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Presentación del dossier “Los partidos políticos 
argentinos: viejos problemas, nuevas perspectivas 
(siglos xix y xx)”

Facundo Galván*
Ignacio López**

Con el sufragio universal, pues, el sistema de partidos adquiere una 
nueva propiedad. Mientras la sociedad politizada sigue siendo una 

sociedad relativamente pequeña y de élite, el sistema de partidos puede 
mantenerse en estado fluido. Pero cuando la sociedad general pasa a estar 
politizada, las normas de tráfico que enchufan a la sociedad en el Estado, 
y viceversa, se establecen conforme a la manera en la cual se estructura el 

sistema de partidos.
—Giovanni Sartori (1992-63)

La investigación de la historia política constituye una fuente invaluable de 
datos, evidencia y casos, y permite con su avance el desarrollo y la actua-
lización continua de la ciencia política. El seminal trabajo de Sartori (1992) 
que citamos como frase inicial para prologar este dossier es quizás una de 
las evidencias más contundentes respecto al uso de la historia de los parti-
dos políticos a fin de sostener una formulación teórica, que revolucionó la 
forma en la que se estudian tanto la competencia como los sistemas de par-
tidos a nivel mundial. Ese diálogo continuo entre la investigación histórica 
y la politológica es, justamente, el que inspiró las bases de este dossier.

La Argentina, desde 1983, vive el período de competencia electoral pro-
longada más extenso en toda su historia. En 2023 se cumplirán cuarenta 
años de democracia electoral continuada y, con esa cifra, se superará am-
pliamente a cualquiera de los períodos previos. Al compás de la fortifica-
ción del sistema universitario y de los organismos nacionales y provinciales 
de investigación en estas cuatro décadas de democracia, ha sido notorio el 
incremento de estudios sobre partidos y elecciones durante los siglos xix y 
xx, con un profuso trabajo de archivo. En los últimos años, un fuerte impul-
so desde la ciencia política ha estado vinculado a los partidos y su funcio-
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namiento en la era de recuperación democrática, pero también se han for-
talecido estudios en clave historiográfica, como los recientes dossiers sobre 
historia de los partidos políticos argentinos de Bonaudo y Tcach (2020), y 
de Hirsch y Reyes (2021), por solo mencionar a los más recientes. Por esa 
razón, en el marco del Proyecto de Investigación en Historia de los Partidos 
Argentinos, radicado en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales 
(IDICSO) de la Universidad del Salvador y, en conjunto con la cátedra ho-
mónima que se dicta en la Licenciatura de Ciencia Política de esa misma 
universidad, hemos impulsado este dossier, dedicado en forma específica a 
una temática con mucho potencial en el campo de los estudios sobre histo-
ria política argentina.

Este dossier ha sido pensado con una mirada federal y paritaria. Para la 
evaluación de todos los artículos remitidos, se dispuso un criterio paritario 
de género, con igual número de colegas evaluadoras y evaluadores, como 
así también se ha convocado una mitad de profesores de universidades del 
AMBA y otra mitad del resto del país. Fruto de esos criterios, entendemos 
que la mirada alcanzada por los artículos que lograron acceder a publica-
ción ha sido rica en perspectivas.

Abre el dossier el artículo de Nicolás Taccone “Conflicto entre elites y 
expansión del sufragio: Buenos Aires, 1821”, donde se analizan —a través 
de process tracing— las estrategias que el grupo rivadaviano en la provincia 
de Buenos Aires impulsó para la reforma electoral de 1821. En una contri-
bución rica en diálogo entre la historia y la ciencia política, el autor con-
cluye que dichas estrategias no solo se orientaron a aumentar la eficiencia 
y legitimidad del sistema político, sino que también buscaron afianzar la 
supremacía de este grupo político frente a otros sectores de la elite dirigente 
en la Buenos Aires de la “feliz experiencia”.

Leonardo Hirsch en su contribución titulada “Un análisis del desem-
peño electoral de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires en 
tiempos de la política del Acuerdo (1890-1898)” reconstruye de la política 
partidaria finisecular en el distrito, el autor realiza allí un análisis cuantitati-
vo del nivel de movilización y de la competencia interpartidaria y, también, 
da cuenta de las negociaciones llevadas a cabo por las agrupaciones en tor-
no a la elección del Poder Ejecutivo provincial. En la recuperación de la 
política bonaerense, Hirsch pone en cuestión la habitual consideración del 
período anterior a la Ley Sáenz Peña como caracterizado por un régimen 
político excluyente, exclusivo y unánime.

María José Valdez en su artículo “Candidatos, candidatos por doquier. 
Asociaciones y vida política porteña durante las décadas de 1910 y 1920” 
rescata un aspecto particular de la política porteña durante el período 1912-
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1930 a través de un profuso relevamiento periodístico: aquel orientado a la 
formación de asociaciones y agrupaciones que, apelando a la “independen-
cia” como valor, participaron de manera activa en las campañas electorales 
durante esos años. La autora pone en evidencia que esas organizaciones 
daban cuerpo a la existencia de una sociedad porteña mucho más compleja 
y heterogénea en una rica reconstrucción de los momentos electorales.

Andrés Abraham, por su lado, reconstruye la trayectoria de la Unión 
Cívica Radical Lencinista (UCRL) como partido político de la provincia de 
Mendoza, desde su origen en 1921 hasta el surgimiento del peronismo en 
“Una cuestión de familia. La UCR Lencinista y la aporía de su instituciona-
lización en la primera etapa de la democracia mendocina (1921-1946)”. El 
autor busca ponderar en su derrotero como fuerza política la incidencia de 
notas como el personalismo, el nepotismo y el patrimonialismo. Así, plan-
tea que tales aspectos —junto con el peso de los liderazgos carismáticos, 
construidos por sus figuras principales: el “Gaucho” y el “Gauchito” Len-
cinas—afectaron la unidad interna y la competitividad como partido luego 
de la desaparición física del segundo Lencinas en 1929, lo que dio pie a 
un proceso de faccionalismo, dispersión de las bases y caída del respaldo 
electoral.

En su artículo “El Partido Comunista en Santiago del Estero: fundación y 
desarrollo en las primeras décadas del siglo xx (1917-1930)”, Héctor Daniel 
Guzmán Alcaraz describe la historia del Partido Comunista en Santiago del 
Estero, en el período de 1917 y 1930. El autor se centra en los propósitos y la 
lógica política que rodeó al surgimiento de los comunistas en la provincia 
hasta 1920. Luego, se focaliza en la manera de organización partidaria que 
fue tomando el PC local, a la luz de las directivas y conflictos internos que 
sufrió la dirección nacional entre 1921 y 1930.

Ignacio López analiza la trayectoria del universo radical de la provincia 
de Santiago del Estero entre el inicio de la república radical y el golpe de 
1943 en su contribución “De ‘blancos’ y ‘negros’ a ‘pálidos rosados’. Una 
historia de las disidencias del radicalismo santiagueño (1916-1943)”. A tra-
vés de la exploración de conjunto de fuentes periodísticas y archivísticas, 
y en diálogo con la historiografía local, busca describir ciertas trayectorias 
grupales e individuales del complejo radical santiagueño. Un análisis de 
doble registro —del sistema de partidos local o subnacional, y una pano-
rámica del sistema nacional— le permite al autor poner en relieve aspectos 
diferenciales de esta constelación radical en el concierto de partidos políti-
cos del período.

Florencia Campo en “Los modos del peronismo. Otra mirada sobre la 
formación de la identidad peronista” recorre las perspectivas sobre la cons-
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titución de la identidad peronista. La autora sostiene que algunas de esas 
recuperaciones, desde el interior del país, analizaron la particular forma-
ción de los “peronismos locales” a fin de iluminar la comprensión sobre 
la articulación de la nueva identidad. Estas miradas, subraya Campo, al 
ubicar su atención sobre la escala local advirtieron aspectos interesantes en 
relación con la vida partidaria y su organización, las “segundas líneas” y las 
prácticas políticas, entre otros elementos. Estas relecturas le ofrecen a Cam-
po, al mismo tiempo que pone en discusión a la literatura de modo intenso, 
indicios para (re)pensar modos diversos de homogenizar aquel campo soli-
dario que le da forma a toda identidad política.  

Rebeca Camaño Semprini en “En los intersticios del poder: los parla-
mentarios durante la construcción partidaria del peronismo (Córdoba, 
1946-1952)” se propone revisitar los procesos de construcción partidaria 
del peronismo con la mirada situada en el rol desempeñado por sus repre-
sentantes cordobeses en el Congreso de la Nación. La autora sostiene que 
el anclaje de estos legisladores en los espacios locales y departamentales 
les permitió construir “intersticios de poder” desde los cuales resistir a la 
dirección central del partido y proponer alternativas organizacionales. En 
un ejercicio lúcido que combina los aportes de la historiografía con los de la 
sociología política, y a partir de una reducción y juego de escalas, la autora 
busca dar una reconstrucción “densa” de dos dirigentes cordobeses y arti-
cular los niveles macro y micro en la recuperación de estos procesos.

En su artículo “El Partido Comunista de la Argentina: un balance de su 
línea de Frente Popular, su accionar político y sindical en la década peronis-
ta”, Silvana Staltari realiza un balance de la estrategia político-sindical del 
Partido Comunista Argentino de Frente Popular y durante los dos primeros 
gobiernos peronistas. Con la intención de indagar en la construcción del 
planteo estratégico frente al triunfo de Juan Domingo Perón en las elec-
ciones de febrero de 1946, la autora da cuenta de los posicionamientos y 
las tácticas del PC a través de documentación partidaria y aquella presente 
en Orientación, La Hora y Nuestra Palabra. Asimismo, recorre las discusiones 
teóricas pero también el trabajo de organizaciones intermedias, y de comi-
tés barriales y de lucha que le permitió al partido el contacto cotidiano con 
los sectores populares. Con estos objetivos, Staltari brinda un sustancioso 
aporte al conocimiento acerca de una de las principales corrientes ideológi-
cas con inserción entre los trabajadores y su deriva en los años peronistas. 

Finalmente, cierra el dossier Martín Mangiantini con su contribución 
“Pensar la izquierda en clandestinidad. La experiencia del Partido Socialista 
de los Trabajadores ante el terrorismo de Estado (1976-1979)”. En el artícu-
lo, el autor aborda una expresión trotskista dentro de la izquierda argentina 
de los años setenta, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), durante 
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el contexto de mayor represión bajo el terrorismo de Estado. Mediante un 
análisis de la documentación interna, Mangiantini analiza el modo en el 
que la represión y la clandestinidad pesaron sobre la organización partida-
ria, su dinámica interna y sus mecanismos de intervención y de militancia. 

En suma, las contribuciones presentes en este dossier abarcan un con-
junto de problemas vinculados a los partidos políticos argentinos a lo largo 
de dos siglos de historia nacional. Diversos temas relativos a las prácticas y 
dinámicas político-electorales; distintas formas de organización, estructu-
ras y agendas internas; el universo de discursos, ideas y representaciones 
sobre la propia identidad y sobre los adversarios; y procesos que recuperan 
trayectorias, dinámicas y comportamientos en el sistema de partidos multi-
nivel de las agrupaciones son tratados por los autores y las autoras de esta 
compilación.

Los coordinadores de este dossier desean, asimismo, dedicar este esfuer-
zo colectivo en forma destacada a la memoria de Silvana Staltari, por su 
labor como historiadora y por su empeño y trabajo sostenido en tiempos de 
profunda adversidad.
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