisispreviosdelsociólogoSteinRokkanyplanteóuna
respuestaalinterrogantesobrelaspreferenciasentredistintasvariantes
desistemaelectoral.Paraesteautor,enlamayorpartedeEuropalos
cambiosseexplicanapartirdedosfactorescausales:lafortalezacre-
cientedelospartidossocialistasemergentesylaincapacidaddelospar-
tidostradicionales(liberalesyconservadores)paracoordinarsuacción
enposdesusupervivenciaconjuntaenlaescenapolítica.

Segúnesteautor,sielescenarioelectoralsemantieneestableylos
objetivospolíticosdelospartidosnosevenalterados,quienesestánen
elpodernotienenincentivosparamodificarlanormativaelectoral.En
esoscasos,elcambiovieneúnicamenteapartirdelareconfiguración
repentinadelaarenaelectoralporalgúnfactorexterno–porejemplo,
elascensodenuevospartidosdeizquierdaysuorganizaciónenarasde
obtenerrepresentaciónpolítica–conelconsiguienteincrementodela
incertidumbredeloficialismoenelpoder.Enesteúltimocaso,cabees-
perarquelospartidosdominantes–anticipándosealosefectosdelos
sistemaselectoralesvigentes–,optenporotrodiseñodelasreglaselec-
torales,paramaximizarsuschancesderepresentaciónparlamentaria.

Porotraparte,Boixpresuponequefrentealdesafíoqueconllevala
irrupcióndeunnuevopartidoquevieneadisputarelvotoenelmarco
delsufragiolibre,seplanteanparaeloficialismodosescenariosposibles.
Enelprimero,sielelectoradodederechaestabadivididopreviamente
entredosomáspartidostradicionales–sinqueningunotuvieseunabase
electoralfirme,nifuesecapazdeaglutinarentornodesílosvotosdelotro
partido–ylosnuevospartidossocialistaseranlosuficientementefuertes,
losprimerosseinclinaríanhacialarepresentaciónproporcionalconelob-
jetodeevitarlaspérdidasquepuedeacarrearleselsistemamayoritario8.

Encambio,unsegundoescenariosedabacuandounodelosanti-
guospartidosconservadoresostentabaunaposicióndominantedecara
alelectoradoylafortalezadelospartidosnuevosnoeradeterminante,
permaneciendoenesecasosinmodificaciónlasreglaselectorales.Esto

8 Boixdemuestraqueenlospaísesdondeladerechaseencontrabadivididaendoso
máspartidosyelpartidosocialistaeralosuficientementefuertecomoparaalcanzarla
mayoría,lasantiguasélitesrecurrieronareformasdelrégimenelectoralenposdepre-
servarsurepresentaciónenelParlamento.Larepresentaciónproporcionalseinstauró
entalescasosconelobjetodeevitarlaspérdidasdeescañosquelestraeríaaparejadaa
estospartidoselsistemamayoritariositriunfabaunodelosnuevospartidos(véaseEscolar
et al.,2015).Enlamismalínea,véasePenadés(2005).
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seexplicatambiénporquelasituacióndedebilidadofaccionalismode
lospartidosemergentesnoanticipabariesgosnigenerabaincentivos
paraelcambiodelanormativa,sinimportarlaestructuradelantiguo
sistemadepartidos.

Segúnestainterpretación,enaquellascoyunturasdeampliaciónde-
mocráticabajopredominiodelospartidosliberal-conservadores,lasre-
formas buscaron dar continuidad y viabilidad al viejo sistema de
partidos,conjurandolaamenazadelos“reciénllegados”.Entalescasos,
losoficialismosprohijaronlaproporcionalidadapartirdedoscondi-
ciones:lafortalezaorganizativapropiaylaperformanceprevisiblede
losnuevospartidos,porunlado,ylacapacidaddecoordinacióndelos
partidospreestablecidosenelpoder,porelotro.

Estasúltimashipótesis–validadasparaelescenarioeuropeoenlos
estudiosempíricosdeesteautor–evidencianquelosfundamentosde
laselección(y/opreservación)dediferentesreglaselectoralespuederas-
trearseenlasdecisionesestratégicashechasporlospartidosenelpoder,
anticipándosealosefectosdediferentessistemaselectorales.Enesesen-
tido,seratificalaideadequequienesyaestánenelpoderosonoposi-
cióncorrenconventaja,entantopuedenobstaculizarelascensode
nuevospartidoscontendientesmedianteacuerdosquetienenalsistema
electoralcomoeje,interpolandovallasalosadvenedizosparagarantizar
lapropiaposicióndepoder.

Sinosdetenemosenlastransformacionessubyacentesalsistema
políticoquedieronlugarauncambioenlasreglasdejuegoenmateria
electoral,desdelaperspectivadeBoix,existencuatrofactoresclaveque
condujeronacomienzosdelsigloXXacambiarlasnormaselectorales
envariospaíses:laextensióndelsufragiouniversal,laintroducciónde
eleccionescompetitivasenunescenarioantescontroladoporlosoficia-
lismos,unrealineamientomasivodelosvotantesmercedaunanueva
agrupaciónpartidaria(obien,aalgúnfactorcoyuntural)yunaaltaro-
taciónenlaorganizaciónpartidaria.

Conformealaaludidateoríaendógena,lapreferenciaporlossiste-
masproporcionalespuedeexplicarseenlospartidosmáspequeñospor
elhechodequebrindaincentivosyamparoparasusubsistencia.Sin
embargo,antelaconstatacióndequeestosincentivosdanpiealfaccio-
nalismoyeldebilitamientoalospartidosgrandes,lasélitessuelenper-
cibirque laemergenciadenuevasfisurasenalgunode lospartidos
existentesconstituyeunaamenazaparasí,yfrenteaellosepuedenplan-
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teardosopciones:resignarsealasreglaselectoralesvigentesyaceptarla
mayorcompetenciao,porelcontrario,cambiarlasreglaseincrementar
lossesgosmayoritariosdelossistemaselectoralesasufavor.

Losespecialistasadviertenqueelsesgomayoritarioremiteal“plus”
debancasqueelsistemaelectoralasignaalpartidoquelogramásvotos
queotrosenunaelección.Estedesfasajeprovienedelaspropiasfórmulas
matemáticas,porlascualessetransfieren“conmayorintensidad”ciertos
votosenformadeasientosoescaños–yaseaanivelterritorialoporseg-
mentos–,enfavordedeterminadassiglas.Entreesosmecanismosseha-
llanlasreglasmayoritaristas,porlascualesseasignandeantemanoy
desproporcionadamentemásasientoslegislativosalosganadoresdeuna
contiendaelectoral,yaseaparagarantizarprincipiosnormativoscomo
eldegobernabilidad,obienparaasegurarcuotasdepoderaciertospar-
tidosycandidatosenuncuerpocolegiado(Calvoet al.,2007:70).

Envirtuddeloantedicho,sevislumbraquealahoradeanalizar
loscambiosdelasreglasdejuegoelectoralessehaceprecisodilucidar
cuálessonlosefectosqueanticiparonlospropiosactoresalimpulsarlos.
Cadaactordesarrollapreferenciasporciertasreglasendetrimentode
otras,porqueanticipasuimpactoconrelaciónalosresultadoselecto-
ralesvenideros(sermayoría,serminoría,tenerelvotoconcentradore-
gionalmente,etc.),calculandosilaasignacióndebancasleserámáso
menosfavorable.Portanto,eselinterésdelospartidosylaprospectiva
respectodeloscambiosloquedefinecuálesreformassondeseableso
viablesycuálesno(Escolaret al.,2015).

Porotrolado,siponemoselfocoenlosnuevosactorespartidarios,
elfactordemayorincidenciaenloscambiosdereglasdejuegoeselau-
mentodelnúmeroefectivodepartidos–ylairrupcióndeestosenlaes-
cenapolíticabajoelnuevoformatodepartidodemasas–,loqueconlleva
dosproblemasqueafectanalosregímeneselectorales:sesgos mayoritarios
ysesgos partidarios.Mientrasquelosprimerosbeneficiansistemática-
mentealpartidooficialistasiestáconsolidado–garantizándolesucon-
dicióndemayoría–,losúltimossonresultadodelainteracciónentrela
competenciamultipartidariaylaspropiedadesdeldistritadodelrégimen
electoral(esdecir,decómoestándistribuidosentérminosgeográficos
losvotantesdelosdistintospartidosenlosdistritoselectorales).

Apartirdedichaadvertencia,Calvoidentificadosescenariosprin-
cipalesentornoalasreformaselectoralesdeprincipiosdelsigloXX.En
unprimerconjuntodecasos,elfactorclaveeslanuevaofertapartidaria,
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correspondienteapartidosdeizquierda.Antelaperspectivadelbuen
desempeñodeaquellos,laselitesreformaronelsistemaelectoralpor
temoraqueestosaprovecharanelsesgomayoritarioylograranlacuota-
partemayordelpoder.Porsuparte,enaquelloscasosdondelaamenaza
socialistaestabalimitadageográficamenteonoteníaentidadsuficiente,
lamotivaciónparaabandonarelsistemamayoritariopudoradicaren
una“racionalidadautointeresada”,estoes,elinterésporabrireljuego
político,másalládeldesafíorealquelapresenciadenuevoscompetidores
significaraparalosviejospartidos(Escolar et al.,2015:18).

Deloanteriorsedesprendequeunodelosfactorestrascendentales
paraelimpulsodereformasalossistemaselectoralesfueelsurgimiento
denuevospartidos.Enaquellossistemasenprincipiorestrictivos,elin-
crementodelnúmerodeagrupacionescompetitivasabriólaposibilidad
dequelossesgospartidariosimpactasendemaneranegativaenelpredo-
miniodelaselitestradicionalesycundióenestaslaincertidumbrepor
losresultadoselectorales,viendolimitadosumargendemaniobraporla
fragmentaciónintrapartidaria,lafaltadecoordinaciónentrelospartidos
tradicionalesyeléxitoelectoraldelosnuevospartidosdemasas.Enestos
casos,lasreformasbuscaroncontrarrestarlainclinación“pro-socialista”
delosvotantesyrestaurarlaspropiedadesdelarelaciónvotos/bancaspro-
piasdelsistemaelectoralpreexistente(Escolar et al.,2015).

Comopuedeverse,eltrasfondocomúndeestasvariantesdeanálisis
vienedadoporlaampliacióndelsufragioylanuevafisonomíadelaarena
parlamentaria.Estointerpelóalaselites,preocupadasporelimpactode
ladistorsiónentrevotosybancasenlosnuevosescenariosdeparticipación
popularydecompetenciainterpartidaria,eigualmenteporotrascuestio-
nesconexas,comolosproblemasdeldistritado.Cabepensarquelasre-
formaselectoralesseconvirtieronparalosoficialismosenunmecanismo
deresguardoutilizadoyaseaparamoderarlossesgospartidariosprovoca-
dosporelincrementoenlacompetenciainterpartidaria,obienparami-
tigarlosriesgosdeversedesplazadosdelpoderencasodenosalirprimeros,
sosteniendoparaellounarelaciónbancas/votosquelesfuerabeneficiosa.

SiguiendoelplanteodeCalvo,cabepensarqueenlospaísesdonde
losnuevospartidosdeizquierdaamenazabanalviejo“establishment”,
laadopcióndelaproporcionalidaddisminuyólas“presionesrevolucio-
narias”.Sibienestonoevitabaafuturolapérdidadebancasparalos
partidosconservadores,garantizótempranamenteunplusdebancas
paralospartidossocialdemócratasreciénincorporadosalacompetencia
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interpartidariaypermitióhacerlospartedelosresortesdelsistemapo-
lítico,susreglasdejuegoysusconsensosmínimos.

Porelcontrario,lamaximizacióndelnúmerodebancasporlospar-
tidosdelaselites,mediantelaintroduccióndereglasdeproporcionalidad,
seobservasoloenaquelloscasosdondelospartidosreciénllegadoslogra-
rondesplazar–mercedasuenvergaduraoalamagnituddesustriunfos–
aunodelosviejospartidosyseerigieronencompetidorsólidodemanera
rápidafrentealoficialismo.Sibienenestecasonoresultaclarosilasre-
formaspasaronaampararlosinteresesdeestasminoríasascendentes,las
nuevasreglaselectoralessílograroneliminarlossesgospartidariosque
antespenalizabanaunodelosdosgrandespartidostradicionales.

Paraelcasodelosconservadoresfranceses,Rosanvallonseñalaque
laproporcionalidadsepresentabacomounasoluciónfactiblealatensión
entreelnecesarioordenparalaconvivenciapolíticayelpoderdel“gran
número”y“suspasiones”enelgobierno.Enelordendedichaproyec-
ción,elsistemaconcretabalasoberaníapopularyhabilitabalaincorpo-
racióndelosnuevosciudadanosinterpeladosporelsufragioextendido,
peroquitándolealmismotiemposupotencialdisruptivo–frutodesu
origensocial,susadscripcionesideológicasosupertenenciaaorganiza-
cionesextremistasqueeneljuegodepartidostendíanaconfluirentorno
alasnuevasagrupacionesdeizquierda–.Laadopcióndelsistemapro-
porcionalfue,así,unaformadeseabledetransferirel“reflejo”deesahe-
terogeneidad–consustancialalasoberaníapopular–aunparlamento
“palpableyexpresableencifrasprecisas”(Rosanvallon,2004:138).

c.2. Hipótesis en torno al escenario latinoamericano y argentino

Lasexplicacionesyanticipacionesenunciadashastaaquíresultanplau-
siblesparaelgruesodelosregímenespolíticosoccidentaleseneltránsito
delsigloXIXalXX.Sibienestasteorizacionestomancomobaselos
sistemasparlamentarioseuropeos,cabeseñalarqueenlossistemaspre-
sidencialistaslaopciónporelsistemaelectoralaelegirparaloscuerpos
colegiadosseerigeigualmenteencondicionantedelaaccióndego-
biernoydelarelaciónoficialismo-oposición,entantopuedefavorecer
operjudicaralEjecutivoalahoradeasegurarseunamayoríaparlamen-
tariaqueacompañesuacciónadministrativa,lasancióndeleyesy/olos
interesesdelafuerzapolíticaqueestáenelpoder.

Ahorabien,cabepreguntarnosacercadelasparticularidadesdelde-
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rroterodelaproporcionalidadysobresupertinenciacomosistemapara
loscuerposcolegiadosenAméricaLatina,dondelatendenciaaperturista
ylasinnovacionesdelossistemaselectoraleseigualmenteel“relaja-
miento”delosrequisitosenmateriadesufragiotuvieronsuspropias
particularidades.

Enprimerlugar,esprecisoseñalarquelaspropuestasdereforma
electoralenlaregiónseenfrentaronconunaampliavariedaddeorde-
namientosnormativos,endondeexistíanregulacionesdiversassegúnel
niveldequesetratase:nacional,provincialymunicipal.Enesteúltimo
plano,lasleyesconteníanenmuchoscasosresabiosdeformasderepre-
sentaciónpropiasdelalegislaciónespañola,centradasenlacalidadde
vecinoopropietarioantesqueenlanocióndeindividuo(decuñolibe-
ral).Demodosimilar,laenvergaduraylatemporalidaddeldesafíode
losmovimientosobrerosfuerondiferentes,haciendoquetalamenaza
fuerapercibidatardíamenteydeunmodosingularporlaséliteslocales
eigualmenteporladirigenciadeordennacional(Malamud,2000).

Engeneral,losgobiernosconservadoresdefinesdesigloXIXenla
regiónsemostraronenunprincipiomásreaciosaintroducircambios
enlaslegislacioneselectorales.Enelplanopartidario,elpredominiodel
“partido-facción”condicionólapredisposiciónaintroducircambiosque
pudieranafectarlas“constelaciones”relacionalesylosmecanismosar-
ticuladosparareglarlasdisputasporelpoderenelsenodelaselites
(Bonaudo,2015).

PeroaligualqueenelrestodeOccidente,elavanceirrefrenabledel
libresufragio,enunmarcodeconflictividadsocialqueibaenaumento,
convencióabuenapartedelaselitesaensayardiversasmodalidadesde
aperturayflexibilizacióndelosordenamientos.Segúnestaautora,el
interésdefondofue–enformacoincidenteconplanteosantesmencio-
nadossobreelescenarioeuropeo–mitigarlaconflictividadsocialyacer-
caranuevossectoressocialesypolíticosalaarenapolíticaenforma
ordenada,conjurandoasimismoconellolaamenazaquesuposición
numéricacrecienteysuaccióndisruptivadecaraalosacuerdosdeno-
tablesconstituíaparalosantiguospartidos.

Enelmarcodeestapredisposicióndelasélitespolíticasacompartir
elpoderenformaefectivaseprohijólaadopcióndelprincipiodepropor-
cionalidad,aunqueestenofuebienvistoenpaísespresidencialistas,pues
susEjecutivosmuchasvecesbuscarondistorsionarlosresultadossiempre
enfavordelpartidogobernante(WillsOteroyPérez-Liñán,2005).
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Enreferenciaalescenarioargentino,Botana(1985)adviertequela
evolucióndelsufragioyladelaciudadaníafueronporcarrilesdistintos.
Elvotoobligatorioseconsagró“desdearriba”,delamanodelasideas
reformistas,comoformadesubsanarlacorrupciónelectoral.Dichoob-
jetivotuvocomotrasfondoladoctrinadelregeneracionismoespañol
–queabrevabaeneliluminismo–,segúnlacualal“ciudadano”selo
ilustramás“porlafuerzadelaley”queporlafuerzadelacostumbre.
Elloimplicóundesfasajeentrelaconsagracióndelsufragioobligatorio
yla“creación”efectivadelciudadanoenclaveliberal,procesocomplejo
ydificultosoqueseirágestandoconelcorrerdelosañosylaacciónde
lospartidosensuinterpelaciónymovilización.

Apartirdelosanálisisreseñadossobreelescenarioeuropeoseabren
algunosinterrogantesrelativosalimpactodelprocesodeimplantación
delsufragiouniversalmasculinoenelordendelospartidosparaelcaso
mendocinoyseplantealanecesidaddepensaracercadelasrazonesque
llevaronalospartidosaoptarentredistintosdiseñoselectoralesenlas
sucesivascoyunturasreformistas,améndelobjetivosubyacente–siempre
presenteentodaagrupación–demaximizarsusposibilidadesdeobtener
oconservarelpoder.

Paraelcasoargentino,corresponderemitirtambiénalasrespuestas
quebrindaPersello(2012)acercadelasreformaselectoralesenelorden
nacional.Enprimerlugar,estaautorainduceapensarqueunareforma
electoralnonecesariamentehubodeproducirenelsistemapolíticolas
consecuenciasquesuspromotoresanticiparon.Estoimplicareconocer
quedetrásdelapretendidaracionalidadylosefectosprevistosporla
teoríaparadeterminadoscambios–inclusoaquellosratificadosporlas
experienciasconcretasdesuimplantaciónenotraslatitudes–hubodes-
viacionesoefectosprácticosinesperados,propiosdelapuestaenmarcha
deunareformaeninteracciónconlasprácticaspolítico-electorales,la
culturacívicaoelsistemadepartidospreexistente,asícomotambién
conotrasrestriccionesofactoresquecondicionaronlaluchapolíticaen
cadacoyuntura.

Elsegundoplanteotienequeverconlosmotivosquejustificanla
opciónporuntipodeterminadodesistemaelectoralporpartedelos
agenteshistóricos,loscualespuedentenerunaexplicaciónracionalapa-
rente,peromuchasvecesabrevanenotrosfactoressubyacentesqueson
másimportantes:
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(…)laeleccióndeunouotrosistemaporelconstituyenteoellegis-
lador,aundefendidoysancionadoapartirdeargumentostécnicoso
referenciasala“modernacienciapolítica”,seresuelvealalargaenel
marcodedeterminadasrelacionesdepoderypormotivoscoyuntu-
rales(Persello,2012:107).

Conformeaestasadvertencias–tantoenelordennacionalcomo
subnacional–,juntoconlabúsquedadejustificacionesracionalesfun-
dadasenargumentosdoctrinariosoteóricosporpartedelosactores,
seríaprecisoponderarelcaráctercontingenteysituadodelaspreferen-
ciasenvirtuddelasituaciónpolíticadelmomento,deloscálculospre-
vistosporlosdistintosactoresenpugnasobreelposibleimpactodeuna
reformaydelasdinámicasintraeinterpartidarias.

Acontinuación,indagaremosentornoalaspreferenciasdelospar-
tidosmendocinossobreelsistemaelectoralylosposiblesefectosquepre-
vieronsusdirigenciasalolargodelperíodo,conmotivodelasreformas
quehemosreconstruido,teniendocomotrasfondolaincertidumbreen
tornoalaorientaciónefectivaquepodíaadquirirelvotopopular.

II. Partidos y preferencias de sistema electoral en clave local.
Reflexiones en torno al caso mendocino

Enelcapítuloanteriorabordamoslasreferenciasteóricas,lasexperien-
ciasylosargumentosesgrimidosporlosactoresdelaescenapolíticaen
tornodelsistemaproporcional,enelmarcodelasreformaselectorales
quetuvieronlugarenMendozaentre1910y1920.Apartirdeello,se
dejóenevidenciaquelosefectosdelalistaincompletaquevinieronde
lamanodela“LeySáenzPeña”tambiéntuvieronsucuestionamiento
enlaprovincia,porlosefectosnodeseadosdesusresultados,principal-
menteenmateriaderepresentación,loquediopiealaspropuestasque
tuvieroncomoejelaadopcióndelsistemaproporcional.

Nosinteresaretomarahoralaevolucióndelsistemadepartidoslocal
encorrelaciónconlassucesivasreformasanalizadasyelimpactodelsis-
temaelectoralpreponderante–lalistaincompleta–enlavidayladinámica
delasagrupacionesexistentesenlaprovincia.Apartirdeello,procuramos
explicarenlaspreferenciasporelsistemaelectoraldelosdistintospartidos,
proponiendoaproximacionesindiciariassustentadasenalgunasdelashe-
rramientasdeanálisisseñaladasalprincipiodeestecapítulo.
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Anuestroentender,laindagaciónentornoalaspreferenciasdelos
oficialismosylasoposicionesporunsistemaelectoraldeterminadoalo
largodelperíodoresultarelevanteparacomprenderlasmotivaciones
subyacentesalasreformasylosposicionamientosreconstruidosenlos
apartadosanteriores,eigualmenteparadeterminarelgradodeapertura
delasdistintasagrupacionesquecomponíanlaelitedirigentelocalalos
nuevosvientosquesignaronlatransformacióndelasdemocraciasocci-
dentalesyelrolquecupoaladefinicióndelsistemaelectoralenlasdis-
putasintraeinterpartidarias.

Sindudaeldebaterelativoalarepresentaciónlegislativafuedecisivo
paraelsistemadepartidoslocal,ygestóunconsensobásicorelativoala
puestaenprácticadela“democraciaampliada”.Peroelderroterodel
mismocontemplóotrosinteresesyobjetivossignadosporlaspujasporel
poder,quesefueronhaciendoevidentesamedidaqueelpropiosistema
políticosetransformabaconlaampliacióndelsufragio,elincrementode
competenciainterpartidaria,latrasmutacióndelaarenalegislativayla
acciónproselitistadelasfuerzaspolíticaslocales.Estopermiteentreverel
caráctercontingenteysituadodelosacuerdosquesegestaronfrentea
cadacoyunturadereformaeigualmenteevidencialaimportanciadelas
proyeccionesyanticipacionesquelospropiosactoresrealizabanfrentea
loscambiosenlasreglasdejuegoenmateriaelectoral.

a. ¿Lista incompleta o proporcionalidad? Hipótesis indiciarias
en torno al caso mendocino

Nuestroabordajepartedelayaseñaladapremisadequelaselección(y/o
preservación)dediferentesreglaselectoralespuederastrearseenlasdeci-
sionesestratégicashechasporlospartidosenelpoder,anticipándosealas
consecuenciasdecoordinacióndelosdiferentessistemaselectorales.En
elcasomendocino,noscentramosenlaopciónporelsistemadelistain-
completaylapreferenciaporelsistemadeproporcionalidad,quefueron
lasdosalternativasendanzaenlasreformaselectoralesdelaprovincia.

Presentamosenesteapartadoalgunashipótesisyreflexionesindi-
ciariasrelativasalaspreferenciasdesistemaelectoralporpartedelos
actoresdelespectropolíticolocal,identificandotresfasesoetapascuyo
iniciocoincideconlosmomentosreformistasseñaladosenelprimer
capítuloycuyaextensióntienequeverconciertoshitosdemarcatorios
queseñalaremosacontinuación.
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a.1. El reformismo del Centenario y la avanzada de Ortega 

Enmateriadeantecedentes,hemosreseñadoquehubounacorriente
reformistadefinesdelsigloXIXquetomócomoejemplolareforma
bonaerenseypropiciólaadopcióndelaproporcionalidad,confunda-
mentodoctrinario,ycuyafigurasalientefueJuliánBarraquero.Estos
precursorespartierondeundiagnósticoquedejóenclaroalaelitela
necesidaddeencontrarunaválvuladeescapeparalacerrazóndelsistema
políticoylosconflictosqueellogeneraba.

Enestemarco,lasituaciónmendocinavalidalahipótesisdeCucchi
yHirsch(2020)respectodequelaadopcióntempranadelapropor-
cionalidadenlasexperienciasprovincialesafinesdelsigloXIXrespon-
diómásalanecesidaddeencontrarcanalesinstitucionalesparadirimir
laaltaconflictividadpolíticaquegenerabalalógicapiramidaldelPartido
AutonomistaNacionale,igualmente,porelinterésendemocratizarla
vidapolíticaquemotivólaaccióndesectoresexcluidosodesafectosa
esalógica.

SindudaestaúltimavoluntaddiosustentoalreformismodelCen-
tenario,quesurgióenuncontextodiferente,peroigualmentecomore-
acciónalasarguciaspolíticasdelcivitismoyaldesconocimientodela
pluralidadqueestafuerzahizo,enestecasodesdelareformaconstitu-
cionalde1900.

Coneladvenimientodeladécadade1910,semanifestóenMen-
doza–aligualqueenelordennacional–lanecesidaddebrindargaran-
tíasalsufragioydeabrirespaciosparalaoposición.Estoimplicóhacer
lugarenlavidapolíticaanuevosvotantesyaladirigenciadenuevas
agrupaciones,frutosdeunasociedadtransformadaporelprogresoeco-
nómicoylainmigración.Elfundamentodoctrinariodecimonónicose
revitalizóylosreformistaslugareñosencontraronenlapredisposición
deOrtegaunavíaprivilegiadapararetomarlasdisposicionesafavorde
unamayoramplitudenmateriadefuerzaspolíticasquesevierarespal-
dadadesdeelsistemaelectoral.

Esposibleidentificarapartirdeallíunaprimeraetapa(1910-1914),
queseabreconelascensoalpoderprovincialdeOrtegayelcontexto
delCentenario,dondeloscambiosenlasreglasdejuegofueronimpul-
sadosporlosliberalesreformistas,conelobjetivodedesarticularla“má-
quina”civitista.

Comopudimosseñalarenlosapartadosanteriores,elelencorefor-
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mistaquemotorizólareformade1911manifestósupreferenciaporla
proporcionalidad,entantosetratabadeunsistemayaensayadocon
éxitoenlaprovinciaycuyareimplantacióneranecesariaparadesarti-
cularlasupremacíapolíticadeCivit.Estapropuestafueimpulsadapor
reformistascomoLemosyporelpropiogobernadorRufinoOrtega(h),
quienrevindicólaposturadeSáenzPeñaanivelnacionalylasideasde
Barraqueroanivellocal,lograndosumaraesteúltimocomoministro
deGobierno.

Cabepensar,enesemarco,quelapreferenciaporlaproporciona-
lidadsesustentóensupercepcióncomounavíaparagestarpartidos
orgánicosydesarticularelpoderconcentradoentornoalPoderEjecu-
tivoylatendenciadelsistemapolíticohacialaunanimidad,caracterís-
ticaspromovidasporlalegislacióndelcivitismo,parapetadodetrásde
lalistacompletaysusventajas.Asemejanzadelordennacional,losre-
formistasbuscaroncanalizarlasaspiracionesdeotrosactoresdelaescena
localimpulsandounsistemapluripartidistaquepermitieseelfuncio-
namientodelospoderessegúnelesquemarepublicano,evitandocon
elloelunanimismoylasaccionesdisruptivasdelasagrupacionesajenas
alsistemaqueeranfrutodelsistemamayoritariovigente.

Ungiroclavedentrodeestafasetuvocomopuntapiéeltrámite
parlamentariodelproyectodeequiparacióndeloslugaresdevotación
ydesignacióndeautoridadesenviadoporOrtegaalaLegislaturaenfe-
brerode1912.Frutodeesegiro,comovimos,seterminósancionando
unnuevorégimenelectoralquetrasladólosprincipiosdelareformana-
cional–entreelloslalistaincompleta–paraelordenprovincial.Hemos
advertidoqueestajugadaparlamentariarespondióenbuenapartealin-
terésdeloslegisladoresdelosPartidosUnidosengarantizarsusuper-
vivenciapartidariaeigualmentealavoluntadreformistadelegisladores
comoGuillermoAguirre.

Enesecontexto,hemospostuladoquelalistaincompletaincre-
mentólaschancesdelflamantePartidoPopular,nuevafuerzaqueabrazó
elidearioreformistaehizotodoloposiblepordesplazaralafuerzade
Civitdesuposiciónpreponderante,lográndolohacia1913.Enmedio
deestapujainterpartidariadentrodelospartidosestablecidos,sema-
nifestótambiénelinterésdelosradicaleslencinistasydebuenaparte
delaopiniónpúblicaporverefectivizadaslasgarantíasdepurezadesu-
fragioprometidasporOrtega,tomandocomomodeloloscomiciosde
diputadosnacionalesdemarzode1912.
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Cabepensarqueloslegisladoresyelgruesodelelencodirigenteen-
trevieronenlasnuevasreglasdejuegounasolucióndecompromisoque
serviríapararesolverlasluchasinternasdentrodelaeliteyalavezpara
darmayoramplitudalsistemapolítico,habilitandocanalesparalaopo-
sicióninternadentrodelespectroliberal-conservadoryparaelradica-
lismo“rojo”,quehastaentoncessemanifestabaporvíasdisruptivas
–comolarevolucionaria–.Entalsentido,conformeseñalaForte(1997),
elsistemaelectoraldelistacompletacumplióunafuncióndevertebra-
dordelahegemoníapolíticaenelmarcodelasdisputasintraoligárqui-
casdelperíodo1880-1912,peroantelapérdidadesueficacia,Sáenz
Peñarecurrióalalistaincompletacomosucedáneo.

Frutodelaavanzadareformistadelgobernador,segestóunaentente
entrelospopularesyelradicalismomoderado–querompióalasazón
conelcivitismoenlascámaras–.LaimplosióndelosPartidosUnidos
desarticulólacoalicióncivitistaylaadhesióndedichafacciónradical
alprogramaorteguistalepermitióerigirsedesdeentoncesenunasuerte
departido“oficial”quesirviódeapoyoalgobernador,huérfanoderes-
paldopartidario.

Porotrolado,conlaconformacióndelPartidoPopularen1911se
hizopresenteunafuerzapartidariadecuñoliberal,quesostuvocomo
banderasellibresufragioyelprogramasaenzpeñista.Sutriunfoenlas
elecciones de 1913 implicó una ratificación del rumbo reformista
abiertoporOrtega,eldesplazamientodelcivitismodelaLegislaturay
suaislamientoelectoralentornoaunanuevasigla,deescasoarraigo
entrelosvotantes–la“ConcentraciónCívica”–.

Noseobserva,encambio,alolargodeestaetapa,unaincidencia
claveenloquerespectaaltemordeloficialismofrenteunnuevopartido
quepudiesedisputarexitosamenteelpoderalosnúcleosdelespectro
conservador.LaUCRcomandadaporLencinaseravista–todavía–
comounaagrupaciónadvenedizaenlaescenapolítica,entantoseman-
tuvoenabstenciónhasta1913ylogróeltercerlugarenloscomicios
paragobernador.Porsupartelossocialistasaparecieronreciénen1915
comofuerzaorganizadaentodalaprovincia,conunaperspectivaelec-
toralporelmomentomuylimitada,tantoenelplanoterritorialcomo
porelsegmentodepoblacióndonderecababansusprincipalesapoyos:
losextranjeros.
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a.2. Vaivenes en torno al sistema electoral durante el mandato
de Álvarez

LasegundaetapaseextiendedesdelaasuncióndeFranciscoÁlvarezy
suconvocatoriaalaConvenciónConstituyenteen1914,yseprolonga
hastalallegadadelinterventorfederalEufrasioLoza,quiendesplazóa
aqueldelagobernaciónafinesde1917.

Enunprimermomento,mercedalrolclavequecupoaBarraquero,
eloficialismopopularseinclinóporlaadopcióndelsistemaelectoralpro-
porcional,respaldandoelanteproyectoquesirviódebaseparalosdebates
enlaconvención.Seprefigurabaasílacristalizacióndelprogramarefor-
mistaenmateriaelectoralimpulsadoporlosdoctrinariosfiniseculares,
queencontraríaenfigurasderaigambreacadémicacomoBarraquero,Del
CastilloyFunesalosdefensoresdelarepresentacióndelasminorías–en
plural–.Estosúltimosobtuvierontambién,respectodetalcuestión,el
beneplácitodelPartidoSocialistalocal,quellevabalaproporcionalidad
comobanderaensuplataformaysuprogramafundacional.

Sinembargo,talcomovimos,ladireccióndelPartidoPopularpro-
hijóotraposición–ladefensadelsistemadelistaincompleta–ylogró
inclinarlavoluntaddelamayorpartedelosconvencionalesdelama-
yoríaoficialistaafavordelaredacciónrestrictivadelartículo53.Tanto
ladenunciaexplícitadelrepresentantesocialistaCastrománcomolas
renunciasdelosoficialistasFunesyContrerasratificanquehubouna
operacióndeliberadadelgobiernoprovincialparaanularlapreferencia
previamenteimpulsadaencuantoalsistemaelectoral,voluntadqueex-
plicalallamativaausenciadeBarraqueroyDelCastilloenlassesiones
enlasquesetratólacuestión.

Entrelasrazonesqueexplicanelgirodeloficialismoesplausible
plantearqueaquellosconvencionalesdelPartidoPopularquetenían
responsabilidadesdegobiernodebieronentreverlasdificultadesque
podíaacarrearlaadopcióndetalsistemaparalamarchaposteriordesu
gestión,dadoquelafragmentaciónparlamentariaexcesivaqueelmismo
prefigurabaatentaríacontraelpredominioylosinteresesdelEjecutivo,
dejandoensoledadalbloquepopular,enfrentadoporigualconelcivi-
tismoylasfaccionesdelaUCR.

Esposibleelucubrar,también,queelgiroenestaposiciónpudo
responderalaincertidumbrereinanteenelescenariopartidariolocal.
Porunlado,eloficialismoteníaconocimientodequehabíancomen-
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zadoagestarsenuevosacuerdosentrelafacciónradical“moderada”yel
civitismo,algoquedebióservistocomounaamenazaciertaparalapo-
sicióndepoderdelospopularesenlaprovincia.Porotro,seperfilaba
lafusióndelasfaccionesradicales(“moderados”y“rojos”)ainstancias
delComitéNacionalradical.Amboshabíanconcurridojuntosalosco-
micios,impulsandolacandidaturadeDiógenesAguirreycontinuaban
entratativasdereunificaciónanivelformal.

Améndeestaincertidumbresobrelosarreglosentrepartidosy/o
facciones,cabepensarqueeloficialismopudoanticiparcomoproble-
máticalaconformacióndelaJuntadeElectoresquedebíanombraral
próximogobernador,siendonecesarioadoptarunresguardoparacon-
jurareltemoraqueseempantanaselaelecciónindirectadelprimer
mandatarioporlaconfluenciaderadicaleslencinistasycivitistasensu
contra.Reciénsobreelfinaldelaconvenciónsedecidióconsagrarla
eleccióndirectadelgobernadoryvice,condesacuerdodefigurasclave
delaconvención9,yseeliminólareferidaJunta.

Enmateriadesistemaelectoralelbloquepopularenlaconven-
ciónlogrósucometidoyconsagrólalistaincompleta,aunquecomo
vimosseargumentólaposibilidaddeunainterpretaciónampliaque
permitiesehabilitarotrosistemacomoelproporcionalenlaleyregla-
mentaria.Enesemarco,sepuedepensarquelospopularesaspiraban
amantenersucondicióndeoficialismograciasalefectomultiplicador
delosdosterciosenlaLegislatura,mientrasobligabaalospartidos
opositoresacompetirentresíporelterciorestante,limitandosusin-
centivos.Cabeseñalarquealconsagrarselaeleccióndirectadelgo-
bernador,laaplicacióndelsistemaelectoralselimitóalascámarasde
DiputadosyelSenado,neutralizandoasíelimpactodesudefinición
enelcasodelcargounipersonal.

Sinduda,elhechopolíticoclavequemarcóunpuntodequiebre
enlaposicióndeloficialismofueronlaseleccionesdel2deabrilde
1916,quedieroneltriunfoaYrigoyenenloselectoresdepresidentey
aLencinasenlaelecciónlocaldeundiputadonacional.Asimismo,el
30deabrilloscandidatosoficialistassufrieronsuprimeraderrotaen

9 SegúnEgües(2008),lamodalidaddeeleccióndelgobernadorgeneróposicionesen-
contradasenlaConvención.Taldebatedebevincularseconladefinicióndelsistema
electoral,entantoladecisiónatomarrespectodelaintegracióndeloscuerposcolegiados
debíaincidirtambiénenlaconformacióndelajuntadeElectoresdegobernador(ellosi
semanteníalaelecciónindirecta).
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manosdelaUCRenlaseleccioneslegislativaslocales,aunqueporuna
exiguadiferencia10.Desdeentonces,lospopularesconstataronlaforta-
lezadelpartidoradicalunificado–alasazón“nuevo”comofuerzaelec-
toralcompetitivaenlaprovincia–ysuschancesciertasdedisputarlesel
poder,ademásdehacersepalpablelaamenazadeunaintervenciónfe-
deralconelascensodelcaudillodeBalvaneraalapresidencia.

Entretantoseconocíanlosresultadosdeestoscomicios,eloficia-
lismocomenzóaimpulsaramediadosde1916elproyectodeleyelec-
toralreglamentariaqueincorporaba–unavezmás–laproporcionalidad.
ResultallamativoqueÁlvarezyelPartidoPopularhubierandecidido
promoverdichosistema,luegodehabersostenidomesesantesunapo-
sicióncontrariaenlaConvención.Estopuedeexplicarsemercedala
insistencia–confundamentodoctrinario–defigurascomoBarraquero
oDelCastilloentalsentido,perotambiéndebidoalcambioenlasi-
tuaciónpolítica:desdeeltriunfodeLencinasenabrilde1916,elradi-
calismo se prefiguró como la primera fuerza electoral provincial y
crecieronlaschancesdequealcanzaralagobernación.

Desdeentonces,cabepensarquelaproporcionalidadpudoservista
comoresguardoparaelpartidooficialista,queveíadeclinarsusuerte
enlasurnasytambiénparagarantizarunmarcomínimodecontrolins-
titucionalenformaconjuntaconotrosgruposminoritarioscomoel
conservadurismocivitista,losradicalesnolencinistasylossocialistas.

Enestainstanciasevalidalaideadequelapreferenciaoficialres-
pectodelalistaincompletarespondióalaamenazaciertadequeun
nuevopartidolodesplazasedelpoder,temorqueoperóenformapara-
lelaalfaccionalismodelelencogobernante–yladifícilcoordinaciónde
lospartidospreexistentes,dadoelenfrentamientoentrepopularesyci-
vitistas–11.Comocontracaradeesasdisputaspersonalesquedividieron
aguasenelelectorado,laUCRsupomostrarsedesdelaspresidenciales

10 ParaRodríguez(1979),coneltriunforadicaldeabrilde1916,losconservadoresto-
maronconcienciadequedebíanunificarsusfuerzassiqueríanmantenerlagobernación.
Asimismo,enelplanointerno,elComitéNacionaldelaUCRpropiciólaunificación
delasfaccionesradicalesprovincialesyenMendozahubonegociacionesenposdeuna
fórmulaúnicaparalagobernación.
11 Ambasfuerzasiniciaronunacercamientoreciénenmarzode1917,cuandoelavance
delaUCReraunhecho,aunquesinlimartotalmentesusasperezas.Laentente,porotra
parte,notuvoapoyoexplícitodelgobernador,quienreciénafinesdeeseañoaceptó,a
regañadientes,avalarlacandidaturadeCivit.
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de1916comounpartidocompetitivo,conunavastaorganizaciónte-
rritorialyunaestrategiaeficazdemovilizaciónciudadana.

Seconstataapartirdeestaúltimahipótesisqueelavancedelradi-
calismo fue visto por las fuerzas conservadoras en la coyuntura de
1916/17comounaamenazayellolosinstóapromoverproyectosypro-
puestasdereformaselectoralesparaimplantaralgunafórmulaquecon-
trapesaralasimplicanciasdelauniversalidaddelsufragioenelreparto
delarepresentaciónlegislativa,hallandoenlaproporcionalidadunavía
paralograr–aligualqueenelordennacional–,el“perfeccionamiento
delademocracia”(Persello,2012:108)yconjurarelavancearrollador
delaUCR,queseprefigurabacomopróximamayoríagobernante.

Bajotalpremisa,seentiendequeelproyectopresentadoenagosto
de1916poreloficialismopopularretomaselapreferenciaporlapro-
porcionalidad.Enesaoportunidad,Álvarezencontróenlasfigurasde
TabaneraySeverodelCastillodosalfilesquedefendierontalposición
enlaCámaradeSenadores,respondiendoaloscuestionamientossobre
suconstitucionalidad.

Laaprobaciónporestacámaradelproyectoratificóesegiroydejó
enlaveredadeenfrentealradicalismo,partidoque,comoseñalamos,se
parapetódesdeentoncesenunadefensacerradadelalistaincompleta
entantoanticipabasutriunfoenlaseleccionesdegobernadoryencon-
trabaentalsistemaunresguardoparalaacciónfuturadegobierno,frente
aunabigarradoespectroopositorcontrarioasusintereses.Talcomoad-
vertimos,laUCRobstaculizóeltratamientodelproyectoenDiputados
yseopusoalaproporcionalidad,previendodecaraasuprontallegada
alpoderprovincial,quecualquierreformaentalsentidoseríauncondi-
cionamientoinaceptableparasufuturaaccióndegobierno.

a.3. El lencinismo: la supremacía de la mayoría y el reclamo 
mancomunado de las minorías

Finalmente,laterceraetapa–queseabreconeltriunforadicalenlas
eleccionesdeenerode1918–tuvocomopuntodepartidauncambio
designopolíticoenlacúspidedelpoderprovincial.Desdeentonces,
mientraselflamanteoficialismoradicaldefendióla“supremacíadela
mayoría”(viendoenlaproporcionalidadunobstáculoparasuacción
degobierno),estavariantepasóaserbanderadelospartidosminorita-
rios,quelapropiciaroncomoformadesubsistirenunsistemapolítico
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caracterizadoporelpredominioincontestabledelradicalismo,quesu-
perópormuchoenvotosalasdemásfuerzas.

Apartirdelpropiomensajea lascámarasdeLencinasen1918
hemosadvertidolaintencióndeapuntalarconlalistaincompletala
condicióndemayoríadelpartidotriunfanteenlascámaraslegislativas,
paragarantizarelprogramadegobiernoprometidoyalavezdesarticu-
larresortesdepoderdelossectoresconservadores,teniendocomotras-
fondoelprogramade“reparación”y“regeneración”encabezadoporla
UCR.Enelmarcodeesasideas,eloficialismodiocursoaunaconcep-
ciónhegemónicayexcluyentedesupropiorolcomopartidoenlade-
mocraciamendocina,queimplicóeldesconocimientodelalegitimidad
delosconservadoresparaocuparescañoslegislativoseinclusolanega-
cióndesuroldecontralorcomoprimeraminoría12.

Hemosseñaladotambiénqueellencinismosostuvounaconcepción
plebiscitariadelademocraciaqueretroalimentólosargumentosafavor
delalistaincompleta:sipormediodelasurnaselpueblodabaelpoder
algobernadorysupartidopararealizarelprogramaprometidoencam-
paña,estodebíatenersucorrelatoenlaLegislaturamedianteunama-
yoríasólidaparadichopartido,demododenoobstaculizarlasleyes
necesariasparalamarchadegobierno.

Delamanodetalnociónplebiscitaria,sepromueveelprincipiode
“mayoritarianismo”,conformealcualtodoslosactores,funcionariosy
órganosdegobiernodebenconfluiralobjetivoderealizacióndelavo-
luntadpopularqueencarnaelPoderEjecutivo.Enmateriaderepresen-
tación,ellosejustificaconlaideadequelamayoríanuméricadela
población–reflejadaenlasurnas–tienelaúltimapalabraenladefinición
delasdecisionesdelaagendapolíticayellosetrasladasinmásalámbito
parlamentario,estipulandoquelaagenda,losproyectosylasleyesdeben
guiarsesegúnlosinteresesdelpartidoenelpoder(Urbinati,2017).

Porotrolado,sevislumbraquelapreferenciaporlalistaincompleta
respondióalosconflictosinstitucionalesdesatadosconlaoposición
conservadoraenDiputados,conelvicegobernadoryconelPoderJudi-
cial.Envirtuddetalencerrona,elgobiernoradicalnecesitócontarcon
unanormareglamentariaquerespaldarasusituaciónantelaamenaza
deunanuevaintervenciónfederal,riesgoquesehizoinminentealde-

12 ElradicalismodeLencinassepresentócomorepresentanteexclusivodel“pueblo”
mendocinoyexcluyóretóricamentedelordenpolíticolegítimoaquienesnocompartían
suvisión,recurriendoparaelloalalógicaamigo/enemigo(Richard-Jorba,2014).
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satarseunadisputapersonalentreLencinasyelpropioYrigoyen,refle-
jadaensucorrespondenciaepistolar(Olguín,1961).

Enelmarcodelosdebatesdelproyectolencinistaen1919serecu-
peraronargumentoscontrariosalaproporcionalidad,yaesbozadospor
Cabreraenlosdebatesde1916.Principalmenteseesgrimióelpeligro
delacoligacióndeminoríascontraeloficialismo,elobstruccionismo
parlamentarioylanecesidaddetraducirenbancasparalamayoríala
incontestablelegitimidadobtenidaenlasurnas,parahacerrealidadla
accióndegobiernodelpartidotriunfante.

Esprecisoadvertir,porotrolado,elgirollamativodeldirigentera-
dicalintransigenteRicardoBáezconrelaciónalproyectodeley.Apesar
dehabervotadocontrasuaprobacióncuandosetratóenSenadores,fue
quienpromulgóel24deenerode1920lanuevaleyelectoral.Proba-
blementelohizopreviendoquesaldríabeneficiadoporsunuevaposi-
ción de primer mandatario, en virtud de las ventajas que podría
otorgarleelcargodecaraalospróximoscomiciosderenovacióntanto
legislativacomogubernativaquedebíaconvocar,puesdeconseguirla
mayoríaenlaslegislativasbajoelmarcodelalistaincompletapodría
relegaraloslencinistasydisputarconéxitolagobernaciónenlasurnas.

Comorespuestaaestaspremisas,lospartidosdelespectroopositor
articularonentre1919y1922unasuertedeconsensoenposdelapro-
porcionalidad,materializadoenpropuestasdereformaconcretas.Elob-
jetivoeralograrincentivosparasuparticipaciónenlapujaporespacios
derepresentaciónyaunarfuerzasparafrenarloqueentendíancomo
excesosyextralimitacionesdeloficialismoradical.Sibiennohubouna
accióndeltodocoordinadadepromocióndeunareformaelectoralpor
partedelasdistintasfuerzas–solosetratódeaccionesaisladasdecada
partido–eldiagnósticosobrelasfalenciasdelalistaincompletaylos
objetivosfueronmuysimilares.

a.4. Oficialismo/s y oposición/es en la disyuntiva 

Lasreflexionesantesesbozadasentornoalaspreferenciasdelossistemas
electoralesnospermitenentenderlaincidenciaclavequetuvolaperspectiva
delosoficialismos–eigualmenteladequienespreveíanserloenunfuturo
nomuylejano–respectodelinterésporapuntalarlapropiaposiciónde
caraaloscomiciosyalavezlanecesidaddegarantizarlaaccióndego-
bierno,evitandotrabasinnecesariasoinconducentesparasuefectividad.
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SevalidaasíladisyuntivaqueplanteaEgües:mientrasunsistema
mayoritariofacilitalaeficaciadelgobierno–ycomocontracaraincre-
mentaladiscrecionalidaddeloficialismo–,elproporcionalbeneficia
elcontrolylagestacióndeacuerdosentreoficialismoyoposición,“sa-
crificandoalgoomucho”deesaeficacia(Egües,2016:11),algoque
nopodíanpermitirselospopularesrespectodelradicalismoniesta
fuerza frentea aquellos, en tantoambospercibieronal adversario
comoamenaza.

Enunplanogeneral,resultatraspolabletambiénlareflexióndePer-
sellosobreelcaráctercircunstancialyalosinteresesconcretosquero-
dearon laacciónde las fuerzaspolíticas, losactoresy laeliteen su
conjuntoalahoradepromoverlasreformaselectoralesenunmomento
dado.Conformealoanalizadoenestetrabajoparaelcasomendocino,
elobjetivodefondoqueguiólaaccióntantodelosoficialismoscomo
delasoposicionesfuegarantizarsusupervivencia,lograrincentivosy
generarchancesdeganarespaciosderepresentaciónqueretroalimenta-
senlasexpectativasdesudirigenciaysusposicionesdepoder.

Asimismo,sevislumbraqueelinterésporlaadopciónderepresen-
taciónproporcionaldabacuentadelinteréspordotaralavidaparla-
mentariademayoramplitud,dandocabidaalamanifestacióndelos
diversosinteresessocioeconómicosquecomenzabanahacerseoírpor
entoncesenelpaís,alaparqueseprocurabaestimulareldebatedelos
asuntospúblicosylaarticulacióndepartidosdeideas.Tambiéncabe
señalarquelapreferenciapordichosistemaestuvoorientadaamitigar
elpersonalismo,identificadocomoungraveproblemadelapolíticaar-
gentina(PerselloyDePrivitellio,2009),cuestionamientorespectodel
cualelcasomendocinonoseráunaexcepción.

Porotrolado,resultandeutilidadlaspremisasenunciadaspor
RosanvallonyCalvoenvistasdelarelaciónentreelsistemaelectoral
promovidoylosclivajessocialesquecanalizaronlasfuerzaspartidarias
enEuropa.Perocorrespondeaquímatizarlaideadeuna“amenazaiz-
quierdista”,entantoparaelPartidoPopulardichaamenazanosecor-
porizabaenelsocialismosinoenelradicalismolencinista,partido
ideológicamenteafínalagalaxialiberal-reformista,peroquelogró
asociardiscursivamenteasusoponentesconservadoresyalPartido
Popularconlaoligarquíavitivinícola,denostándolosconéxitodecara
alossectorespopulares.Desdeentonces,suscandidatoshicierongala
deundiscursoobreristaqueseprofundizóenlacampañaparalaselec-
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cionesde1918yquesereflejaríaenaccionesconcretasduranteelpri-
mergobiernolencinista13.

Enesemarco,nodebemosdesconocerlatrascendenciadelposicio-
namientodebasedoctrinariaenunafiguraclavecomoladeJuliánBa-
rraquero,quienllevóadelanteunaprédicasostenidaafavordelsistema
confundamentoteóricoenla“justicia”delarepresentación.Subyace
enlasreflexionesdeesteautor–ydeotroscorreligionariosabogados,
comoDelCastillooFunes–lapercepcióndelPoderLegislativocomo
unespaciodenegociacióneintercambioentrediversos“intereses”en-
carnadoscircunstancialmenteporlospartidosysuscandidatosperosin
elcondicionanterígidodelalealtadpartidaria.

Esposibleadvertirquelaconcepcióndeesteconstitucionalistase
acercabamásalaideadeparlamentodelaetapadecimonónicaqueala
propiadela“democraciadepartidos”,segúnloquehemosreferidoal
principiodeestecapítulo.Resultailustrativo,porotraparte,contrapo-
neresavisiónaldiscursodeLencinasquienremitealapalabra“fuerzas”,
caracterizandoalospartidoscomoentidadesqueencarnanodenuestan
enformainequívocalosinteresesdelaoligarquíaodelpueblo.Anues-
troentender,eldistingonoesunameradiferenciasemánticaotermi-
nológica,sinoqueel lenguajereflejaaquíunadisquisicióndesdeel
puntodevistadelasideaspolíticasytambiénunadivergentenoción
delademocraciaydelroldelospartidosenlaarenaparlamentaria.

Detodosmodos,hemosdadocuentadecómolasreformasfueron
másalládelosargumentosteóricosyseconvirtieronenpartedelasso-
lucionesqueensayaronlosoficialismos,enmuchoscasosdemanerava-
cilanteyconmarchasycontramarchas,pararesolverelproblemadela
estabilidadydaruncontornoprevisiblealaaccióndelaoposiciónpo-
lítica.Enesemarco,algunasmedidasqueresultaronexitosasendeter-
minadas coyunturas debieron ser desestimadas en otras, cuando se
perfilabacomoprobableuncambioenlosequilibriosdepoder.

Seconstataasílaexistenciadeundebatetransversalalosoficialis-
mosyoposiciones,queseprolongaráalolargodeladécadade1920,

13 Estapercepciónseconstatatambiénenlaretóricadeloficialismo.Conformehemos
referidoenuntrabajoanterior,caminoalaseleccionesde1918laprensapopularacusó
alosradicalesdeincitarladiscordiaydividiraguasenelplanosocial,enseñandoalos
trabajadoresa“odiar”asuspatronesyfomentandoenbeneficiopropiounodiodisrup-
tivoparalaarmoníasocial,advirtiendoenesalíneaqueLencinasemulabalasdoctrinas
“marxistas”(Abraham,2019).
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signadoporlapujadelospartidosporgarantizarsusespaciosdepoder
yposicionarsedelamejormanerafrentealaselecciones.Estovalidala
premisaesbozadaporBoix,respectodelaincidenciaclavequetuvieron
laextensióndelsufragiouniversalylaintroduccióndeeleccionescom-
petitivasenunescenarioantescontroladoexclusivamenteporlosoficia-
lismos.Delmismomodo,apartirde1916seevidenciaelrealineamiento
delaspreferenciasdelosvotantesentornoalradicalismo,loquesignificó
tambiénelocasodelospopularesylafrustracióndesuintentodecon-
vergenciaconelcivitismoparaunificarelespectroconservador.

Posteriormente,laproporcionalidadconstituyóunabanderadelos
partidosopositores,quedesde1920gestaronunasuertedeconsenso
interpartidarioquehallóentalpropuestaunaherramientaindispensable
parasusupervivenciapolíticayalavezunavallaparafrenarlasarbitra-
riedadesdeloficialismoysuhegemonía.Lacoincidenciaseproyectóa
lolargodetodaladécadade1920ytuvocomocorrelatoelapoyoalos
pedidosdeintervencionesfederales.

Dentrodeesenúcleo,sinembargo,hubounactorquesostuvola
propuestadelaproporcionalidadconfundamentosdoctrinariosyen
formaininterrumpida:elPartidoSocialista.Suprédicaencontróeco
tardíamenteenelrestodelespectropartidarioyfuepromovidadesde
1919,enconjuntoconlosadversariosaquienesdisputabaellugarde
laminoría(porsección)quehabilitabalalistaincompleta.Enesemarco,
lacoincidenciaseexplicatambiénporlaposibilidaddearticulardesde
laarenaparlamentariaunaacciónconjuntadecontroldeloficialismo
enlosespacioslegislativos,tantoanivelprovincialcomomunicipal.

Finalmente,ennuestroanálisisseratificalapertinenciadealgunos
componentesdelmodeloenunciadoporCalvoparalosordenamientos
delcontinenteeuropeo,aunqueaflorandivergenciassustanciales:en
primerlugarporladiferenciadesistemasdegobierno(aquílosEjecu-
tivossurgíandelaelecciónpopular–directaoindirecta–,mientrasque
enEuroparegíamayormenteelparlamentarismo,creándoselosgobier-
nosapartirdemayoríasenlascámaras).

Porotrolado,nosemanifestaronenformatantajanteclivajesso-
cialesyeconómicos,algoquesísucedióenlassociedadesindustriales
europeas.Además,elgradodedesarrolloindustrialylaconsecuenteor-
ganizaciónysocializaciónpolíticadelmovimientoobrerolocaltampoco
resultanequiparables.Algosimilarocurreenelplanopolíticoconlas
articulacionesdeidentidadespartidariasysubasamentoideológico,as-
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pectosqueennuestropaísnoadquirieronunsesgotanmarcadocomo
enelviejocontinente.

Síresultaasequible,encambio,laideadedesestructuraciónpaula-
tinadelsistemamayoritarioydelapreponderanciadelospartidoscon-
servadores y liberales frente a advenedizos partidos orgánicos,más
eficientesenlamovilizacióndevotantesbajoelnuevomarcodesufragio
ampliado.Eigualmenteespertinentecorrelacionarparaelimpulsoa
lasreformaselectoraleselpesodelfactordeincertidumbredeloficia-
lismoconservadorfrentealaamenazaencarnadaporunpartidocon-
trario a sus intereses –al menos retóricamente–, que disputaba su
posicióndepoderysusprerrogativas.

III. Partidos y sistema electoral de la mano del lencinismo: 
antesala de una década conflictiva 

La“LeySáenzPeña”permitióenelordennacionalelpasohacialoque
Sartoridenominaunsistemadepartidoscon“pluralismolimitado”(An-
saldi,2002:25).Lanotaquemarcaladiferenciasegúnesteautoresel
caráctercompetitivoqueadquirióladinámicadepartidosapartirdela
consagracióndelsufragiosecretoyobligatorio.

EstosucediótambiénenMendoza,dondesearticulóunsistemade
partidosquecanalizólaampliacióndelaparticipacióndelapoblación
enlaselecciones.Sinembargo,cabeadvertirquetantoelincremento
delaparticipaciónenloscomicioscomolaexistenciadenuevospartidos
noimplicanqueelsistemagestadohayasidocompetitivonitampoco
quehubieseincentivosadecuadosparalaaccióndelasfuerzaspolíticas.

Apartirdeloseñaladoenesteapartado,entendemosqueellenci-
nismoarticulóunsistemadepartidos“predominante”,aldecirdeSar-
tori14.Lasperformancesdedichafuerzapolíticaretroalimentaronsu
posicionamientoenlacúspidedelpoder,loquefuefacilitadoporel
sesgomayoritariodelsistemaelectoral.Ensintoníaconloqueadvierte
Botanaparaelordennacional,lalistaincompletaapuntalósupredo-
minio,entantoeramayorel“premio”quetalsistemabrindabaalpar-
tidoquesalíaprimero(1985:20).

14 Entalsistemaunúnicopartidotriunfaenlasurnasalolargodealmenostreselec-
cionesconsecutivasymantieneunamayoríaestableenelámbitoparlamentario,aunque
existenotrasfuerzasqueconcurrenalapujaporelvotoenunmarcodepluralismoy
garantías(Bartolini,1988:229).
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Porotrolado,elascensoyelposteriorpredominiodellencinismo
fueronposiblesgraciasaladispersióndelosconservadoresyasuinca-
pacidadparagestarestructuraspartidariasorgánicasyeficientesenla
movilizaciónelectoral,comorequeríaelformatodelpartidodemasas.
Apesardequesuselencosgobernantesasumieroncomoprobableel
triunfodelradicalismodesdeabrilde1916,nolograronunirensus
fuerzas,interpelarvotantesniproclamarunacandidaturaaceptablepara
todoslosgruposdirigentes.Encambioelradicalismolencinistasupo
aprovecharsucarácterdeestrellaascendenteyelfavordeYrigoyen,ajus-
tandola“máquina”partidariaprovincialconagilidad.

Deigualmodo,entendemosqueelsistemaelectoralimperantede-
sincentivólaparticipaciónylallegadaaespaciosinstitucionalesdeotras
fuerzascomoelsocialismoolosradicalesdisidentes,reduciendocon
ellolaofertadeotrasopcionesalosvotantesyfortaleciendolapolari-
zaciónqueyasepreveíadesdeantesdelaconvocatoriaaloscomicios,
entreradicalesyconservadores.

DesdelaasuncióndeJoséNéstorLencinasen1918,laUCRbajo
sumandobuscóparasíunaposiciónhegemónica,anheloqueseviofa-
vorecidoporlaatomizacióndelaoposición:lareorganizaciónparcial
delespectroconservadorsedioreciénhaciamediadosde1919–en
tornoalasigladelPartidoAutonomista–y,porotraparte,recrudeció
elfaccionalismoentrelosdiversosgruposdentrodelabanicoradicalno
lencinista.Enesecontexto,lasexpectativasdelospartidosminoritarios
quedaroncircunscriptasalapeleaentornoalasbancasdelaminoría.

CabepensarapartirdeelloquetampocoenMendozaselogróla
conformacióndeunesquemabipartidista,conpartidosorgánicosque
sealternasenenelpoder,enelmarcodeunrégimendemocráticoesta-
ble.Enesemarco,losopositoresreclamaronlaintervenciónfederal
–yafueramedianteproyectosdesdelosdiputadosmendocinosenel
CongresoomediantesolicitudesdirectasalEjecutivonacional–para
protestarporloqueconsiderabanatropellosdeloficialismoradical-len-
cinista,perotambiéncomoválvuladeescapeovíadeacciónpolítica
alternativaaloqueentendíancomounamisiónimposible:ganarleal
radicalismooficialistaenlasurnas15.

15 Másalládelosfundamentoscoyunturalesylosconflictosinstitucionalesquesirvieron
debaseacadaintervenciónfederal(véasealrespectoeltrabajodeMicale,1995),lava-
riedadyrecurrenciadelospedidosconstituyeunsíntomadelaineficaciadelaoposición
localparaorganizarseelectoralmenteyenfrentaraloficialismoenlaarenacomicial.
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Porelladodelpartidooficial,lacosmovisiónlencinistadelorden
políticoatentócontraelpluralismopartidarioybuscóponercortapisas
alosespaciosdepoderydeexpresióndelaoposición,procurandore-
ducirlaasumínimaexpresión.Asemejanzadelordennacional,elofi-
cialismoadoptóunaposiciónomnicomprensivadelescenariopolítico,
asentandosupredominiosobreunabasedepoderinexpugnable,que
excluíaaprioriotrasalternativaspartidariasycolocabaalradicalismo
comolaúnicaexpresiónposibledel“pueblo”ysusintereses.Conello
elpartidofueinclusomásalládelmodus operandi delospartidos“catch
all”,entantonegabaelpluralismointrínsecodelasociedadalnegarsu
condicióndeparcialidaddentrodelespectropolítico(Ansaldi,2002).

Lapreponderanciapolítico-electoraldellencinismoysutensare-
laciónconelespectroopositorafectaronsindudalademocraciayla
convivenciapartidaria,dandopieaunsistemadepartidosacotado,que
ensusreglasdejuegoamparabalapluralidad,perodesconocíaylimi-
tabaenlaprácticalaacciónopositora.

Lafaltadealternanciaenelgobiernoeselindicadormásclarode
lacondiciónpredominantedellencinismo.Cabeadvertirqueentre
1911y1943hubounasolaalternanciademocráticaanivelnacional
entrepartidosdedistintosigno:ladeVictorinodelaPlazaaYrigoyen
en1916.EnMendozaellonotuvolugar,puesaLencinasloprecedió
elinterventorLozaylosprimerosmandatariosdelPartidoDemócrata
Nacionalydelperonismorecibieronelmando–en1932y1946,res-
pectivamente–tambiéndemanosdeinterventoresfederales.

LasituacióndepredominiooficialistaseobservótambiénenlaLe-
gislatura,dondesibienhuborepresentaciónopositora,elbloquema-
yoritario funcionó en formamonolítica –bajo estrictos criterios de
lealtadpartidaria–yprocuródeslegitimaryavasallarlasprerrogativas
opositoras.Comoresultadodeello,loslegisladoresopositoresapelaron
alausentismocomovíadereclamo,denunciandoqueademásdedes-
conocerlos,eloficialismointerpretabaasumodolosprocedimientos
parlamentariosylosreglamentosdelascámaras.

Sinembargo,correspondematizarelasertoanterioradvirtiendo
quehubopresenciaopositoraenlaLegislaturaalolargodelosgobiernos
lencinistasyquesetrataron–aunquesinconvertirseenley–algunas
iniciativaspresentadasporestos,loquedacuentadeque,enelmarco
delatendenciaalasubordinacióndelLegislativoalEjecutivomanifes-
tadaporelbloqueoficialista,huboatisbosdeautonomíadelasautori-
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dadeslegislativas,quelaagendaparlamentariafueabiertayquelami-
noríanoestuvonecesariamentesiemprealineadacontraelgobierno.

IV. Conclusión

De seguro, si buscáis el origen de las perturbaciones políticas, lo encontraréis en el
desconocimiento, ó de la autoridad de las mayorías, ó del derecho de las minorías.

EmilioCastelar,expresidenteespañol(citadoporVarela,1876:IX)

Enesteúltimocapítulohemosdadocuentadelaestrechacorrelación
entresistemaelectoralysistemasdepartidos,tomandoenconsideración
algunasindagacionesrelativasalmarcoeuropeo,queexplicanlasprefe-
renciasdelasprincipalesfuerzaspolíticasentornoalossistemaselec-
toralesenlacoyunturadeprincipiosdesigloXX.

Luego,enelmarcodelasdinámicasyrealineamientospartidarios
propusimosalgunashipótesisrelativasalasrazonesomotivacionesque
guiaronalospartidospolíticosylosprincipalesactoresdelaescenapo-
líticalocalalahoradeproponercambiosenlasreglasdejuego,obien
–encasodequenofueranlosimpulsores–,aavenirseorechazarsuim-
plantación.Enparticular,hemosadvertidoquetantolosoficialismos
comolasoposicionesoptaronporvariantesdeterminadasdesistema
electoral,preferenciaqueexplicasuposicionamientoenlosdebatesde
cadainstanciadereforma.

Lalistaincompletaquetrajoconsigola“LeySáenzPeña”condi-
cionóladinámicadepartidosanivellocal,entantolafuerzaquelograba
másvotosobteníadosterciosdeltotaldeescañosenjuego,mientras
quelaprimeraminoríasoloaspirabaalterciorestante,dejandoalos
partidosqueseguíanaestaconlasmanosvacías.Sibienerafactibleque
unodeestospartidostriunfaseenalgúndistritoelectoral,lafuerzama-
yoritariaquedabasobrerrepresentada.

Alalarga,estesistemadabapieaunsesgomayoritarioqueinhibió
laentradadeotrospartidosenlaLegislaturaoenlarepresentaciónpar-
lamentarianacionalcorrespondientealaprovinciaydesalentóigual-
mentesuschancesdealcanzarpuestosexpectablesenlacompetencia
electoralporcargoslocales.

Talsituación–noprevistaoriginalmentealdebatirselaadopción
delospostuladossaenzpeñistas(mercedalamodalidaddesancióndel
régimenelectoralde1912,pormediodelaLeyNº589)–suscitódeba-
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tesaposteriori,enlamedidaenqueseconstatabaquelosresultados
delsistemaelectoralimpactabannegativamenteenlasexpectativasylos
incentivosdelospartidosminoritarios.

Ensegundainstancia,elucidamosquelosoficialismosprivilegiaron
laconservacióndelpoderylagobernabilidad,loquerequeríacontar
conunnúmerosólidoderepresentantesparadarcursoainiciativaspro-
piasenlaLegislatura.Enelcasodeunaperformanceelectoralequili-
brada en los distintos distritos o secciones electorales, el partido
triunfanteteníaenelsistemaelectorallagarantíadeobtencióndela
mayoríadeescañosyconelloseallanabaelcaminoasuspropuestasen
lascámaraslegislativas,obienenunaconvenciónconstituyentesilo
quesedebatíaeraunareformadelacartamagna.

Correspondeplantearquelalistaincompletafueuncondicionante
clavedelavidapartidaria,entantobrindóelmarcodelímitesyposi-
bilidadesparalasagrupacioneseigualmenteincidióenlasrelaciones
interpartidarias,loquesetrasladabaluegoalplanoinstitucionalsig-
nandolarelaciónoficialismo-oposición.Talcomohemosadvertido,el
sesgomayoritariodelalistaincompletaquitóincentivoalospartidos
minoritariosylimitósuacciónelectoralalapujaentornoalaminoría
enlosdistritosenquesedividíalaprovincia.

Posteriormente,yalolargodeladécadade1920,elsistemaelectoral
fortaleciólaposicióndelpartidomayoritario–laUCRlencinista–que
promovióunalegislaturadócilalPoderEjecutivo.Estaposiciónmayo-
ritariaafectóelpluralismopartidarioylimitóeldebatedelosasuntos
públicos.LatendenciahegemónicadeloficialismoenlaLegislaturaminó
lasfacultadesdecontralorycondicionólalabordelascámaras,dando
lugaral“despotismo”delbloqueoficialistayasuobsecuenciafrenteal
PoderEjecutivo,segúnlodenunciadoporlaoposición.Asimismo,lain-
capacidaddelospartidosopositoresparaarticularunaacciónpartidaria
queinterpelaseefectivamentealoselectoresdificultósuorganizaciónde
caraaloscomiciosyalejólaperspectivadelaalternancia.

Enesemarco,elfaccionalismoylafallidaalianzaquereagrupóa
liberalesyconservadoresllevóasudebilitamientocomoopciónelectoral
ycomofuerzapartidaria,permitiendoquelaUCRaprovecharalosses-
gosmayoritariosdelsistemayquelasfaccionesdisidentesallencinismo
terciaranporellugardelaminoría.Estoafectólapermanenciaenel
tiempodelospartidos,sudisposiciónorgánicaestableylaeficaciade
susinterpelacionesdecaraalelectorado.Enesemarco,seneutralizóla
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articulacióndeunesquemabipartidista,situaciónquefueaprovechada
porelpartidopredominante–ellencinismo–,paragarantizarsupre-
ponderanciapolíticayconvertireninfranqueablessusprerrogativas
comomayoríaenelplanoinstitucional.

Comoalternativaaeseescenario,semantuvolatenteenlosaños
20elreclamoporlaaplicacióndelarepresentaciónproporcional.De
unapropuestaquedesdefinesdelsigloXIXfueimpulsada–confun-
damentodoctrinario–porBarraqueroyotrosjuristasvinculadosales-
pectroreformista(ManuelLemos,ArturoFunesoSeverodelCastillo),
sepasóaunasegundainstancia,apartirde1917,dondeelsistemase
convirtióenbanderadelospartidosrelegadosporelsistemavigente,
quebuscaronincentivosygarantizarelpluralismopartidario.

SibienenelcasodelPartidoSocialistasereconoceunainclinación
doctrinaria,desde1918losargumentosteóricosgalvanizaronelcon-
sensodelospartidosnooficialistasenfavordelaproporcionalidad,aun-
que el interés de fondo fue poner coto a la predominancia del
lencinismoyaloqueentendíancomoexcesosenelplanoinstitucional,
lográndoseasíunacoincidenciadediagnósticoyunaconfluenciaenla
acciónpolítica,apesardesusdiferenciasideológicas.

Laspujasporelsistemaelectoralsedieronenelmarcodelapuesta
enmarchadelademocraciaampliada,procesopaulatinoqueimplicóel
asentamientodenuevasprácticaspolíticasyseimbricóconlaevolución
delospartidos.Enesecontexto,elmarcopartidarionacionalrepercutió
enlasdisputasintraeinterpartidariassuscitadasenlaprovincia16.Junto
conlaredefinicióndelasreglasdejuego,encadareformasepusoen
cuestiónlalegitimidaddefondodelsistemademocráticoyellodiopie
alaimpugnacióndesusdisposicionesodelosconsensosgestadosen
tornoadichasreglas,generandocomoefectolainestabilidadinstitucio-
nalyunatendenciaalinmovilismodelsistemadepartidos.

Apartirdeloanalizadoenestecapítulo,hemosdadoevidenciade
cómolaspropuestasdereformaelectoralprocuraronintroducirmodi-
ficacionesenelsistemaelectoralparaintentarmitigarlaincertidumbre
provocadaporlaexpansióndelsufragioyporeltrastrocamientodelos
alineamientospartidariosdesdelapuestaenmarchadelprogramade
losliberalesreformistas.

16 ConformeadvierteBartolini(1988),elfaccionalismoafectamásalossistemasmulti-
partidistasquenocuentanconculturaspolíticashomogéneasyconsensosasentadosen
tornoalosvaloresdemocráticosfundamentalesylasreglasdejuegodelsistemaelectoral.
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Desde1912,lanuevalegislacióndiopieaunincipientesistemade
partidos,constituidoporagrupacionesconcaracterísticasindiciariasde
“partidosdemasas”–comoelradicalismo–.Enpocotiempo,sustriun-
fosinterpelaronalaelitedirigente,entantoconstituyeronunaamenaza
fehacienteparalasfuerzasquesehallabanenelpoder.Esteprocesollevó
alospartidostradicionalespreexistentes–enelcasodeMendoza,elPar-
tidoPopularylaConcentraciónCívica–arevisarlapertinenciadelas
reglasdejuegoantesimpulsadasporellosdesdeelpoder,dejandoen
evidencialanecesidaddeadoptarciertosresguardosoprecauciones
frentealaincertidumbrequesignificabaelavancedelradicalismo.

Nuestroabordajeentornoalaspreferenciassobreelsistemaelec-
toralesfactibledesercomplementadoaposterioriconelanálisisrelativo
aotrosfactorescondicionantesquevanmásalládelalegislaciónelec-
toral,comolaculturacívicalocal,elanalfabetismooelfaccionalismoy
lafaltadeorganicidaddelasfuerzaspartidarias,asícomotambiénel
recursoalaobtencióndelpoderporfueradeljuegoelectoral(fraudes,
intervencionesfederales,lafuerzamilitaren1930,etc.)oelimpactode
laprolongaciónylaarbitrariedaddelasintervencionesfederales.

Todasestascuestionesameritanestudiosmásprofundosquepermitan
correlacionarlaincidenciadeestosfactoresenparaleloconlastransfor-
macionesdelanormativaelectoralylaevolucióndeladinámicapartidaria,
considerandosuimbricacióndurantetodoelperíododeentreguerras.

Porúltimo,correspondetenerpresentecomohorizontedemediano
plazolosdiversoscuestionamientosalanormativayelsistemaelectoral
suscitadosenlaépoca,loscualesiráncondensandounacríticaala“Ley
SáenzPeña”quehallaráecosuficientecaminoalgolpedeEstadodesep-
tiembrede1930,abriendoesteúltimoacontecimientounanuevaetapa
dereformulacióndelsistemaelectoralydepartidos,tantoenlanación
comoenlaprovincia.

Aposteriori,laproporcionalidadsehizoefectivaenMendozaen
formaparcialconlasreformasde1932y195117,paraluegoversere-
ceptadaenelordenlocalenlosaños60,bajouncontextopolíticoy
partidariomuydiferentealdelasprimerasdécadasdelsigloXX.

17 Tantolasiguienteleyelectoral,promovidaporelPartidoDemócrataNacionalen1932
(LeyNº977),comolaLeyNº1994(sancionadaen1951porelgobiernoperonista)in-
corporaronelcriterioproporcionalperosoloparafragmentarlarepresentacióndelacuo-
taparteminoritariadelarepresentaciónenloscuerposcolegiados,sinafectarlaposición
preponderanteenmateriadebancasquecorrespondíaalpartidovencedorenlasurnas
(Nanclares,1952).
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Conclusión 

Todo el éxito del sistema republicano en países como los nuestros depende del sis-
tema electoral (…). El sistema electoral es la llave del gobierno representativo.

JuanBautistaAlberdi(citadoporEgües,2016:4)

Enlapresenteinvestigaciónhemosrealizadounareconstruccióndelas
instanciasdereformadelalegislaciónmendocinadelperíodo1910-1922,
poniendoelfocoeneldebaterelativoalsistemaelectoralyensuimpacto
enlosrealineamientosylavidainternadelospartidospolíticoslocales.

Enesemarco,abordamostambiénlasreferenciasteóricas,antece-
dentes,posicionamientosyargumentosprincipalesesgrimidosporlos
actoreslocalesenlosdebatesparlamentariosdedosdeesasinstancias
reformistas,pudiendohallarenlastramasdiscursivaslasintenciones
subyacentesalasposicionesdelosprincipalespartidospolíticos,así
comotambiénlasexperienciasconcretasypostuladosteóricosenlos
queabrevócadacualparajustificarsupuntodevista.

Finalmente,analizamoseneltercerbloqueelimpactodelasrefor-
masenladinámicadepartidoslocalyesbozamosalgunashipótesisre-
lativasalaspreferenciasdelosagenteshistóricosenrelaciónconuna
determinadaopcióndesistemaelectoralenlassucesivascoyunturasre-
formistas,teniendocomotelóndefondolascoordenadashistóricasy
algunosmodelosteóricossobreelderroterodelarepresentaciónpro-
porcionalenelescenarioeuropeo.

EnloquerespectaalcontextodelCentenario,nuestrareconstruc-
cióndiocuentadelarecepcióndelosprincipiosreformistasimpulsados
porSáenzPeñaenlalegislaciónelectoralprovincial,apartirdeltem-
pranoalineamientodelgobiernodeOrtegaconelproyectopresidencial
ydesuinterésporneutralizarelpoderpolíticodelcivitismoenlapro-
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vincia.Enesemarco,pudimosadvertirlarespuestadeladirigenciamen-
docinaa lareformapromovidadesdeelordennacional.Asimismo,
hemosampliadoy/omatizadoalgunascuestionesrelativasalcasomen-
docino,endiálogoconlosplanteosdeFabris,FerrariyBarbero(2002)
yFerrari(2012)respectodelasparticularidadesqueadoptaronlasnor-
mativasprovincialesenrelaciónconlatransformacióndelmarconor-
mativonacional.

Porotrolado,apartirdelhitomarcadoporlaLey8871,corrobo-
ramosquehuboenMendozaunaseriedepropuestasdereformaala
legislaciónelectoral,quemanifiestanquehuboaspectoscuestionados
luegodesuimplementación,entreelloselsistemaelectoral.Enestesen-
tido,hemosvalidado–parauncasosubnacional–lautilidaddelinte-
rrogante de Persello y De Privitellio, que enmarca los debates y
propuestasdereformaposterioresa1912entornoalabúsquedadeuna
“mejorrepresentación”ydemecanismossuperadoresdelasfalencias
quelaaplicacióndelaleynacionalmostróenlapráctica.

Enlamismalínea,paraloslustrosposterioresalCentenario,nuestra
investigaciónhapermitidoelucidarlacorrelaciónentrelaescenaparti-
darialocalylaevolucióndelalegislaciónlocal,poniendoelfocoenlas
propuestasdemodificacióndelsistemaelectoral.Enesecontexto,el
procesodeampliacióndemocráticaquedósignadoporpropuestasde
reformaquetuvierondeterminadosintereses–tantodepartedelosofi-
cialismoscomodelasoposiciones–ysesustentaronendiversosargu-
mentos,referenciasteóricasyantecedentes.

Respectodeestoúltimo,nuestraindagaciónharetomadolosabordajes
relativosalaspropuestasdeimplantacióndelsistemaelectoralproporcional
enelordennacional(Segovia,1995;Navajas,2014;Hirsch,2016,2021;
CucchiyHirsch,2020)eigualmentelosantecedentesparaelordenlocal
(PérezGuilhou,1980,1997;Seghesso,1981;Bragoni,2016).

Demodosimilar,enelmarcodeldiálogoconestudiosdeHistoria
delDerecho,nuestrotrabajopermitematizarlacaracterizacióndePérez
Guilhou(1994),queequiparalasposicionesdeRufinoOrtegayJosé
NéstorLencinasrespectodelaproporcionalidad,señalandoqueambos
defendieronel“votorestringido”(lalistaincompleta)paraaseguraral
gobiernolamayoríalegislativanecesariapararealizarelprogramadel
partidovencedorenlasurnas.Entendemosquenocorrespondetal
asertoparaelprimerpersonaje–quiensostuvounaposiciónfavorable
alaproporcionalidadenelmarcodesudefensadelaLeyNº567hasta
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últimomomento–,perosílaratificamosparaelcasodeLencinas,en-
marcándolaademásensunociónplebiscitariadelademocraciaylavo-
luntaddepredominiohegemónicosostenidasporelpartidoradicaly
susseguidores.

Posteriormente,enloquehacealaspreferenciasdelospartidospor
elsistemaelectoralrecurrimosaabordajesdecientistaspolíticosquees-
tudiaronlaevolucióndelossistemaselectoraleseuropeosybrindaron
algunasherramientasparacomprenderelderroterodelaproporciona-
lidadenelviejocontinente.Sobrelabasedetalespropuestas,esbozamos
algunashipótesisrelativasalaspreferenciasmanifestadasporlosactores
políticoslocalesenlassucesivascoyunturas,llevandoalospartidospo-
líticoslocalesaproponercambiosenlasreglasdejuego,obienaavenirse
orechazarsuimplantación.

Sobrelabasedenuestrorecorrido,hemosconstatadoquealolargo
deldecenio1912-1922losproyectosdemodificaciónylosposiciona-
mientosrelativosalalegislaciónelectoralapuntalaronlasdinámicasde
construccióndelpoderpolíticoporpartedelaselitesdirigentesdeen-
tonces,unodecuyosobjetivosfueregularlasesferasdeaccióndelos
partidospolíticosylasformasdeaccesoaespaciosrepresentativosdentro
delaestructurarepublicanadegobierno.

Loscambiosdelalegislaciónelectoralseconvirtieronasíenuna
herramientafundamentaldelosgruposdepoderparaincidirenlacon-
formacióndelescenariopolíticoycondicionaronlosespaciosexpecta-
blesparalaoposición,loquevaensintoníaconlosdiagnósticosque
guiaronlasinstanciasypropuestasdereformaanivelnacional.Enese
marco,sevislumbraunacontinuidadenlavoluntaddemodificarelsis-
temaelectoralalolargodetodoelperíodo,conmaticesycorrimientos
parcialesenlasposicionesdelosrespectivosactoreshistóricos,conforme
alrolinstitucional,alaposicióndepodery/oalosinteresesparticulares
queteníanenlassucesivascoyunturas.

Dentrodeesaspropuestas,elsistemaproporcionalseconstituyó
enunaalternativaalossistemasvigentes–de“listacompleta”en1910
yde“listaincompleta”despuésde1912–,yfuepromovidaendistintas
coyunturasreformistaspordistintosactores,ensintoníaconloquese
discutíaanivelnacionalperoenunmarcodeinteresesquerespondían
tambiénalarealidadlocal.

Elargumentodefondocomúnenlarecurrenciadelimpulsoala
proporcionalidadfuelabúsquedadeunmejorsistemaderepresentación
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paraloscuerposcolegiados,aunquedetrásdeesadefensateóricahubo
otrosobjetivos,temoreseincertidumbresmercedaloscualesseposi-
cionarondediversamaneradirigentes,partidospolíticos(osusfaccio-
nes)ytambiénlaprensa.

Bajotalpremisa,ysobrelabasedelareconstruccióndelderrotero
deldebateenelordennacional,pudimosdarcuentadecómolospro-
motoresdelsistemaproporcionalenlaprovinciatrajeronacolaciónex-
perienciasprevias–locales,nacionaleseinternacionales–,proyectosy/o
leyesdeotrospaísesyvocesautorizadasdepersonasderenombreque,
desdelaAcademiaolaexperienciadegobierno,manifestabansuspare-
ceresrespectodelosbeneficiosdelaaplicacióndedichosistema.Igual-
mente,porelladodelosdetractoresdelaproporcionalidadvimoscómo
serecurrióadiversostiposdeexperienciasyreferencias,aunqueconla
intencióndeponerendudasuprocedenciaparalaprovincia.

Paralasinstanciasreformistasacaecidasentre1915y1919pudi-
mosinferirtantolasmotivacioneseinteresessalientesdelosoficialis-
mosrespectodeposiblesescenariosnodeseados,comolapreocupación
delossectoresminoritariosenloquehacealrolyalosespacioscon-
cretosdepoderqueseleshabríadeasignara posteriori enlaescenapo-
lítico-institucional.

Sevislumbraasíque,detrásdelascertezasrelativasala“bondad”
teórica de las propuestas sobre talmecanismode representación, y
–comocontrapartida–dellugarcomúnrelativoaladefensadelasven-
tajasdelsistemadelistaincompletaquehabíaconsagradola“LeySáenz
Peña”,losargumentosdelosoficialismosydelasoposicionesdieron
pasoaunapujapordefinirespaciosdepodereincidirenelrolqueha-
bríandetener–tantomayoríacomominorías–enelámbitolegislativo
ydecaraalasiniciativasdegobierno.Loquesedebatióalolargodel
deceniofueelsistemaelectoral,perosemanifestarontambiénideasdis-
tintasacercadelademocraciaydelordenrepublicanodegobierno.

Porotrolado,cabeadvertirquesibienelclimadeépocaerafavo-
rableenloideológicoalaampliacióndelaparticipaciónpolítica–tal
comoveníasucediendoenotraslatitudesdesdefinesdelsigloXIX–,
existíandudassobrelaadopcióndeestetipodesistemaselectoralespara
nuestropaís,mercedalaculturapolíticaylasprácticaselectoralescon-
cretasqueerantradiciónennuestromedio.Estosedabaenelmarco
delescepticismoimperanterespectodelasconsecuenciasquepodría
traerlapuestaenmarchadeunanuevaformaderepresentaciónenla
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práctica,sobretodomercedalasreticenciasdelosoficialismosprovin-
cialesalahoragarantizarellibresufragioyderenunciaralos“resguar-
dos”queamparaban,desdelasleyeslocales,susposicionesdepoder.

Elabordajedelaevolucióndelalegislaciónelectoralresultarele-
vanteentantoestafueelsustratoparalaampliacióndelaparticipación
política:enlasleyesseplasmaronlasreglasdejuegoparalacompetencia
interpartidariaylosrequisitosparaelaccesoalpoder,ademásdeprefi-
gurarladistribuciónposibledefuerzasenelámbitoparlamentarioyel
espacioalquepodíaaspirarlaoposición.

Porotrolado,conformehemosadvertido,lamodificacióndelsis-
temaelectoralresultóclaveparaelreordenamientodelospartidospo-
líticoseigualmenteimpactóenelámbitoinstitucional,condicionando
eltipodeoposiciónpermitido,elmargendeaccióndelEjecutivoylas
dinámicasdelosbloquesparlamentarios,conformealaadvertenciade
Díaz(1983).

Enlamismalínea,caberemitiralacaracterizaciónquehacenTato
yCastro(2010)delalegislaciónelectoralcomopiedrabasaldelaficción
políticaporlacuallosquegobiernanasientansuautoridadsobreelcon-
sentimientodelosgobernados.Bajotalpremisa,estosautoresentienden
quelanormativaelectoraldefinetambiénelescenarioenelcualsedi-
rimiránlasuerteyelfracasodelosexperimentospolíticosconcretos.

Entalsentido,ratificamosparaelescenariomendocinoloqueCa-
varozzi(1995)advierteparaelordennacional,respectodequeelago-
tamientodelsistemaoligárquiconosetradujoenlaconsolidaciónde
unrégimenalternativobasadoenlavigenciaestabledelosprincipiosy
reglasde lademocracia liberal.Antesbien, comoseñalaPucciarelli
(1993),diolugaraunesquemadehegemoníacompartida.Laexplica-
cióndeesefracasorequieredeunanálisismásextenso,conproyección
temporalenelmedianoplazo,aunquea priori cabepensarquecupo
responsabilidadmayoralaUCR,envirtuddelaconcentracióndepoder
ydelejercicioverticaldeautoridadmanifestadoporlafigurapresiden-
cial(Potter,1981).

Sindudaelámbitodondetuvomayorimpactoelsistemaelectoral
fueenlaconformacióndelaLegislaturayenladinámicadesuscámaras.
EstudioscomolosdeMoyano(2009)oMacoryPiazzesi(2012)sugie-
renquelasdisputasentornoalarepresentaciónconstituyenunobjeto
válidoparareflexionarentornoalgradodeautonomíadelosórganos
legislativosrespectodelosgobiernos,enlasetapasdetransicióndere-
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gímenespolíticosrestrictivoshaciaordenamientosmásabiertosycom-
petitivoscomoelquenosocupaenelcasomendocino.

Enrelaciónconestoúltimo,laformaenquecadafuerzaopartido
concibióalPoderLegislativoexplicasuspreferenciasentornoalsistema
electoral,ladisparidaddemirasenrelaciónconelpluralismopartidario
enlarepresentaciónypartedelosconflictossuscitadosensuseno.Es
posiblevislumbrar,además,maticesenlaconcepcióndedemocraciasos-
tenidaporlossucesivosgobernadores–másampliaomásrestrictiva–,lo
queimplicóvariacionesenloquehaceallugarqueseasignabaalos
partidosdeoposiciónenlascámarasyotrosespaciosinstitucionales,
concepciónqueimpactóenlaregulacióndelarepresentaciónpolítica
enloscuerposcolegiados.

Estacuestiónresultóclavedurantelosgobiernosradicales,entanto
lasituacióndepuntomuertosuscitadaenlaLegislaturaapartirdelpro-
yectodeleyde1916anticipóladisputarelativaalquórumparlamen-
tarioylarecurrenciadelasintervencionesfederales.Ambosproblemas
sehicieroncrónicosenladécadadel20(Lacoste,1994),mercedala
faltaderegularidadentornoalaactividaddeestepoderrepublicano
enlaprovincia,afectandoatodoslosgobiernoslencinistasydandopie
asudesplazamientodelpoderprovincial.

Desdeelpuntodevistadelospartidos,lasreformasalalegislación
sirvierondebasealpasajedeunordende“partidopredominante”aun
sistemadepartidosde“pluralismolimitado”(Ansaldi,2012:86),enun
marcodefuertepolarizaciónentreradicalesyconservadoresanivelge-
neral,peroconepisodiosdefaccionalismopuertasadentrodecadasec-
toryconcambiosenlasconductasdeloselectores.Aligualqueenel
casodelaLegislatura,lasparticularidadesdeesteprocesocondicionaron
laevoluciónposteriordelademocraciamendocina.

Entre1912y1916coexistieron,enunmarcodepluralismopartida-
rio,elradicalismocomofuerzapolíticaenascenso,losconservadores
–divididosentrereformistasycivitistas–,lossocialistas(comofuerzade
pesoenalgunosdepartamentos,perosincapacidaddedisputarlaminoría
aniveldelosdistritoselectorales)yotrasagrupacionesmenores,deescaso
onulopesoelectoral.Sellegóasíalaseleccionesde1918,calificadaspor
Strout(1968)comounadelasmáslimpiasdelsigloenlaprovincia–dada
laausenciadefraude–yconampliarepresentatividaddelespectrodein-
teresessocialesypolíticos,dandolugaraunmarcodecompetitividady
polarizacióninéditos,aunqueestonotuvocontinuidad.
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HemosadvertidoquelafortalezaevidenciadaporelPartidoPopular
en1914nosesostuvofrentealavancedelaUCRylaefímerareunifica-
cióndelespectropartidarioconservador–articuladaen1917–paracom-
batirlonosesostuvoluegodesuderrotaen1918.Aposteriori,esto
dificultólaformacióndeunpartidoorgánicoquepudieracompetircon
elradicalismobajolasnuevasreglasdejuegodemocráticas.Comoadvierte
Lacoste(1991),conelnuevomarcoelectorallosconservadoresnologra-
ronganarningunaelección,siendosiemprebarridosporellencinismo,
quedandosinaccesoacargosdelgobiernoprovincial,másalládesuper-
manenciaenespacioscomolaLegislatura,lasdiputacionesnacionales,
algunaintendenciaolosconcejosdeliberantesdepartamentales.

Validamos,porotrolado,queelsistemadepartidoscambióyse
dejarondeladomuchasdelasprácticaspropiasdelospartidosde“no-
tables”.Peroelpanoramaquedóalgodesbalanceado:soloelradicalismo
pudomostrarunaestructura asemejable a ladel típico“partidode
masas”–aunquesedividióenfaccionesynocontóconunaplataforma
oprogramasólidos,comoenelcasodelsocialismo–.Estasituaciónes
equiparableconlosucedidoenelámbitonacional,dondelasupremacía
delradicalismopersonalistaeclipsólaacciónopositora,másalládela
fortalezadealgunospartidosopositoresen jurisdiccionespuntuales
(López,2005).

Luego,conlaUCRenlagobernación,elprincipalproblemafuela
vocaciónexcluyentequeadoptóladirigencialencinistasobrelarepre-
sentaciónpolíticaenelmarcodelaidea-fuerzade“reparación”ylacon-
secuentenegacióndelrollegítimodelaoposición.Enesemarco,el
faccionalismodelaUCRysuenfrentamientoconstanteconlaoposi-
cióndificultaronlaconvivenciapolíticaalolargodetodaladécadadel
20.Porotraparte,laratificacióndelalistaincompletaen1920dejóa
variospartidosminoritariossinrepresentaciónylosmarginódelaes-
cenapolítica,aunquesiguieranconcurriendoaloscomicios.

ConelrespaldodelostriunfoselectoralesdelaUCR,desde1918
el lencinismoconstruyó su supremacía enelordenpartidario local
–primerocomonúcleomayoritariodelradicalismoyluegode1921
comopartidoindependiente–.Elencumbramientodela“ramapopu-
lista”delradicalismo(Lacoste,1991)diocursoaunanuevaetapa,con
laUCRLcomonuevopartidopredominante,queratificósuscreden-
cialespolíticastriunfandoenlassucesivaseleccionesdediputadosna-
cionales, gobernadory electoresdepresidentehasta1928.Bajo tal
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predominio,serelegóaunsegundolugar–aúnmásmarginal–alospar-
tidosminoritarios(conservadoresysocialistas)ysedesataronalgunos
contrapuntosquesuscitaronelreclamodeestosfrentealasautoridades
nacionalesylaopiniónpública,porloqueentendíancomoatropellos
delpartidooficialista.

Elderroterodelasreformasalalegislaciónseconstituyeasíenun
objetodeestudioclaveparacomprenderlaevolucióndelasdinámicas
partidariasenunespaciosubnacionalcomoelmendocino.Sinembargo,
nopuedenperdersedevistaotrasproblemáticasyfactores,comolacon-
tinuidadorenovacióndelasvariantesdefraudeelectoralalolargodel
período,obien,deprácticasyhábitosdelosvotantesylosactorespar-
tidarios,quebajodistintasmodalidadestendieronadesnaturalizarla
purezadelsufragioyafectaronlavoluntaddeloselectores.

Laindagaciónentornodelasconsecuenciasdelasreformasysu
impactoefectivoenelsistemapolíticodebesercomplementadaconel
estudiodeotrasaristasquehacenalademocraciacomopraxis,enespe-
cialdeaquellasquecondicionaronelprocesodeampliacióndemocrática
enelespaciolocal,comoelanalfabetismo,eldistritadoolosaspectos
penales.Todosestosfactoresincidieronenlaextensióndelethos demo-
crático,habilitandoademás–segúnlosdistintostiposdeelección–una
mayoromenorparticipación,hábitosdeterminadosyciertaheteroge-
neidadenlascaracterísticasdelelectorado.

Asimismo,sibiennuestrotrabajopusoelfocoenlacuestióndela
representaciónlegislativaydeloscuerposcolegiados,nodesconocemos
laimportanciadelamodalidaddeeleccióndeloscargosunipersonales
(gobernadoryvicegobernador).Asimismo,reconocemosqueexisten
otrosfactoresquecondicionanlavidadelasagrupacionespolíticas,
comolasexigenciasadministrativasparaconstituirpartidosoproclamar
candidatos,lasatribucionesdelasautoridadeselectoralesytambién
cuestioneselectoralesreglamentarias(comolaaprobacióndeboletaso
losaspectosrelativosalactodelvotoyalosescrutinios).

Finalmente,enrelaciónconelsistemadepartidosesprecisorecons-
truirendetalleelpanoramadefuerzaslocalesponiendoelfocoenla
evolucióndeaquellospartidosquequedaron“fuera”delaarenaparla-
mentaria.Biensabemosquelospartidospuedenexistircomoactores
eneldebatepúblicoyhaceroírsuvozaunquenotenganrepresentación
parlamentarianiaccesoapuestosdegobierno.Sinembargo,eslaposi-
bilidaddepugnarconchancesciertasporalgúnespacioderepresenta-
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ciónloquemovilizaasushuestesydirigentes,cosaquenosucedesin
expectativaosihaydemasiadasrestriccionesensucaminoalcomicio.

Igualmente,juntoalalegislacióndebeestudiarselarelaciónentre
oficialismoyoposición/esenelplanoinstitucional.Eltránsitohaciaun
sistemadepartidosmásabiertoseviotruncadoporlalistaincompleta,
quelimitólapujainterpartidaria.Dichoescenariofueaprovechadopor
ellencinismo,queidentificóalaoposicióncomoenemigaypresentóa
lasminoríascomonúcleosilegítimosdecaraal“mandato”popularex-
presadoenloscomicios.

Sevislumbra,asimismo,quehubootrosfactoresclave–comoel
clientelismo,elnepotismoyelpatrimonialismoadministrativo–que
dificultaroneldesarrolloylaconsolidacióndelademocraciaanivel
provincial.Estopermitecorroborarlapervivenciaenlaseliteslocales
deactitudes,discursosyprácticasheredadasdel“ordenconservador”y
quesiguieronpermeandolosprocesospolítico-electoralesylasprácticas
institucionalesdelgruesodelasfuerzaspartidariasduranteelproceso
detransiciónalademocraciaampliada.Talesresabiossignaron,sin
duda,lasprácticaspolíticaseinstitucionales,retroalimentandoeltras-
fondoderelacionespersonalistas,caudillescasydiscrecionales,siendoa
lalargacontraproducentesrespectodelosfundamentosdelareforma
de1912ydelosvaloresliberalescaracterísticosdelCentenario.

Estoúltimoinvita,comoproyecciónnecesariadenuestroestudio,
aindagarsobrelacorrelaciónentreelcambioenmaterianormativay
latransformacióndelasprácticaselectoralesconcretasylaculturapo-
líticadelosnúcleosgobernantesylapoblación.Quedacomotareaco-
nocerconmayordetallelaformaenqueseaplicólaleyenlasprovincias
ycómofuesuincidenciaconcretaenlavidapolítica,paradilucidarsi
esecambioseoperóonoconformealoproyectadoporelsaenzpeñismo
enlosdebatesdelperíodo1910-1912.

227





Bibliografía

Abraham,Andrés(2019).“«Laalpargatacontralacorbata».Larepre-
sentacióndeladversariopolíticoenlacampañaelectoralparala
gobernacióndeMendoza(1917-1918)”.Coordenadas, Revista de
Historia Local y Regional,Vol.6,Nº2:21-43.RíoCuarto.

Abraham,Andrés(2021a).“«Tachados»,proscriptosyescindidos.El
lencinismoenlosiniciosdelaerademócrata(Mendoza,1930-
1934)”.Estudios Sociales,Vol.61,Nº2.SantaFe.[Enlínea]
https://doi.org/10.14409/es.2021.2.e0003

Abraham,Andrés(2021b).“La«LeySáenzPeña»ysurecepciónenla
legislaciónelectoraldelaprovinciadeMendoza(1910-1912)”.
Res Gesta, Nº 57:234-257.Rosario.[Enlínea]https://doi.org/
10.46553/RGES.57.2021.p.234-257

Abraham,Andrés(2022).“Unacuestióndefamilia.LaUCRLencinista
ylaaporíadesuinstitucionalizaciónenlaprimeraetapadela
democraciamendocina(1921-1946)”.Miríada,Año14,Nº18:
103-144. Buenos Aires. [En línea] https://p3.usal.edu.ar/
index.php/miriada/article/view/6127

Aguilar, José (1957).Mendoza en los años 1900 a 1916.Mendoza:
D’Accurzio.

Aguirre,JulioyGuerrero,Mario(2019).“Efectosdelsistemaelectoral
enladinámicadelsistemadepartidosanivelsub-nacional.El
casodelaprovinciadeMendoza”.Cuadernos de Cátedra,Nº2:
11-34.Mendoza.

AlarcónOlguín,Víctor(2016).“Partidos,sistemaelectoralyrepresen-
taciónenlasdemocraciascontemporáneas”.EnF.J.PaoliBolio
yG.FarreraBravo(coords.),Partidos y sistemas de partidos: expe-

229



riencias comparadas (pp.267-284).México:UniversidadNacio-
nalAutónomadeMéxico.

Alonso,Paula(2015).“Reflexionesytestimoniosentornoalareforma
electoral,1910-1916”.Cuadernos de Historia. Serie Economía y
Sociedad,Nº13/14:111-150.Córdoba.

Amadeo,Rómulo(1922).El gobierno de las profesiones. La representación
proporcional.BuenosAires:Amorrortu.

Ansaldi,Waldo(1992).“Frívolaycasquivana,manodehierroenguante
deseda.Unapropuestaparaconceptualizareltérminooligarquía
en América Latina”. Cuadernos de CLAEH, Nº 61: 43-48.
Montevideo.

Ansaldi,Waldo(2002).“Latruncatransicióndelrégimenoligárquico
alrégimendemocrático”.EnR.Falcón(dir.),Nueva Historia Ar-
gentina. Tomo VI: Democracia, conflicto social y renovación de ideas
(1916-1930) (pp.15-57).BuenosAires:EditorialSudamericana.

Ansaldi,Waldo(2012).“«Quevotenantesquenosboten»:lareformaelec-
toralde1912”.Estudios Sociales,Vol.43,Nº1:59-90.SantaFe.

Barraquero,Julián(1881).Memoria para el año 1880.Mendoza:Tipo-
grafíaBazarMadrileño.

Barrio,Patricia(2015).“Unproyectoefímeroderegulaciónprivadade
lavitiviniculturaenlaprovinciadeMendoza(Argentina)encon-
textode crisis:LaSociedadVitivinícoladeMendoza,1916-
1919”.Revista Historia y Sociedad,Nº28:167-197.Bogotá.[En
línea]https://doi.org/10.15446/hys.n28.48032

Barrio,Patricia(2016).Con sabor a vino: Crisis, regulación vitivinícola e
inestabilidad política en Mendoza (1913-1923).LaPlata:Uni-
versidadNacionaldeLaPlata.

Bartolini,Stefano(1988).“Partidosysistemasdepartidos”.EnG.Pas-
quino(comp.),Manual de Ciencia Política (pp.217-264).Ma-
drid:Alianza.

Bas,A.([1917]1919).Temas institucionales.Córdoba:LosPrincipios.
Bisso,A.(2021).El sistema político bonaerense ante la construcción de la

provincia yrigoyenista (1916-1922). TesisdeDoctoradoenHis-
toria.UniversidadNacionaldeLaPlata.

Boix,Carles(1999).“SettingtheRulesoftheGame:eChoiceof
ElectoralSystemsinAdvancedDemocracies”.American Political

230



Science Review,Vol.93,Nº3:609-624.Cambridge.[Enlínea]
https://doi.org/10.2307/2585577

Bonaudo,Marta(2015).“Repensandoelpartido/facciónenlaexpe-
riencialatinoamericana”.Illes i Imperis,Nº17:15-42.Barcelona.

Borèly,Julien(1870).Nouveau Système Electoral. Représentation Propor-
tionnelle de la Majorité et des Minorités.Paris:GermerBaillière,
Libraire-Éditeur.

Botana,Natalio(1985).“Elmarcohistóricoinstitucional:leyeselectorales,
alternanciaycompetenciaentrepartidos”.EnN.Botanaet al.,La
Argentina electoral (pp.13-24).BuenosAires:Sudamericana.

Botana,Natalio([1977]1998).El orden conservador.BuenosAires:
Hyspamérica.

Botana,Natalio(2005).“Elarcorepublicanodelprimercentenario:re-
generacionistasyreformistas,1910-1930”.EnJ.Nun(comp.),
Debates de Mayo. Nación, cultura y política (pp.119-136).Buenos
Aires:Gedisa.

Bragoni,Beatriz(2003).“Losavataresdelarepresentación.Sufragio,
políticayeleccionesenMendoza,1854-1881”.EnH.Sábatoy
A.Lettieri(comps.),La Vida Política en la Argentina del siglo XIX.
Armas, votos y voces (pp.205-222).México:FondodeCultura
Económica.

Bragoni,Beatriz(2007).“Unlinajedenotablesdelinteriorargentino
enelprocesodeunificaciónpolítica:losCivitdeMendoza”.En-
trepasados,AñoXVI,Nº31:13-34.BuenosAires.

Bragoni,Beatriz(2016).“Prácticaspolíticas,coalicionesgubernamen-
talesycambioinstitucional:lafraguadelarivalidadentreparti-
dos en el ciclo de reformas constitucionales provinciales,
Mendoza,1889-1900”.Estudios Sociales,Vol.51,Nº2:33-61.
SantaFe.

Bragoni,BeatrizyMellado,Virginia(2012).“Civitistas,populares,radi-
calesylencinistas:partidosycompetenciaelectoralenMendoza
(1912-1918)”.Estudios Sociales,Vol.43,Nº1:205-233.SantaFe.

Bravo,Mario(1917).La ciudad libre. BuenosAires:Ferro&Gnoatto.
Calandrelli,Alcides(1917).Lecciones de derecho constitucional: notas to-

madas de las conferencias del doctor M. A. Montes de Oca.Buenos
Aires:ImprentaLaBuenosAires.

231



Calvo,Ernesto;Szwarcberg,Mariela;Micozzi,JuanPabloyLabanca,
JuanFacundo(2007).“Lasfuentesinstitucionalesdelgobierno
divididoenlaArgentina:sesgomayoritario,sesgopartidarioy
competenciaelectoralenlaslegislaturasprovincialesargentinas”.
EnE.CalvoyJ.M.AbalMedina(comps.),El federalismo elec-
toral argentino: sobrerrepresentación, reforma política y gobierno di-
vidido en la Argentina (pp.63-111).BuenosAires:Secretaríade
laGestiónPública,JefaturadeGabinetedeMinistros.

Cárcano,MiguelÁngel(1976).Sáenz Peña, la revolución por los comicios.
BuenosAires:Eudeba.

Carrizo,BernardoyRambaudo,Cecilia(2016).“Oficialismoyoposi-
ciónenunanovedosatramarepublicana.SantaFe,1912-1916”.
EnS.LeonideRoscianiyM.SolísCarnicer(comps.),Actas del
IV Workshop Interuniversitario de Historia Política Partidos, iden-
tidades e imaginarios políticos en los escenarios locales, provinciales
y regionales (pp.11-33).Resistencia:InstitutodeInvestigaciones
Geohistóricas(Conicet)yFacultaddeHumanidadesUniversi-
dadNacionaldelNordeste.

Castro,MartínOmar(2016).“Loscatólicosargentinosantelacuestión
electoralylademocraciaentreelotoñodelordenconservadory
los inicios de la «república verdadera», 1900-1919”.Nuevo
Mundo Mundos Nuevos. París. [En línea] https://doi.org/
10.4000/nuevomundo.68888

Cavarozzi,Marcelo(1995).“Lospartidospolíticosargentinosdurante
el siglo XX”. Secuencia, Nº 32: 31-48. México. [En línea]
http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i32.502

Cerdá,JuanManuel(2011).Condiciones de vida y vitivinicultura. Men-
doza, 1870-1950.Bernal:UniversidadNacionaldeQuilmes.

Chaves,Liliana(1997).La primera transición a la democracia. Conflictos
y debates en torno a la representación. Córdoba, 1890-1912.Tesis
deMaestríaenPartidosPolíticos.CentrodeEstudiosAvanzados,
UniversidadNacionaldeCórdoba.

Cicciari,MaríaRosayPrado,Mariano(1999).“Unprocesodecambio
institucional.Lareformaelectoralde1912”.Sociohistórica, Nº
6:95-145.Ensenada.

Colomer,Josep(2003).“Sonlospartidoslosqueeligenlossistemas

232



electorales(olasleyesdeDuvergercabezaabajo)”.Revista Espa-
ñola de Ciencias Política,9:39-63.

Colomer,Josep(2004).Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo:
pasado, presente y futuro.Barcelona:Gedisa.

Correa,RubényQuintanaVillacorta,Sergio(2012).“LeySáenzPeña
y la reforma electoral provincial en clave oligárquica. Salta,
1912”.Estudios Sociales,Vol.43,Nº1:235-264.SantaFe.

Correas,Jaime(1992).Historias de familias.Mendoza:DiarioUno.
Cox,Gary(2004).La coordinación estratégica de los sistemas electorales

del mundo. Hacer que los votos cuenten.Barcelona:Gedisa.
Cucchi,LaurayHirsch,Leonardo(2020).“Conflictopolítico,diseños

electoralesyelproblemadelasminoríasenlaArgentinadefi-
nalesdel sigloXIX”.Projeto História,Vol.67:366-398.São
Paulo.[Enlínea]https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/ar-
ticle/view/48240

DeLuca,MiguelÁngel(2011).“Eleccionesysistemaselectorales”.En
L.AznaryM.Á.DeLuca(coords.),Política. Cuestiones y pro-
blemas (pp.257-259).BuenosAires:CengageLearning.

DeMicheli,Roberto(1991).“Investigaciónsobrepresidencialismoy
gobernabilidadenlaArgentina”.BuenosAires:CentrodeEstu-
diosInstitucionales.

DePrivitellio,Luciano(2006).“Representaciónpolítica,ordenypro-
greso.Lareformaelectoralde1902”.Política y Gestión,Vol.9:
109-134.SanMartín.

DelMazo,Gabriel(1957).El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doc-
trina.BuenosAires:EdicionesGure.

Díaz,Honorio(1983).Ley Sáenz Peña: pro y contra.BuenosAires:Cen-
troEditordeAméricaLatina.

Diez,MaríaEugenia(1999).“FranciscoÁlvarezylacrisisvitivinícola”.
EnA.CuetoyV.Ceverino(comps.),Los hombres y las ideas en
la historia de Cuyo, Tomo II (pp.115-130).Mendoza:Editorial
delaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUniversidadNacional
deCuyo.

Duverger,Maurice([1951]1957).Los partidos políticos.México:Fondo
deCulturaEconómica.

233



Egües,Carlos(2008).Historia constitucional de Mendoza. Los procesos
de reforma.Mendoza:Ediunc.

Egües,Carlos(2016).“Representaciónpolíticaysistemaelectoral”.Re-
pública y Derecho,Vol.1:1-19.Mendoza.

Escolar,Marcelo;Calvo,Ernesto;AbalMedina,JuanManuelyTulio,
Alejandro(2014).Cómo se transforman las reglas electorales. Polí-
tica, contexto e impacto del cambio institucional.BuenosAires:
SigloVeintiuno.

Escolar,Marcelo;Calvo,Ernesto;AbalMedina,JuanManuelyTulio,
Alejandro(comps.)(2015).Un sistema electoral para la democra-
cia. Los orígenes de la representación proporcional.BuenosAires:
SigloVeintiuno.

Estrada,JoséManuel(1927).Curso de derecho constitucional.Buenos
Aires:AtanasioMartínez.

Fabris,Mariano;Ferrari,MauroyBarbero,Héctor(2002).“Elproceso
deampliacióndelsufragiovistoatravésdenormativasprovin-
ciales(1912-1915)”.Cuadernos de Historia. Serie Economía y So-
ciedad,(5):65-84.Córdoba.

FernándezIrusta,P.(2006).“ElPartidoConservadordelaProvinciade
BuenosAiresyelProcesodeDemocratizaciónBonaerense(1908-
1918)”.Estudios Sociales,Vol.31,Nº1:95-135. SantaFe.

Ferrari,Marcela(2012).“Delanaciónalasprovincias.Adaptaciones
delaLeySáenzPeña”.Estudios Sociales,Vol.43,Nº1:183-204.
SantaFe.

FigueroaSalcedo,Manuel(1896).La representación de las minorías.Bue-
nosAires:ImprentadeJ.A.Berra.

Forte,Ricardo(1997).“Latransiciónalliberalismoyelsistemaelectoral
enArgentina:deladoctrinadeJuanBautistaAlberdialareforma
SáenzPeña”.Estudios Sociológicos,Vol.XV,Nº44:371-403.Mé-
xico.

Fúnes,CarlosE.(2015).“ArturoFúnes.Susideaspolíticas”.Revista de
la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Nº14:99-114.Men-
doza.

Funes,Lucio(1942).Gobernadores de Mendoza: la oligarquía.Mendoza:
BestHermanos.

234



Gallo,EzequielyCortésConde,Roberto(1986).La república conser-
vadora.BuenosAires:Hyspamérica.

Gallo,EzequielySigal,Silvia(1965).“LaFormacióndelospartidos
políticos contemporáneos: laUCR (1890-1916)”. EnT.Di
Tella,G.GermaniyJ.Graciarena(comps.),Argentina, sociedad
de masas (pp.125-176).BuenosAires:Eudeba.

González,JoaquínVíctor(1897).Manual de la Constitución Argentina.
BuenosAires:EstradayCía.Editores.

Greppi,Andrea(2007).“Representaciónpolíticaydeliberacióndemo-
crática”.Cuaderno gris, tercera época, Nº9:147-170.Madrid.

Hare,omas(1873).e election of representatives, parliamentary and
municipal. A Treatise.London:Longmans,Green,Readerand
Dyer.

Heaps-Nelson,George(1975).Argentine Provincial Politics in an era of
expanding electoral participation: Buenos Aires and Mendoza,
1906-1918.TesisdeDoctorado,UniversidaddeFlorida.

Herrera,Carlos(2018).“Elfrustradoaccionardeunpartidosocialista
nacionalenlaArgentina(1915-1922)”.Archivos,AñoVII,Nº
13:121-141.BuenosAires.[Enlínea]https://doi.org/10.46688/
ahmoi.n13.51

Hirsch,Leonardo(2016).La República proporcional en Buenos Aires
(1890-1898). La consagración de los partidos políticos en la Argen-
tina.TesisdeDoctoradoenHistoria,UniversidaddeBuenos
Aires.

Hirsch,Leonardo(2021).La consagración de los partidos. Política y re-
presentación en la provincia de Buenos Aires, 1870-1900.Buenos
Aires:EditorialSB.

Hora,Roy(2001).“Autonomistas,RadicalesyMitristas:elordenoli-
gárquicoenlaprovinciadeBuenosAires(1880-1912)”.Boletín
del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravig-
nani,Nº23:39-78.BuenosAires.[Enlínea]http://ravignani-
digital.com.ar/_bol_ravig/n23/n23a02.pdf

Jackisch,Carlota(1993).Los sistemas electorales, sus características y con-
secuencias políticas: el caso argentino. BuenosAires:Fundación
KonradAdenauer.

235



Katz,RichardyMair,Peter(2015).“Loscambiosenlosmodelosdeor-
ganizaciónydemocraciapartidaria:laemergenciadelpartido
cartel”.EnF.CasalBertóayG.Scherlis(comps.),Partidos, sis-
temas de partidos y democracia. La obra esencial de Peter Mair (pp.
23-50).BuenosAires:Eudeba.

Lacoste,Pablo(1990).Hegemonía y poder en el oeste argentino.Buenos
Aires:CentroEditordeAméricaLatina.

Lacoste,Pablo(1991).Los “gansos” de Mendoza: aporte para el estudio
de los partidos provincianos y del modelo conservador, Argentina
(1880-1943).BuenosAires:CentroEditordeAméricaLatina.

Lacoste,Pablo(1993).El socialismo en Mendoza y en la Argentina.Bue-
nosAires:CentroEditordeAméricaLatina.

Lacoste,Pablo(1994).La Unión Cívica Radical en Mendoza y en la Ar-
gentina, 1890-1946.Mendoza:EdicionesCulturalesdeMendoza.

Lichtmajer,LeandroAry(2020).“Repensandoelprocesodeampliación
democráticaenelnoroesteargentino.Redespartidariasycampa-
ñaselectoralesenelespacioazucarerodeTucumán1917-1943”.
Ayer. Revista de Historia Contemporánea,118(2):105-133.

López,MarioJusto(2001).Entre la hegemonía y el pluralismo. Evolución
del sistema de partidos políticos argentinos.BuenosAires:Lumière.

López,MarioJusto(2005).“Cuatrohipótesissobrelanoconsolidación
delaprimerademocraciaargentina(1916-1930)”.Ponenciapre-
sentadaenelVIICongresoNacionaldeCienciaPolítica“Agen-
das Regionales en Conflicto” organizado por la Sociedad
ArgentinadeAnálisisPolítico,Córdoba.

López,MarioJusto(2016).“DelaRepúblicaoligárquicaalaRepública
democrática.Discusiónentornoalaestrategiadelpresidente
RoqueSáenzPeñaparaasegurareléxitodesureformapolítica”.
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vol.13,Nº
46:426-443.LaPlata.

Luis,Natalia(2017).“ArchivodelPoderLegislativodeMendoza:los
diariosdesesioneslegislativascomofuentedocumental”.Traba-
jos y Comunicaciones,Nº45:2-5.LaPlata.

Macor,DaríoyPiazzessi,Susana(2012).“Poderlegislativoydemocracia
electoral.SantaFe1912-1930”.Revista de Historia Americana y
Argentina,Vol.47,Nº2:11-39.Mendoza.

236



Malamud,Carlos(1997).“Liberalesyconservadores:lospartidospolí-
ticos argentinos (1880-1916)”.Estudios interdisciplinarios de
América Latina y el Caribe,Vol.8,Nº1.TelAviv.

Malamud,Carlos(coord.)(2000).Legitimidad, representación y alter-
nancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-
1930). México: El Colegio deMéxico - Fondo de Cultura
Económica.

Malamud,Carlos(2003).“PartidosPolíticos”.EnJ.Pinto(comp.), In-
troducción a la Ciencia Política (pp.322-344).BuenosAires:
Eudeba.

Manin,Bernard(1998).Los principios del gobierno representativo.Ma-
drid:Alianza.

MartínezMazzola,Ricardo(2015).“¿Malespasajeros?ElPartidoSocia-
listafrentealasconsecuenciasdelaLeySáenzPeña”.Archivos de
historia del movimiento obrero y la izquierda,AñoIII,Nº6:53-72.
BuenosAires.[Enlínea]http://hdl.handle.net/11336/51729

MartínezPaz,Marcela(2010).Partidos políticos y régimen electoral. Re-
corrido histórico. Análisis de su legislación.TesisdeMaestríaen
PartidosPolíticos,CentrodeEstudiosAvanzados,Universidad
NacionaldeCórdoba(inédita).

MartínezPeroni,JoséLuis(2002).Krausismo y representación política.
El pensamiento constitucional argentino.Córdoba:AcademiaNa-
cionaldeDerechoyCienciasSocialesdeCórdoba.

Masi,Alejandra(1999).El pensamiento político-constitucional de Julián
Barraquero en el Siglo XIX.TesisdeMaestríaenHistoriadelas
IdeasPolíticas,FacultaddeFilosofíayLetras,UniversidadNa-
cionaldeCuyo.

Mateu,AnaMaría(1980).“LaConstitucióndelaprovinciadeMen-
dozade1910”.Revista de Historia del Derecho,Nº8:247-311.
BuenosAires.

Mateu,AnaMaría(1996).“Poderyrelacionespolíticasyeconómicas
enMendoza,Argentina.1880-1920”.Anuario de Estudios Ame-
ricanos,Vol.LIII,Nº2:99-226.Sevilla.

MellaMárquez,M.;AbreuFernández,V.yotros(1997).Curso de par-
tidos políticos.Madrid:Akal.

237



Micale,Adriana(1995).“Intervencionesfederalesenlosaños‘20.La
otracaradellencinismo”.EnAAVV,Premio certamen “La Legis-
latura y las Ciencias Sociales” (pp.29-59).Mendoza:Honorable
CámaradeSenadores.

Míguez,Eduardo(2012).“Gestación,augeycrisisdelordenpolítico
oligárquico en la Argentina. Balance de la historiografía re-
ciente”.PolHis,Año5,Nº9:38-68.BuenosAires.

Mill,JohnStuart(1861).Considerations on Representative Government.
London:s/d.

Molina,JoséE.(2000).“Sistemaselectoralesysistemasdepartidosenlos
paísesandinos”.Espacio Abierto,Vol.9,Nº4:557-578.Caracas.

Molins,Wenceslao(1914).Patogenia política. BuenosAires:Larrea.
MonteroGibert,JoséRamónyLagoPeñas,Ignacio(2005).“Todavía

noséquiénes,peroganaremos:manipulaciónpolíticadelsistema
electoralespañol”.Zona Abierta,Nº110-111:279-348.Madrid.

MontesdeOca,Manuel([1896]1902).Lecciones de derecho constitu-
cional.BuenosAires:ImprentaLaBuenosAires.

Motura,Nicolás(2020).De la República Restrictiva a la República De-
mocrática. El caso de la Reforma Electoral en Entre Ríos (1912-
1914).TesinadeLicenciaturaenCienciaPolítica.Universidad
AutónomadeEntreRíos(inédita).

Moyano,Javier(2006).Régimen oligárquico y transformación del sistema
político: el caso de las élites conservadoras cordobesas de Argentina,
1890-1930.TesisdedoctoradoenHistoria.México,ElColegio
deMéxico.

Moyano,Javier(2009).“Entrelaautonomíaylasubordinación:go-
biernosyparlamentosenlosespacioslocales.Elcasodelapro-
vinciaargentinadeCórdobaentre1890y1930”.Antíteses,Vol.
2,Nº3:375-396.Londrina.

Nanclares,AbelardoLuis(1952).Legislación de Mendoza.Mendoza:s/d.
Navajas,MaríaJosé(2014).“Lascontroversiasporlareformaelectoral.

Argentina,1873”.Estudios de Historia Moderna y Contemporánea
de México,Nº48:39-67.México.

Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús yompson, José
(comps.)(1998).Tratado de Derecho Electoral Comparado de Amé-
rica Latina.México:FondodeCulturaEconómicadeMéxico.

238



Oddone,Jacinto(1983).Historia del socialismo argentino, 1896-1911.
BuenosAires:CentroEditordeAméricaLatina.

Olascoaga,Laurentino(1919).Instituciones Políticas de Mendoza.La
Paz:EscuelaTipográficaSalesiana.

Olguín,Dardo(1961).Lencinas, el caudillo radical. Historia y mito.
Mendoza:Vendimiador.

Olguín,Dardo(1976).“LosLencinas,losgauchosdeMendoza”.EnF.
Luna(dir.),Los caudillos de este siglo, tomo IV (pp.7-62).Buenos
Aires:EditorialPalermo.

Pani,Erika(2000).“Enbuscadela«democraciareal»:eldebatesobre
larepresentaciónpolíticaduranteelúltimoterciodelsigloXIX”.
Prismas, Revista de Historia Intelectual,Nº4:21-46.Quilmes.

PáramodeIsleño,Martha(1979).“Historiadeunaconvención:La
constituyentemendocinade1898-1900”.Idearium,Nº4/5:73-
94.Mendoza.

Pasquino,Gianfranco(2011).Nuevo curso de Ciencia Política.México:
FondodeCulturaEconómica.

Penadés,Alberto(2005).“Laeleccióndelossistemaselectoralesenlas
primerasdemocracias:1890-1940”.Zona Abierta,Nº110-111:
199-278.Madrid.

PeñayLillo,Silvestre(1992).Actividad política mendocina en los años
1889 a 1914.Mendoza:MartínFierro.

Pereyra,HoracioJosé(1999).“LareformaalaLeyElectoraldelaño
1902.ProyectodeJoaquínV.González”.Sociohistórica,Nº6:
11-51.Ensenada.

PérezGuilhou,Dardo(1977).“Laconvenciónconstituyentemendo-
cinade1916”.Boletín de Ciencias Políticas y Sociales,Nº20:197-
219.Mendoza.

PérezGuilhou,Dardo(1980).“Lareformaconstitucionalmendocina
de1894”.Revista de Historia del Derecho,Nº8:313-329.Buenos
Aires.

PérezGuilhou,Dardo(1983).“Participaciónycontrolenlasleyeselec-
toralesargentinas”.Todo es Historia, Nº197:8-21.BuenosAires.

PérezGuilhou,Dardo(1994).“Representaciónyparticipaciónpolítica
enlahistoriadelconstitucionalismomendocino”.EnJuntadeEs-

239



tudiosHistóricosdeMendoza,Homenaje al Dr. Edmundo Correas
(pp.191-199).Mendoza:EdicionesCulturalesdeMendoza.

PérezGuilhou,Dardo(1997).Ensayos sobre la historia político-institu-
cional de Mendoza.BuenosAires:ImprentadelCongresodela
Nación.

Persello,AnaVirginia(2012).“Labúsquedadela«buena»representa-
ción:losdiferentes«usos»delaproporcionalidad”.Estudios So-
ciales,Vol.43,Nº1:105-132.SantaFe.

Persello,AnaVirginiayDePrivitellio,Luciano(2006).“Lasreformas
delaReforma:delalistaincompletaalarepresentaciónpropor-
cional”.ConferenciadictadaenelSeminario“ProblemasdeHis-
toriaArgentinaContemporánea”.EscueladePolíticayGobierno
UnsamyPehesa,Inst.Ravignani,FacultaddeFilosofíayLetras,
UniversidaddeBuenosAires.

Persello,AnaVirginiayDePrivitellio,Luciano(2009).“LaReformay
lasreformas:lacuestiónelectoralenelCongreso(1912-1930)”.
EnL.A.BertoniyL.dePrivitellio(comps.),Conflictos en demo-
cracia, la vida política argentina entre dos siglos 1852-1943 (pp.
89-121).BuenosAires:SigloVeintiuno.

Piazzesi,Susana(2004).“Unademocraciaelectoralimperfecta.Santa
Feenlaprimeramitaddeladécadade1930”.Estudios Sociales,
Vol.27,Nº1:145-169.SantaFe.[Enlínea]https://doi.org/
10.14409/es.v27i1.2540

Pollitzer,María(2017).“Elgobiernorepresentativobajoescrutiniouni-
versitario.InterlocutoresyproblemasdebatidosenlaFacultad
deDerechoyCienciasSocialesdelaUniversidaddeBuenos
AiresafinesdelsigloXIX”.PonenciapresentadaenlasXVIJor-
nadasInterescuelas/DepartamentosdeHistoria.Departamento
deHistoria.FacultadHumanidades.UniversidadNacionalde
MardelPlata,MardelPlata.

Potter,Anne(1981).“eFailureofDemocracyinArgentina1916-
1930:AnInstitutionalPerspective”.Journal of Latin American
Studies, Nº 13: 83-109. Cambridge. [En línea]
https://doi.org/10.1017/S0022216X00006179

Pucciarelli,Alfredo(1993).“Conservadores,radicaleseyrigoyenistas.
Unmodelo(hipotético)dehegemoníacompartida”.EnW.An-

240



saldi,A.PucciarelliyJ.Villarruel(eds.),Argentina en la paz de
dos guerras, 1914-1945 (pp.65-105).BuenosAires:Biblos.

Puebla,NormaBeatriz(2013).“Lahistoriadelavitiviniculturaatravés
desushacedores:MiguelAiméPouget”.Revista de Estudios Re-
gionales, Nº29:100-126.Mendoza.

Rae,Douglas([1967]2005a).e political consequences of electoral laws.
NewHeaven:YaleUniversityPress.

Rae,Douglas(2005b).“Laleyelectoralcomouninstrumentopolítico”.
Zona Abierta,Nº110-111:87-104.Madrid.

Ramaglia,Dante(1998).Antología de Agustín Álvarez. El pasado y el pre-
sente. Reflexiones sobre moral, política y sociedad.Mendoza:Edi-
cionesCulturalesdeMendoza.

Ramella,Susana(1981).“LareformaelectoraldeSanJuanen1927”.
Revista de Historia del Derecho,Nº9:335-372.BuenosAires.

Richard-Jorba,Rodolfo(1998).Poder, Economía y Espacio en Mendoza,
1850-1900.Mendoza:FacultaddeFilosofíayLetras,Universi-
dadNacionaldeCuyo.

Richard-Jorba,Rodolfo(2009).“Elmundodeltrabajovitivinícolaen
Mendoza (Argentina) durante la modernización capitalista,
1880-1914”.Mundo Agrario,Vol.9,Nº18.LaPlata.

Richard-Jorba,Rodolfo(2011).“LosgobiernoslencinistasenMendoza.
Saludpúblicayviviendapopular,1918-1924”.Avances del Cesor,
Nº8:31-62.Rosario.

Richard-Jorba,Rodolfo(2013a).“Somoselpuebloylapatria.Elpo-
pulismolencinistaenMendozafrentealconflictosocialy la
prensa:discursos,representacionesyacciones,1917-1919”.Re-
vista de Historia Americana y Argentina,Vol.48,Nº1:11-56.
Mendoza.

Richard-Jorba,Rodolfo(2013b).“ConservadoresyLencinistas.Interven-
ciónestatalenlaeconomíavitivinícoladelaprovinciadeMendoza
(Argentina),1914-1922”.Anuario del Centro de Estudios Históricos
“Prof. Carlos S. A. Segretti”,Nº13:129-154.Córdoba.[Enlínea]
https://doi.org/10.52885/2683-9164.v0.n13.22165

Richard-Jorba,Rodolfo(2014).“Elrelatopopulistaylarealidad.La
primeraymayorhuelgadelmagisteriomendocino,1919”.En
F.RodríguezVázquez(ed.),Gobernar la provincia del vino. Agro-

241



producción y política entre la regulación y la intervención (Mendoza,
1916-1970) (pp.91-129).Rosario:Prohistoria.

Richard-Jorba,Rodolfo;PérezRomagnoli,Eduardo;Barrio,Patriciay
Sanjurjo, InésElena (2006).La región vitivinícola argentina.
Transformaciones del territorio, la economía y la sociedad, 1870-
1914.Bernal:UniversidadNacionaldeQuilmes.

Riker,William(1982).“eTwo-PartySystemandDuverger’sLaw:
AnessayontheHistoryofPoliticalScience”.e American Po-
litical Science Review,Vol.76,Nº4:753-766.Cambridge.

Rodríguez,Celso(1979).Lencinas y Cantoni. El populismo cuyano en
tiempos de Yrigoyen.BuenosAires:EditorialdeBelgrano.

Roig,Arturo(1966).Breve historia intelectual de Mendoza.Mendoza:
EdicionesdelTerruño.

Roig,Arturo(1969).Los krausistas argentinos.México:Cajica.
Roldán,Darío(comp.)(2006).Crear la democracia: la Revista argentina

de ciencias políticas y el debate en torno de la república verdadera.
BuenosAires:FondodeCulturaEconómica.

Romanelli,Raffaele(1997).“Sistemaselectoralesyestructurassociales:
elsigloXIXeuropeo”.EnS.Forner(coord.),Democracia, elec-
ciones y modernización en Europa, siglos XIX y XX (pp.23-46).
Madrid:Cátedra.

Romero,JoséLuis(1956).Las ideas políticas en Argentina. BuenosAires:
FondodeCulturaEconómica.

Romero,JoséLuis(1983).El drama de la democracia argentina.Buenos
Aires:CentroEditordeAméricaLatina.

Rosanvallon,Pierre(2004).El pueblo inalcanzable: historia de la repre-
sentación democrática en Francia.México:InstitutodeInvestiga-
cionesDr.JoséMaríaLuisMora.

Sanjurjo,InésElena(2000).“Formacióndeunaelitedeinmigrantesy
criolloseneldepartamentodeSanRafael(Mendoza)ysuinci-
denciaenlapolíticaprovincialenlosprolegómenosdelasanción
delaleySáenzPeña”.Res Gesta,Nº45:109-148.Rosario.

Sartori, Giovanni (1992). Partidos y Sistemas de Partidos. Madrid:
Alianza.

Schmid,Paola(2013).El socialismo mendocino y la construcción de la de-

242



mocracia moderna. El periódico mendocino “El Socialista” (1918-
1921).TesisdeLicenciaturaenHistoria,FacultaddeFilosofíay
Letras,UniversidadNacionaldeCuyo,Mendoza.

Seghesso,MaríaCristina(1970).Las fuerzas y los partidos políticos en la
historia de Mendoza (1852-1890).TesisdeDoctoradoenHisto-
ria,FacultaddeFilosofíayHumanidades,UniversidadNacional
deCórdoba,Córdoba.

Seghesso,MaríaCristina(1981).“Elrégimenelectoralenlaprovincia
deMendozadesdelaLeySáenzPeñaa1930”.Revista de Historia
del Derecho,Nº9:373-413.BuenosAires.

Seghesso,MaríaCristina(1988).“Historiadelrégimenelectoralmen-
docinoanterioralaLeySáenzPeña(1853-1912)”.Revista de
Historia del Derecho,Nº16:429-485.BuenosAires.

Seghesso,MaríaCristina(1991).“Laparticipaciónpolíticaenelcons-
titucionalismoprovincial”.EnC.Jaliff(comp.),Pensamiento la-
tinoamericano (pp.214-222).Mendoza:Ediunc.

Seghesso,MaríaCristina(1997).Historia constitucional de Mendoza.
Mendoza:InstitutoArgentinodeEstudiosConstitucionalesy
Políticos.

Segovia,JuanFernando(1995).“Lareformaelectoralde1873:proble-
mas,programas,actitudeseideologías”.Revista de Historia del
Derecho,Nº23:385-475.BuenosAires.

Serrafero,M.(2018).“MaxWeberylaDemocraciaPlebiscitaria”.Re-
vista Internacional de Sociología,Vol.76,Nº2:2-13.Córdoba,
España. [En línea] https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.2.
16.01630

SolísCarnicer,MaríadelMar(2015).“Losconservadoresargentinos
anteeldesafíodelreformismoylademocratizaciónpolítica:una
lecturadesdelaprovinciadeCorrientes(1912-1930)”.Cuader-
nos de Historia,Nº42:61-83.SantiagodeChile.

Strout,RichardRobert(1968).e recruitment of Candidates in Men-
doza Province, Argentina.ChapelHill:UniversityofNorthCa-
rolinaPress.

Suplee,Joan(2000).“Water,guns,andmoney:theartofpoliticalper-
suasioninMendoza(1890-1912)”.EnJ.BrennanyO.Pianetto,
Region and Nation: Politics, Economics, and Society in Twentieth-

243



Century Argentina (pp.49-69).NewYork:PalgraveMacmillan.
[Enlínea]http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-62844-5

Tato,MaríaInésyCastro,MartínOmar(comps.)(2010).Del Cente-
nario al peronismo: dimensiones de la vida política argentina.Bue-
nosAires:ImagoMundi.

Tello,JoséLuis(2010).“Latransicióndelosgobiernosoligárquicosal
lencinismoenMendoza(1880-1918)”.EnP.Barrio(dir.),Crisis
y transformaciones en la vitivinicultura mendocina (1890-1955)
(pp.11-35).Mendoza:EditorialdelaFacultaddeFilosofíayLe-
trasdelaUniversidadNacionaldeCuyo.

Tibaldo,AgostinayPuig,Lilia(2014).“Partidos,alianzasyfrenteselec-
toralesenSantaFe:cambiosenlaunidaddeanálisisyunanueva
incongruenciametodológica”.Papeles del Centro de Investigacio-
nes,Vol.4,Nº15:143-163.SantaFe.

Timmermann,Enrique(2013).“EljuiciopolíticoaDelfínÁlvarez”.
Revista de Estudios Regionales,Nº29:76-97.Mendoza.

Urbinati,Nadia(2017).“PopulismandthePrincipleoftheMajority”.
EnC.RoviraKaltwasseret al.,e Oxford Handbook of Populism
(pp.570-591).Oxford:OxfordUniversityPress.

UrdánozGanuza,Jorge(2008).“¿DefendióStuartMilllarepresenta-
ciónproporcional?Notascontraunparadigma”.Revista de Es-
tudios Políticos (nueva época), Nº139:13-44.Madrid.

Vanossi,JorgeReinaldo(2014).“LaLeySáenzPeña:unmomentocul-
minantedelaRevolucióndemayode1810”.Revista Mexicana
de Derecho Electoral,Nº5:151-186.México.

Varela,LuisVicente(1876).La democracia práctica. Estudio sobre todos
los sistemas electorales propuestos para dar representación proporcio-
nal a las mayorías y minorías.Paris:ImprentaMotteroz.

Varela,LuisVicente(1877). Debates de la Convención Constituyente de la
provincia de Buenos Aires.BuenosAires:ImprentadeLaTribuna.

Varela,LuisVicente(1907).Plan de Reformas a la Constitución de Buenos
Aires. LaPlata:TallerdeImpresionesOficiales.

WillsOtero,LaurayPérez-Liñán,Aníbal(2005).“Laevolucióndelos
sistemaselectoralesenAmérica:1900-2004”.Colección,Nº16:
47-82.BuenosAires.

244



YanziFerreira,RamónPedro(2002).“LaenseñanzadelDerechoPú-
blicoenlaUniversidaddeCórdoba,1834-1999”.Cuadernos de
Historia, Serie Economía y Sociedad,Nº12:16-52.Córdoba.

Zeballos,Camila(2015).“LaextensióndelsufragioenelUruguayde
1915:unacoyunturapactada”.Revista Uruguaya de Ciencia Po-
lítica,Vol.24,Nº1:133-151.Montevideo.

Zimmermann,Eduardo(1995).Los liberales reformistas. La cuestión so-
cial en la Argentina, 1890-1916.BuenosAires:Sudamericana.

Prensa

Diario Santa Fe (SantaFe)
El Autonomista (Mendoza)
El Intransigente (Mendoza)
El Socialista (Mendoza)
La Actualidad (Mendoza)
La Palabra (Mendoza)
La Prensa (BuenosAires)
La Tarde (Mendoza)
Los Andes (Mendoza)
Noticias (Mendoza)

Fuentes

ArchivodelaHonorableCámaradeDiputadosdelaNación.Expediente
D-950-p-1911(caja15);expediente95-P-1919(caja12);expe-
diente533-D-1921(caja8)yexpediente88-D-1922,(caja2).

ConstitucióndelaProvinciadeMendoza(1910).Mendoza:Edición
oficial.

ConstitucióndelaProvinciadeMendoza(1980).BuenosAires:De
Palma.

GobiernodeMendoza(1926).Dr. Julián Barraquero, su labor parla-
mentaria y jurídica. Publicación ordenada por Ley 894 de la H.

245



Legislatura de Mendoza.BuenosAires:TalleresGráficosdeL.Gu-
tiérrez.

LegislaturadeMendoza(1919).Diario de sesiones de la Honorable Cá-
mara de Diputados de la Provincia de Mendoza, correspondiente al
año1918 (versióntaquigráfica).

ProvinciadeMendoza(1912a).Régimen Electoral de la Provincia de
Mendoza.Mendoza:BestHermanos.

ProvinciadeMendoza(1912b).Anuario de la Dirección General de Es-
tadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1910.
BuenosAires:Imprenta,LitografíayEncuadernaciónKraft.

ProvinciadeMendoza(1917a).Diario de Sesiones de la Honorable Con-
vención Constituyente de 1915-1916.Mendoza:s/d.Dostomos.

ProvinciadeMendoza(1917b).Diario de Sesiones de la Cámara de Se-
nadores.Mendoza:s/d.

ProvinciadeMendoza(1918).Mensaje del Gobernador de la Provincia
de Mendoza, Dr. José Néstor Lencinas, leído ante la Asamblea Le-
gislativa.Mendoza:TalleresgráficosdelaEscuelaAlberdi.

ProvinciadeMendoza(1925).Recopilación de leyes. Desde el 1° de enero
de 1896 hasta el 31 de diciembre de 1924, correspondientes al Mi-
nisterio de Gobierno.Mendoza:LarreayBenzoni.

ProvinciadeMendoza(1938).Recopilación de leyes, segunda serie. Leyes
sancionadas desde el año 1926 hasta el año 1937. Tomo II.Men-
doza:s/d.

ProvinciadeMendoza(s/f ).Diario de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores de la Provincia de Mendoza. Sesiones ordinarias año
1916.Mendoza:s/d.

RepúblicaArgentina(1912a).Diario de sesiones de la Cámara de Dipu-
tados. Tomo IV - Sesiones Ordinarias, 1911.BuenosAires:ElCo-
mercio,ImprentayEncuadernación.

RepúblicaArgentina(1912b).Diario de sesiones del Honorable Senado
de la Nación. Sesiones de prórroga, 1911.BuenosAires:ElCo-
mercio,ImprentayEncuadernación.

RepúblicaArgentina(1916).Tercer Censo Nacional, levantado el 1 de
junio de 1914. BuenosAires:TalleresGráficosdeL.J.Rossoy
Cia.,tomoII.

246



RepúblicaArgentina,MinisteriodelInterior(1921).Intervención Na-
cional en la Provincia de Mendoza. BuenosAires:Establecimiento
GráficoA.deMartino.

SáenzPeña,R.(1910).Discursos del Dr. Roque Sáenz Peña al asumir la
Presidencia de la Nación.TalleresgráficosdelaPenitenciaríaNa-
cional.

247



Colección Tesis 

Títulos publicados (disponibles en
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/553)

Trans-accionessemióticas.Alteraciones,presencias,diálogos.
Unaincursiónalaexperienciadeltrabajoambulante
Javier F. H. Chemes
ImpactodelaspolíticasdeoffsetenSudamérica.Argentina,Brasil,ChileyPerú
durante2000-2017
Pablo Américo Aramayo
Eldilemadelosintelectualesargentinos.Revolución,democraciaypoder
Baal Delupi
Géneroaudiovisualescolar.Teoríaymetodologíaparaelanálisisdevideos
realizadosenelnivelsecundario
Diego Agustín Moreiras
Narrarlafrontera.Relatos,experienciayvidacotidianaenlosumbralesdela
alfabetizaciónsemiótica
Froilán Fernández
TransformaciónagrariaenlosvallestempladosdeJujuy.Lasituacióndelos
productorescampesinosenfincaElPongo.1980-2015
María Eugenia Calvó
Configuracióndeunamatrizidentitariaformativaapartirdeunanálisisde
tesinasdeComunicaciónSocial
Vanina Ramé 
Lainvencióndelrancho.Análisisdelaconstruccióndiscursivadelhábitatrural
enprogramasdedesarrolloenelnoroestecordobés
María Inés Sesma
Comunicación,participaciónydiplomaciaenlosmovimientossociales.Las
TICylaconstruccióndediscursosenmediosdigitalesacercadelosmapuches
enlaPatagoniaargentino-chilena
Jorge Luis Dallera
Elperonismorevolucionarioduranteelprimertramodelareconstrucción
democrática.UnamiradadesdeCórdoba
Ernesto Roland
ElÍndiceEME:unmododeevaluarrobotsycomputadorasparaeducacióninfantil
Martín Ignacio Torres
LacosechadecañadeazúcarenTucumán:cambioseinnovacionesentre1960-2005
Unestudiosociotécnicodemecanizaciónagrícola
Marcos M. Ceconello
MediatecasycanalescooperativosapartirdelaLeydeServiciosdeComunicación
Audiovisual.ElcasodeMediatecaColsecor
Patricia Denise Gualpa

248



Lapoliticidadpopularentreelfindelciclokirchneristayeliniciodelgobiernode
Cambiemos:haciaunapragmáticadelagubernamentalidad
María Luz Ruffini
Loquefueunparaíso,setornóuninfierno.Experienciaseducativasdeinfanciasen
unhogarescueladelaciudaddeCórdobaduranteladécadade1950
Mariano Pussetto
Biologíasintéticayproduccióndebiocombustibles.Unanálisisenelmarcodela
teoríacríticadelatecnologíadeAndrewFeenberg
Ariel Goldraij
Participaciónpolíticafemenina:escenarios,prácticaseidentidadesenelradicalismo
yelperonismo(Córdoba,1945-1955)
Marina Inés Spinetta

Conlagenteadentro.Apuntesparapensarlainclusiónsocialenlaproduccióndel
hábitat.LaexperienciadeBariloche
Virginia Martínez Coenda
¿Quépuedeunespacio?SacrificioambientalysubjetividadesdisidentesenItuzaingó
Anexo(Córdoba,Argentina)
Fernando Vanoli
ReformaspolíticasenlaCórdobareciente(2001-2008):susefectossobreelsistema
político-electoralprovincial
Nadia Kohl
Escuela y niñez: conflictividades cotidianas y relaciones sociales en contextos
depobrezaurbana
Gustavo Enrique Rinaudo
LasimplicanciasdelaUniónEuropeaenlapolíticaexteriordeEspaña(1996-2004):
eltratamientodelasmigracionesenlasrelacionesbilateralesconEcuador
Silvana E. Santi Pereyra
Lapalabra,lapolítica,lavida.Estética ypolítica enlastrayectoriasyproducción
intelectualdeEduardoGaleanoyFranciscoUrondo:1955-1976
Gabriel Montali
“Me voy para estudiar, estudio para volver”.Unestudiosobretrayectoriaseducativas
conjóvenesdeunalocalidaddelinteriordelsurcordobés:entrelauniversidad,el
puebloyeltrabajo
Carla Falavigna
Editorialesliterariasenelcambiodesiglo:entreelmercado,laautogestiónyeldis-
frutecultural
Lucía Coppari
Territorialidadyresistenciascampesinas:elconflictodeLosLeones(Mendoza,Ar-
gentina)
Gabriel Liceaga
LiteraturaynarcotráficoenColombia(1994-2011).Laconstruccióndiscursivade
laviolenciaenlanovelacolombiana
Vanessa Solano Cohen

249



Escuela,Estadoysociedad:unaetnografíasobremaestrasdelaPatagonia
Miriam Abate Daga
OficialismoyoposiciónengobiernosposneoliberalesenelConoSur:loscasosde
Kirchner-ArgentinayTabaréVázquez-Uruguay
Iván Tcach
Prácticasderesistenciadelosproductoresfamiliaresenelagrouruguayo
Virginia Rossi Rodrígue
LoslineamientosyestrategiasdeldesarrollodelBancoInteramericanodeDesarrollo
1960-2014.Análisiscrítico
Guillermo Jorge Inchauspe
¿Quéeslaescuelasecundariaparasusjóvenes?Unestudiosociohermenéuticosobre
sentidossituadosendisímilescondicionesdevidayescolaridad
Florencia D’Aloisio
Estrategiasdeorganizaciónpolítico-gremialdesecundarios/as:prácticaspolíticasy
ciudadaníaenlaescuela
Gabriela Beatriz Rotondi
“Noerasolounacampañadealfabetización”.LashuellasdelaCREARenCórdoba
Mariana A. Tosolini
Elturnonoche:tensionesydesafíosanteladesigualdadenlaescuelasecundaria.
EstudioetnográficoenunaescueladelaprovinciadeCórdoba
Adriana Bosio
ElPartidoNuevodeCórdoba.Origeneinstitucionalización(2003-2011)
Virginia Tomassini
Lacirugíaestéticaylanormalizacióndelasubjetividadfemenina.Unanálisis
textual
Marcelo Córdoba
Laextensiónruraldesdelacomunicación.LosextensionistasdelProgramaProFeder
delINTAenMisionesfrenteasusprácticasdecomunicaciónconagricultores
Francisco Pascual
ArtesdehacerenEncuentrosCulturalesdelaProvinciadeCórdoba,2010-2013
Florencia Páez
Estadoslocalesyalteridadesindígenas:sentidossobrelainclusiónhabitacionalen
ElImpenetrable
Cecilia Quevedo
LaintegracióndelaRegiónNortedeSanJuanylaIVRegióndeChile(LaSerena
yCoquimbo)
Laura Agüero Balmaceda
Lasformasdehacerpolíticaenlaseleccionesmunicipales2007deVilladelRosario
Edgardo Julio Rivarola
Análisisdeunaestrategiadidácticaydelosentornosdigitalesutilizadosenla
modalidadB-Learning
Liliana Mirna González

250



EnseñarTecnologíaconTIC:Saberesyformacióndocente
María Eugenia Danieli
Devidaomuerte.Patriarcado,heteronormatividadyeldiscursodelavidadelacti-
vismo“Pro-Vida”enlaArgentina
José Manuel Morán Faúndes
LógicadelriesgoypatróndedesarrollosustentableenAméricaLatina.Políticasde
gestiónambientalmenteadecuadaderesiduospeligrososenlaciudaddeCórdoba
(1991-2011)
Jorge Gabriel Foa Torres
Elneoliberalismocordobés.Latrayectoriaidentitariadelperonismoprovincialentre
1987y2003
Juan Manuel Reynares
MarxismoyDerechosHumanos:elplanteoclásicoylarevisiónposmarxistade
ClaudeLefort
Matías Cristobo
ElsoftwarelibreysudifusiónenlaArgentina.Aproximacióndesdelasociologíade
losmovimientossociales
Agustín Zanotti
DemocraciaradicalenHabermasyMouffe:elpensamientopolíticoentreconsenso
yconflicto
Julián González
Radios,músicadecuartetoysectorespopulares.Análisisdecasos.Córdoba2010-
2011
Enrique Santiago Martinez Luque
Soberaníapopularyderecho.Ontologíasdelconsensoydelconflictoenlacons-
truccióndelanorma
Santiago José Polop
Cambiosenlospatronesdesegregaciónresidencialsocioeconómicaenlaciudadde
Córdoba.Años1991,2001y2008
Florencia Molinatti
Seguridad,violenciaymedios.Unestadodelacuestiónapartirdelaarticulación
entrecomunicaciónyciudadanía
Susana M. Morales
Reproducciónalimentaria-nutricionaldelasfamiliasdeVillaLaTela,Córdoba
Juliana Huergo
Witoldoysusotrosyo.Consideracionesacercadelsujetotextualysocialenlano-
velísticadeWitoldGombrowicz
Cristian Cardozo
Géneroytrabajo:MujeresenelPoderJudicial
María Eugenia Gastiazoro
Luchas,derechosyjusticiaenclínicasdesaludrecuperadas
Lucía Gavernet

251



Transformacionessindicalesypedagógicasenladécadadelcincuenta.Delocasode
laAMPCalaemergenciadeUEPC
Gonzalo Gutiérrez
Estrategiasdiscursivasemergentesyorganizacionesintersectoriales.CasoNingún
Hogar Pobre en Argentina
Mariana Jesús Ortecho
Vacilacionesdelgénero.Construccióndeidentidadesenrevistasfemeninas
María Magdalena Uzín
Literatura/enfermedad.EscriturassobresidaenAméricaLatina
Alicia Vaggione
ElbloquismoenSanJuan:Presenciayparticipaciónenlatransicióndemocrática
(1980-1985)
María Mónica Veramendi Pont
Lacolectividadcoreanaysusmodosdeincorporaciónenelcontextodelaciudad
deCórdoba.Unestudiodecasosrealizadoenelaño2005
Carmen Cecilia González
“Sevamo’aladedios”.Migraciónytrabajoenlareproducciónsocialdefamilias
bolivianashortícolasenelAltoValledelRíoNegro
Ana María Ciarallo
Lapolíticamigratoriacolombianaenelperíodo2002-2010:elprogramaColombia
NosUne(CNU)
Janneth Karime Clavijo Padilla
Elparconceptualpueblo-multitudenlateoríapolíticadeThomasHobbes
Marcela Rosales
Elforovirtualcomorecursointegradoaestrategiasdidácticasparaelaprendizajesig-
nificativo
María Teresa Garibay
“Mequiere…mucho,poquito,nada…”.Construccionessocioafectivasentreestu-
diantesdeescuelasecundaria
Guadalupe Molina
Biocombustiblesargentinos:¿oportunidadoamenaza?Laexportacióndebiocom-
bustiblesysusimplicanciaspolíticas,económicasysociales.Elcasoargentino
Mónica Buraschi
Educaciónyconstruccióndeciudadanía.Estudiodecasoenunaescueladenivel
mediodelaciudaddeCórdoba,2007-2008
Georgia E. Blanas

252


