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fncertidumbres de la transiciôn
democrâtica en América Latina

Ffâncisco W'effort

ffil I pmceso de transrcr6n estÀ por su propra .ûrdâd y carâclerisdcâs, l|eno de rncertrdumbres.
I lE I iy"-:" constderar esra ldea coûo obvta y podeiûod tr miâs letos en el mtsmo radoctrto, y
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o9.a*do coû Â9"J' prreworskt en algo que ro es de nlnguna oanera obvto y que ê'.r-'r por ro demâs, esencral la rncertrdumbr€ constrtuye nno de ros aspecos esencrares der iuego de-mocrâtlco, ra democ.acra' drce przeworskr, eûerge co@o un 'corctuget ôwcome oJ cot11flras-, ;.r-resoi-tâdo contlng€nte de tros coûdfutos. En €ste senddo, la preoûrpacton lor h certldumbre àn bs resultadosdel iûego polidco pùede s€r un resâbro de ra m€ntandad auiorit""â co-o dlce un sùgereûe tituro dela trad'cd6n b'stleùa de ur articuro t ruy celebrado de przeworskr "a'oa [a rrcenrd.;l"e y se.:s ae,ûocrâtlco" (r),

.. . RTlgcFlos coûlo esros, sLr embargo,. no deben _adem:i,s que no pretenden, llevamos a tomar corullan(ulo la atmosl€ra que errvuerve las û'anslclones polidcag que hoy pfesenclamos en el cono su..Me parece evldeûte qùe, por lo menos en argunos casos, exrsten moûrôs para te.rer serros curdados.
ljna c9:a ej la lncerrtdumbre que se da cooo norm.l y necesarta en el luâgo democrâttco. Oùa es larrcerqoumDre que acompana el proc€so blst6clco de paises reclén salldos de regimenes aulorltâflos vque ueîe que ver con tas p.optas poslbtldades de tÛlpl,aJltad6n de un égtmen democrârlco,

Tampoco câb€, me pârece, por lo mc-
nos por ahora, idenlificar esÉ âûnds-
fer. de inseguridad con rcsp€cto al
desarrollo de la transicidn con el de-
sencanto que se observâ er algunos
paises, como Espâna. El desencanlo
puede significfi en el caso de Espâfla,
decepci6n, desinrerés, inmovilizacitt,
etaétem, frcnte a uû cuadlo institucio,
nal democÉtico que se puede conside-
mr como algo ûo solamer@ adquirido,

Triducciôn d.lporùglé! por Cqilir Rrcbù&.
dêl .3p, t rPoribdrdâdd de E!cs?, det do-
cn ûtô l.c.nea da taûiç.o M Ahtri.r
lrit4 ILDES, Rio .L JùciF, 198?. Es|e Ei,
b, d 3u fodr ini.iôI, riflid dc uEû. DiB
Ls discusiees dêl Iv EncueorF d.i Fob Cmô
Sù, @yo lèn ental fu.: "Dendn.ia: rst,
no sè plnicip!? , .fe.rùi.b d SùÈ C{E.in!,
Breil, 13 d 15 d. nôvidbE dc 1937. p!r-
ùcipâM a .r. Enocnùq Ealizdo d cl
patræinio de ILDts, pollri6 . i.rel€c6'tèr
<lmar,rior y lei.lisar de Arsenlin{, Bnsil.
Chil., Pragury y Udgu.y, En uâ ,€sùndà
ôporlùnidrd, Âre distido d ù Sdinliio de
CEDEC (22 d. ù't dê 1968). El add lgr
dræ r bdd sùr @lcers t mplnerc. l$ crt-
uot r mat nor qùè lc Fmitieù d.rie 3ù
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sino que Émbién coûsolidâdo. Si qui- la p,osibilidâd dc consolidâcidn de los
srérûnos una del-inicidn. tâi vez poda- procr\o\ de Eansicidn democrâùca
rnos ver en el desrncânto la de(epcidn que e.tdn-en curso,
0e lâ parucrpacjôn, o Ia decepcidn de De e.r modo. ta cuesl!6n _cenrJal
los pârlcipantes. Son los sueios de- en otros conlexbs. de c6mo Danr. ioar
mocrâticos -muchos de ellos sin bâse de la democmcia no es tod;uia, p;u
rcâl ni en la experiencia ni en lâ !eo- nosotros, lâ de c6mo participâr de'una
raa, pero mucho tiempo espcrâdos- democracia consolid;da. Eit" es un
que se des€asun antf los primeros fra- problema muy imponânle en si mis-
casos I las numerosas dificulhdes. mo. que e. posible de recon(rer en Iâs
por lo demâs tan comunes en las fases dcmocÉciâa mrs firmes y taalicionâ_
iniciales de Ia consolidacidn de Iâs de- les del mundo, entre las que se cuenE
mo.racias. h de la propiâ Inglalena. I-a cuestidn
. El desencânùo âgrara lâ incerd, central aquies ,e-n algunos casos co-
dumbre, r|ero rc es lâ misma cosâ. No mo Chile y pamguay_la de conquisrâr
niego que ya sc puede enconhâr stgo ta oemocrâcia. o-coÂo en era.iilla oi
0e desrncanlo en algunos paises del con\tlltirla. pero es cicrto que ni en
tono 5ur,-en esçrcial en Argentina y los casos mâs avanzados. como son
en ErÀslr, p€ro esle ûene, en lodo ca. Argenùna o Uruguay. donde se rata
so. un.senooo ûlerene. cuyâ especi. de reconslruir lâ demc,c.acta. podnâ_
Ircrdad.esÉ definida por el cuadro de mos decû que estâmos anE ransj,
Inceruoumbre en que nos encontrâ_ cione! democrâticas consolidâdas, aun
mos, LÀs p(rsonâs, prenso, no s€ de- cuândo Uruguay se encuen0e muv
sencanran_con la demo(racia a ta cual prdximo de ello. ta cuesridn de h p;-
se acceûo: por et coolJzrno, palef,en dcipacidn en la democrâria en Afiéri_
no creer en la posibilidad de aceder câ tâtinâ pone en cuesùdn lâ Dosi_a ella, En oûâs palatras: las preo(u- biUdad de'la prop,a aernocracia.'--'
paclones por la suerte de la democra- Exisæn nùmèrosos articulos so_
ciâ en el Cono SÙI tieæn que ver con bre lâs luchâs por la dernocracia y o-
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bre los procesos de transicidt en cu$o
en Américâ Lâtina, y en pâriiculù en
ei Cono Sù. No pretendo hacer âqui
un bala.nce bibliogrâfico sobre el te_
ma, lo quo me hubiem exigido mucho
nâs lecturÂ do Ia que me fùe Posible
en el qempo que dispus€; Pero sl no
puedo hâcer ese balânce, pretendo si
hacerlo de las cuestrones a las que
eilos -âl me'tos las mâs importanæs-
se refiercn. I-o que el leclor iene en
sùs mânos ôs, por taflto, un trâbaJo
pretimimJ y reconocidïnen@ incon-

Los Focesos d€ tmnsicidn e$in
rodesdos de unâ aûndsferâ de incertl-
dumbre que, en vez de conclusiones,
exige de los ;nvestigâdores la capaci-
dâd de formular lâs preguntâs âcertâ-
das, Es esta la tenlativa que se hace se
hace en esrc n-Àbajo. Si tras estâ btis-
quedâ llegamos a algunas respuesbs
seguras, tanto mejor, Y mejor aûn si,
âdcmds de un cuestonamiento que
sâl.isfaga nuest a curiosidad intôlec-
!ual, Ilegamos tâIlrbiéû a 1âl perspec-
tivâs de accidn que contribuyan a de-
lineâr los rumbos de ouestm lucha por
la dcmoqacla o, donde âquclla yâ hâ
ilegado, a su consolialâcidn.

,Poslbtldades d€ retroceso?

En el simposio sobre lâ tsansicidn
brasileffâ, realizado recietFmenrc en
lâ Universidad de sâo Paùlo, Guiller-
mo O'Donnell expresd unâ inquietud
suya (y de muchos ale sus colegas bra-
silenos), âl afirmar que la iransicidn
brâsilefla es6riâ amenazâda de "muer-
rc lenra'. Digase. de pasâalâ, que sien-
do pesimista en relacidn ai proceso .
brasil€io, O'Donnell no llega a ser
propiamente optimi$a en relacidn â
las posibilidados de transicidn en su
propio paô, Argenlinâ- En el caso de
Brasil lo que inæresâba, do manem
mâs directâ, en lâs discusiones ocurri-
das en la Udversidad de Sao Paulo-
las razone.s de la preocupâcidn de
O'Donnell son, sobro lodo, de natunt-
leza politica. Râzones politicâs diver-

sas! que comienzaD Por ol alto grado
de control de los herederos del égi-
men an@.ior sobrc el proceso de tran'
sici6n, el continuismo de las pÉcticâs
pâFarcales y clientelislâs Predomi.
nanles en el escenario politico brasile-
ro, la heterogeneialâd y desorganizâ-
ci6n de los sectores populares que fa-
ciliûn lâ existencia de una "simbio-
sis" entre bùrguesla y E$ado, lo que
a su vez, toma mâs diIÏcil ol câmino
de la modemizacidû y de Ia democrâ-
tizâcidn de lâs relaciones socialos en
el pâis. t

Los obs€rvadores brasileûos ale la
politica brasilena, especiâlmonle sr es-
tén sihrados a la izquierdâ (o c€rca de
alguna posicidn do izquierda), han si-
do rodaviâ rûfu duros en la evâluacidn
de las persp€ctrvas actuales de la t.an-
sici6n. Comenza.on desde hace algûn
tiempo lâi crilcâs a la aansicidn bra-
sileûa, senâlândo insuficienciâs e im-
pedimenbs que la lievarÉn a un fatal
inmovilismo y a una consecuento re-
gresi6n aulorilaria. Quien pretendâ rî-
teriorizarse de eso fneâ en su inicio,
hâria bien en leer ur,a famosa eotre-
vista de Raymundo Faoro. fechada en
1985, bajo el sugerente y polémico
dtulo dc 'El Estado Nuevo del PMDB".
FÂoro alude a la conlinuidad del auto-
riLdsmo en el centro de la PmPiÀ

, transiciôn democrâtica, cùândo asocia
a la Nueva Repfblica al recuerdo del
Estâdo Nuevo, o soa a la dictadùm de
Vargas de 193?-45, y cùando evocâ
las imâgenes en tomo del régimen de
1964 como €l 'Estado Nuevo de lâ
uDN" 3. llay tiambién quienes, como
Luciano Mârtins, clitica la propiâ no-
ciôn de uûa "transicidn democÉticâ"
âfirmando que, al de@minarse "de-
mærâ[ca" una fansiciôD cuyo fin no
sô puede conocer de anæmano, sôlo se
consigue hacer un ejercicio de "wis/t-

fu thinking" y confindir el anâlisis
de los hgchos ',

Las evaluaciores Polémicâs,
siempre e inevitablemenlô polémicas,
en tomo de la taansiciôn sùgen en
todlx los dmbitos do la izquierda bra-
silefla. lTenemos que co[sideûr o no.
la posibilidad de retroæsos?
Ante preguotâs como estâs, soû fre-
cuenæs en la izquierala evaluaciones
del tipo "la transiciôn se detuvo", "se
corgel6", "s€ poalri6", et élcra. En el
Parrido de los Tnbâjâdoras (PT), que
siempre so carâcterizd por una nitialâ
oposicidn al régimen mililâr y al go-
biemo dc lâ Nueva Repdblicâ, la eva-
luâcidn predominante es que €stâmos
ante una transicidt de tipo conservâ-
dom que, âd€mâs, vâ aceniu:mdo pau-
latimlnenle los rasgos conservadores.
Evâluaaiones pesimisus también se
oncuentsân en partrdos empeflâdos.
desde el principio, en la su$eûlâcido
de la Nuevâ Repûblica, como es el câ'
so dol Panido Comunista de Brasil
(?cB), qùe busca desde hace algûn
tiempo dislânciarse, al menos, del go-
bicmo. Otro ejemplo es la cor.ienle de
criricâs que pânieron desde el PVDB al
gobiemo federal en el momeûio de la
aprobâci6n del pr€sidenciâlismo y del
manalâro por ciûco aflos de los prôxi-
mos pr€sidentes de la Repûblicâ, pre-
parando, de estâ manem, lâ âProba-
ci6n del maodâto del propio Samey.
Soû persisteîtes, desde entonces, lâs
infomaciones sobre €1 ag!âvâmiento
de las divisiooes en el interior del
PMDB con el surgimierto del bloque
disidente dê los "hist6ricos" y diver-

4. Mc Elicrc ! u 3dinùio & Lucimo MlF
ti$ 6 .l CEDEC, 198?.

2. O DoiEU, Guilemor -Tû3iç6.r, mli- _
nùid.{,.r c d8ù.s pandoiol'; cd@iéci&l .,1
Sihpôsio sbÊ Tn.siçâo, USr, Brrsil. .bril d.
1987.
3. Feo. Rlyûùao: 'o Ed.do N@o do
PMDB"; m S.drr. dicimbE d. 1985, s,l,
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s:ls amenazas dê diiidencias, por lo
geneaal provenieûies de grupos silua-
dos a lâ izquierala que tendriân Fosu-
pues6do salir del PMDB pala fom|âr
nuevos Aanidos politicos.

Como es de esperar, lâs evalua-
ciones oscilân con la conllturâ y con
la posicidn que adoptân lâs fuerzâs
polilicas eo este o aquél momento co-
}1]ntuÎal Pero el p€simismo se hâ ge-
neralizado en cuâlquiera de lâs posi-
ciones del espectro politico. Si Iâs
evalu.æiones sirven d,e criteno pam la
verdad del proceso, poddamos con-
cluir que estamos, en Bmsil, frente â
una ûânsicidn sin sâlidÀ Y si tal con-
clusidn puede ser pæcipilâda, esta-
damos eû cualquier câso, lmte una
transiciôn que, por lo menos en sus
aparienciâs no satisfâae las expeatati-
vas de nâdie.

Vâle lâ pena lomar i, rrleÆo lâs
evâluâcion€s de âlgunos de los "here-
deros del régimen anterior". Dice, por
ejemplo, Mffio Heûrique Simonsen,
ex ministro del gobiemo del gene.al
ErDesto Gebel y ligado, hasta hoy, a
grupos politicos y econ6micos qùe
$rslentarcn el égimen militâa en Bra-
sil: "cot| el gobiemo super endeudado,
con los politicos dedicsdos a distribuit
empleos sio Fabajo y con Ia idea que
los da8aru llenân el estdmâgo de los
pobres, eshmos yendo a un rctioce-
so". Esta faâs€ E)âr€ce en un aflIculo
publicado y enomemente deslâcado
en la revisu de nayor cimiaci6n del
pdr, en el que Simonsen se lânzâ en
una 6mbicio6a refleriôn polltica sobre
las dificuhades de Ia siruæi6n e(on6
mica brasilefta. Inclusive eîcuenEa al-

l0

gunas posibilidade! de compalacionos
in!€macionales. 3

Ademrs de mercionâr a Espana,
China, lâ LRss, EEUU, etcétera, siem-
pre le quedâ espacio paia âlgùnas rÈ
fe.onciâs a América Latin4 âunque
como es habitual entse los n€clite-
Iales bmsileflos, como ejemplo de lo
oue no debe h.æerse. DesDués de afir-
rirar que estamos caminan<lo hacia un
regoceso, simons€n agrega: 'No nos
hagamos ilùsiones: el hecho ale æner
un crecimienlo anuâl del 7% en los
ûltimos 40 affos no signficâ que es-
temos destinados al progeso y que la
hazâfla se podrâ repetir er los pr6xi-
mos 40 allos. Estâmos amenâzâdos
por un estancamiento, semejanùe âl
impla.nhdo por el populismo pemnista
en fugentina dqsde 1945." 6 O seâ,
después d€ tanlo crecimiento sierhpre
puede aparecer algûn hesponsable
que eche todo a perder. En oùas pô-
labms, el riesgo de retroceso est , pre-
cisemen@, eb lâ posibilidâd que el
Bmsil de hoy imit€ a lâ Argenlinâ de
hac€ 40 anos.

Inten@mos situamos por encima
de lâs disputâs polémic€s circunslan-
ciales, para captar Io que puedan decir
en el fondo, Simonsen no entaa en d€-
talles, pero no creo que esta referencia
a una posible "ârgentirizæidn" de
Brâsil s€â meramente câsùâI. Ls re-
fer€nciâs a Am&ica Latinâ siefiprc
tienen un fuerto significado simbôlico
en la historia politic.a brrsilenâ. Cual-

quied pueda ser lâ opiriôn de cuâl-
quier argeniino sôbre el sigrificâdo ale
Perdn en 1945, en la birca de. un neo-
liber'dl brasilefio ese significado im-
plica redistribuciôl de lâ rert! (o si se
quiero, "dlstnbutivismo" desenfrena-
do y denagégico); estlrnulo a la orgâ'
nizâcidn sindical (o la implantâcidn de
una "rcpriblicâ sindicalista"), o pre-
sencia de lâs masâs en Ia politica (o
demagogia populi$a).

Pâra que no existan equfvocos
lengamos pre,sonte, desdô luego, que
urn irnagon como osta, sea vedadera
o fals4 aaiblida a Perdn de 1945,
puade asuslrr a los neo-liberales biasi-
leflos casi l,anlo como la notâble rup-
lum represonlâda por el paesidcnE Al-
fonsln sn relacido al régimen mililâr
ârgenlino. Aunque muchos argendnos
consideren que el proceso de las res-
poûsâbilidâdes de los nilitrres quedd
mucho mds âcé d€ io necesârio, en el
Brâsil, los juicios militrres tùviercn la
resonânciâ, especiâlmente pârâ los
"berederos dol régimeD anterior". de
un ruiô mucho mâs allâ ale lo sopor-
tâble. k imagen de ruprurâ, de sobe-
râniÀ popular y de allivez del poder
civil, .opr$entâda por Alfonsin, pue'
de iesonar, Eansferida âl Brâsil, como
un devaneo radical de algûn demd-
crâ!â enlaquecido. Cualqùiera de lâs
posibles sâlidâs democrdticas de Ar-
gentina -sea por el peronismo, seâ por
el râdicâlismo, sin hablar de lâs âlter-
nativa! mâs izquierdisLs- apârecen,
pâra uo neo-liberal brasilello, como un
eimplo lêmible.

Sin embargo, hay algo qlre merece
un comentario especificamente baâsi-

5. SiûcM, M.tio H.r "O ù@ d. æ .pù
Flo . E|e"i a Yri d!n. 97, 14 .L o@-
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INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA =

Mirados alosde cualquier punlo de
vislâ" noesFos paises del Cono Sur pa-
san por ùna época de ajuste de cùenas
con el pasado, con uns forma de deci-
di. cùâl câmino iomar pâla construir
el futoio. Y no creo que se trâle sdlo
de una melâfora parÂ polilicos y paÊ
intelectuales, sino que de ùn senti-
miento que alcanza, sin dud& a am-
plios sectores de la sociedad. Del pâ'
sado podemos recupemr enseianzas y
motivos de inspiraci6n, a lâ vez que
de inseguridad y miedo. Y es eo este
pùnto que pùede sunir efeclo, tânlo eo
fugentina como fuerâ de ella -y en
este caso pâniculâr, en Brasil- una
âlusidr a la irâgica hisbriâ de ines"
bbilidad social y po[ti.â, lâ posterior
a 1955 y, peôr bdâvia, 1â pos@rior a
1966. O la posterior a 1976. Una his-
to/râ de lragedias, a la cuâl no se quie-
re reglesar, ni en Argentina ni en
Brasil.

Pero debe quedar claro tâmbién
que, si buscamos ejemplos do inesla-
bilidad, oncontraremos muchos en
cualquier pais de Américâ Lâtitâ. El
câso ârgentino es s6lo un caso. Y es
provisible que, denùo de slg'jn tiem-
po, neoliberales como Simonsen de-
jarén de hablar mal de Per6n para vol-
ver a hâblar mal de Allende. El efeclo
qùe busaâ lâ derecha, con ejemplos
como este. es siempre el mismo. El
otro lado de la inceaûdumbre, ano es
exaclâmente ùna blisqucda ansiosa d€
un orden, de algdn orden? Esp6na,
nuevarnente, es un ejemplo intoresan.
le: Ia memoria de la guerâ civil no
inpidid que la mayoriâ qùisiera la
democracia, pero como ya se dijo, "la
querian al menor coslo posible". Y
enre los pueblos del Cono Sur, ecuân-
los seran los que después de lârgos
periodos de inestâbilidâd, por los cua-
les estin pasando o han pasâdo. ansiân
una perspectiva de un orden politico
estable? ecuântos ser6n los que, en
medio de lâs grandes poblaciones del
Cono Sur, lemen los conflictos que un
Foccso mâs profundo de democrati-
zaciôn rcforzarl^ inevitablemente?
eQùién puede ignorâr, por ejenplo, el
hecho que el propio proceso de de-
mcamliz,æidn coloqûe en el debâte el
lema del socialismo, con su recono"
cida caDacidad de Dolânzar el cuadm
poiitico. molilizaodo a âlgunos y
asustando a otros?

Como un buen neo-liberal, Si-

lef,o en el araiculo de Simonsen. Este
esIâ lleno de âlusiones hisliricâs, unas
personâli7âdâs, oFas impenonâles, a
los Irandes conflictos pollticos de h
hisroria brasilcf,a de esE siglo. Evoca
-y sdlo evoca- la figurâ histdrica de
Gctulio Vârgâs, âun cuando ro lo
nombra. El Geùlio de 1945, y ciertâ-
mente el de 1950 y, evidentemente
también y sin decir el nombre, la fi-
gura de Joao Goulârl aNo fueron ellos
representânæs dc un nacionalismo, de
un distributivismo y de una aprcxima-
cidn con el murdo sindical lâlcs quo
un economislâ neoliberal ændria que
considemrlos tanùo inviâbles como
indeseables? El gran riesgo que ve
Simonsen -s€gfn sus propias palâbrâs-
es que Brasil llegue a "radficar simùl-
dneâmente una opcidn irracional por
el atraso tecnoldgico, por lâ xenofo-
bi4 por el eslatismo y por el mâs ne-
fâsto dô los lipos de capiLlismo que
ya se abatie.on sobre su historia. Todo
eso en nombre dcl 'progreso' que
nadre sabo lo que significa -porque en
v€ralad, no significa nâdâ mâs qse un
progresivo esLdo de desordco men-
tal". Pâra Simonsen, la izqùierala es
atraso y confusiôn menlal. lQuerfu de-
cir, râl voz, que la derecha significa
modemidâd y clâridâd?

Todo este juego de âlusioûes bus-
ca sus €feclos. Inlenla asusiar a algu-
nos brâsilef,os con el pâsado figen-
tino, cuândo en verdâd Simonsen estâ
buscando dgumentos para justificar
una vuelE a su propio pasâdo, vale
dccir a la politica neo-liberal quo é1,
Campos y Delfim lministros del &oa
econdmica dùranto Ia diclÀdwai n. de
la r.l ejecularon €n BÉsil, Es la
misma politica que Wegh Villegas y
el grupo de la revista Bî\q eda Vg.
pusieron pâra Uruguay, que los Chi-
cago ,o)J establecieron êû Chile y
quê Mârdnez de Hoz impuso en Ar-
genlina.

monsen habla en mmbre del orden y
del progreso, evidentemente. Pero por
cierto no acredila a la al€mocracia, al
menos como argumenb. Apffenae-
merte olvialâdo de hâber sido servidor
de un régimen de fuerza -en el que 9l
neo-liberâlismo en la economia se
combird bastante bieû con lâ doctrina
de seguridâd nacionâl en ia poiitica, y
que hizo uso discrecional del sigilo,
dc Ia politica se{retr (sin olvid.]r la
policia secreta) y de Ia violenciâ-, ca-
mitÂ espârciendo alegrementc sus
leaciones de democraciâ- "Sin tans-
parencia, la democracia es una fùsâ".
he âhl un concepto que desp€rtâriâ la
envidia de muchos demdcratls. Lâ
Penâ es que él apunta con8a la farsa
y dâ en la democracia, â1 nodo de
quién tirâ al niflo con el âguâ de la
barle m,

"Un régimen democrâtjco mon-
tado en la mâquina cenfralizada, fa-
risâica. gasl,adorâ e ifiesponsâblo qùc
se refugiô en el Estado rcndrâ el mis-
mû destino que su ânæcesor: el colâp-
so," aEstâmos anle unâ advenenciâ o
ânæ unâ amenâzâ? Atencidn: el ré-
gimen "anÉcesor" âl cuâl Simonsen
se refiere y que, de hecho, llegd al co'
lapso no es como se podriâ pcnsâr el
réginen militar al cual él mismo sir-
vi6, sino que el rédmen democrâlico
que ayudd a derrumbar. He aqui unâ
curiosa manipulacidn del tiempo his-
tdrico, que toma cxfemâdâmenrc su-
gcfenle su comparâcidn del momenlo
scluâl con el pasado. Aun cua.do âcu-
se â lâ izquierdâ de p€nsâr con las câ-
tegorias del pasado, repite el estilo de
pensamiento mâs lradicional de lâ de-
r€cha, como roi dtranl liberal que,
hâblando siemprc â nombr€ de Ia de-
mocûcia, de hecho Eabajd contra las
frâgiles experiencias democrâticâs del
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periodo de vigeûcia de la Consritucidn
de 1946, -en especial a partir dc me-
diados de los aflos 60, cuando se ha,
bria de llegar a Ia caida del gobiemo
Goulan en 1964.

El marimonio del neo-liberalis-
mo cor la doctrina de seguridâd na-
cional, de los æcndcraias con los mi-
lilares, luvo, como todos sabcmos, su
fase de fadseûemo pretendidamenle
democrftico. Y a Fopdsiro! ino fue lo
mbmo que ocuari6, en difercnl4s rno-
menbs histd.icos, en Argertina, Chile
y Uûgùây? aE$ar€mos volviendo a
eso en el Brâsil? ZEstaremos ante unâ
gran cimpaia de la derecha en Brâsil?
acdmo dcfini los griros de los viejos
lccnôcrâtas y las palabras recientes del
general Joao Figueiredo, rompiendo
un silcncio que se hâbiâ impuesto des-
de fines de su gobiemo, en 1984?

Evidentement€, no podemos ima-
ginar que el malestar flentg a lâs po-
sibilidâdes de un .etroceso s€ limite al
caso b.asileflo. Argentinâ, que en el
proceso de transicidn camina mfu âde-
lante que Brasil y, en gcncrâl, con
pâsos mucho mâs râpidos, podrfa tâl
vcz suSerir otros ejemplos. Tomiin-
dolo por el lado optimislâ, comienzo
por senabr que las experienciâs elec-
torales recientes de los argentinos in-
dican la presencia, si no de un sisEma
pârtidario consolidado, por lo menos
de dos grandes partidos (o dos grandes
"movimientos histdricos") empeiados
en dispubr el poder en el terreno de
lâ opiniôn pûblica, de lâ sociedâd civil
y de la democracia. No pretendo ig-
norar Ia contribuciôn de los partidos
minoritârios, m geneml con perfiles

t2

ideol6gicos mâs nitidos y situados
mâs a la izquierda. Pem entiendo qùe,
del mismo modo que en las primems
elecciones de la fase de transiciôn 1â
gran novedad hisadrica fue lâ vicloria
del radicalismo sobre el perodsmo,
dândo muestras de lâ vialidâd polilica
de 1â sociedâd civil argentina pala
buscar âlÈmadvâs, por medio de lâ
creâci6n de una nueva mayoria y dè
una nueva fuentc de legitimidâd para
la rocuperaci6n de la demæraciâ, han
habido sendes semejantes d€ sâlud
democrâtica posteriormerle, pero aho-
ra con la formacidn d€ una oueva
mayoria desde el olfo lado del cùnpo.
Me parece clâro que las dos g"ndes
fueûas democrâticâs, o sea el radica-
lismo y el peronismo, llegaron o estân
llegando al pûnto de reconocimiento y
de legilimacido reciproca que, a pesar
de todas lâs divorgenciâs sobr€ otros
aspectos, tomâ la convivencia demo-
crâtica posible. Algums dién que eso
es Poco, Y yo dié que cso es ya mu-
cho mâs dê lo que tiener otros paises,
inclùyendo a Brasil.

Mâs ûo es oro todo lo que brilla.
Exislen los de "âfuera" on rclacidn
con el proceso democnâtico: "los here-
deaos del régimen anterior" continÉâl
bâslanle fo(alecidos como para creâr
problemas. No se puede dejù de Ob-
servar que Ia transicidn argentina -ca-
so tipico de unâ Fansicidn por ruptura,
donde el nuevo régimen democnitico
fue câpaz de estâblece. con hrmeza
incontestâbles aîrmâcioûes de sobera-
nia del poder civil- deja un sabor de
amargura después de lâs dos tentativas
recientes de manifestâciones militares.

Estoy entre los que picnsân que lâs
primeras manifestâciones en lomo de
las discusioncs politicas sobre la ley
de "obediencia debidâ", acâbaron por
obligar âl presidente a hacer conc€-
siones qùe afectaron su aùloridâd y las
propiâs instituciones. Fue sdlo en la
segùnda oportunidad de amcnazâ de
golpe del coronel Rico, que el gobier,
no de Alfonsin iuvo condiciones de
dar un adecuado ÉaEmienlo a los rc-
beldes. En el caso de Brasil, los "he-
.edcros del régimon anlcrior" amena-
zan con krs pâlabras; en Argenlina
us:m las armas direcEmente, En los
dos pâises el clima de incertidumbre
ùene algo parccido, afectândose con
eso h confianza populâr en los poli
ticos civiles y en lâs inslituciorcs de-
mocrâticas,

lExisten posibilialâdes de reEoce-
so en Argentina? lExisren posibilidâ-
des dc retsoceso en Brâsil? Un punùo,
al menos, pare{e clao: en el clima de
incenidùmtre en que todos vivimos,
los fÀnlâsmas del pâsâdo se mezclan
con los fantâsmas del retroceso, Los
argum€ntos son, evidentemente, dife-
rentes seglin el pais y segÉn la posi-
ci6n politica que se prefiera. Son dife-
renles lambién los temedios que se
proponen, sin embargo, se siente, en
medio de la discusidn, quc âlgo no va
bien. Y que las inccrtidumbres sobre
la uânsicidn son de natumlezâ ente-
ramente dive.sa de aquella que s€ po-
dda espe.ar como ûormal eû el jucgo

Por lo menos, hasta doîdg se pue-
de prever, no hây, ni en Brasil ni en
Argentma, posibilidades de golpc mi-
Iitar. Tal vez hâya amenazas, pero sin
posibilidaûes de éxiro. En Arientinâ,
porque lâ ruptura de lâ socied.ad y de
los panidos con los militared fue Io
bâslanle profunala como paÎa hâcer in-
viables las lentadvas de golpe, que si
exrston o exis[eaon, se manifieslan
como fen6menos aislados tanto en el
plano mililar como, y lo que es mds
aelevant€, en relaci6n a la sociedâd y
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â lâs fue.zas polilicas predominantes.
En el Bmsil, por ia mzdn opuesE: es
linla b contiruialâd enEe el umdguo
régimen mililâr y el âcùrâI, que lâs
tenradvâs de golpe miliBr no pârecen
re4esârias. Eso, sin embârgo, no hâ si-
do bastante pam eliminar lâs incerlr-
dumbres, En los dos paises, la tran-
licidn democrâtica se encuen(a en lâ
situacidn de un ejérciao que debe con-
tinuâl su mdchâ en un terreno pan-

En(re los paises del Cono Sur, el
,lruguay, como mtrchos ya observâ-
t -1, es el qu€ pres€nta un panomma
pr6ximo â lo que es una democracia
consolidada, incluso po.quc es, junùo
con Chile, un pais de mayor fadicidn
democrâticâ. Si Blasil es un pais de.
una inestâbilidâd partidarja crdnica, el
Uruguay (junto cor Chile y tal vez
mâs aÛn), liene ùnâ hisùoriâ de esta-
bilidâd de los pârtidos. Blâncos y Co-
lorados hÂbén cambiado a Io lârgo
del tiempo, desd€ una época ya remotâ
cn que eran b:mdos armados en dis-
pula por el poder de una sociedad
agro-pasto.il, pasando por la etâpa en
qùe fuemo Iâs orgânizâciones de po-
der de las oligarquiâs, hasta la época
aclual 9n que apalecen como grandes
organizzrciones politicas (sobre iodo
elecbrâles) de unâ sociedâd urbana,
modema" enfrentâdâ con lâ necosialad
de blrscâJ un nuevo modglo de desa-
rrollo €n un régimen democrâtico, l,os
"pârtidos Èadicionales" cambiaron,
pero conlinriân âlli. Tâl vez se hayân
modemizado, En todo caso, es cieno
que si los "partidos Eadicionales" no
se modemizaron, el sjJtemâ panidario
se modemizd. O so comenzd a moder-
nizâr, con el aeconocimienlo de los
pârtidos y de los lidemzgos que com-
ponen el Ffenlc Amplio como "tcrce-
ro" dentro del juego.

La posible modemizacidn de los
par[dos y del sistema tradicionai no
ba!a, no ob$ante, para desvinuâr su
continùidad. Los'!ânidos tradiciona-
les" son una construccidn csfEcifica

de la historia uruguaya y, por lo que
pârece, basEnte gficaces, Por lo me-
nos pan| orgânizâr elecciones. como
dice Juân Rial, componen un sistema
de partidos coo dos instanciâs: "uûa
bipânidistâ y olra polipartidjsta, pero
ocurriendo â1 mismo tiempo. Se Fatâ
de dos gandes panidos [..,] que en
reâlialad cotslituyen confede.aciones
dg fmcciones parlidârias casi lolâl-
menle autdnomâs, unidâs para lâ ac-
ci6n el€cioral ûnicamonte". En este ti-
po de juego, estos dos partidos sobre-
vivieron al régimen autoritario de
1933-1942 y â1 de 1973-1985, trans-
formândose, en lÂs dos ocasiones, en
imponânte soporte de la redemocla-
tizacidn del pais. Desdc 1971, surge
desde la izquierda una ærceaa fùerza.
con los grupos, partidos y lide.azgos
que sc colocân bajo la bandom dcl
Fronlô Amplio, reFeseniândo casi çl
30% de los votos en ù{ontevideo y
cerca del 20% en el pais. lPodriamos
decir, concordando con algunos invqs-
tigadore,s del juego polirico unrguayo,
que Uruguay habria pâsâdo de un sis-
tema bi-partidista tradicional a un sis-
iema tri-panidista modemo? Esie es
un punto importante de dudas sobre ei
caso uruSuayo: itendrân los panidos
uruSuayos, al margen d€ su reconoci-
da capâcidÂd para orgânizzu eleccio-
nes, ls neces&iâ c.âpacidâd parâ for-
mâr gobiemos?

Mâs aIâ de los parlidos, lâ mo'
demialâd de Uruguây se refleja en las
circunstâncias €n qùe tmnscùre Ia
transicidn. En 1980, Uruguay aparece
como un caso excepcionâl de victoria
de la democracia en un plebiscito or-
ganizâdo tor la dicudum. Y las huel-
gâs generâle,s del periodo final del é-
gimen mililar son prueba suficieûte de
que el fendmeno do la modemizaciôn
puede incluir râmbién el decimienlo
de la capacidad de orgâniacidn de Ia
sociedâd civil, en esFrecial la de los
lrabâjâdores. Queden es|âs Épidas in-
dicâciooes sobre ùna pequeffa socie-
dâd modeûa y de cultu.a tnlitica

ac€nûladamento democrâtica, a modo
de aegistro de la excepcidn que es-
Pemmos puoda lmnsfofmarsc en regla
en el Cono Sù. ?

Sin embargo, si el proceso va dc
mânera oscilanæ en Bmsil y se en-
cuenÈa con dificullades en Argentina,
en circunst$ciâs que no se ven grun-
des seflâles de câmbio en Cùile y Pa-
raguay, ac6mo definir lâs perspectivas
d€ transicidr democrâtica en el Cono
Sùr? Estâ cuestidn puede ser también
puesla €n los té.minos siguientes: Zes-
Éfiamos erll3ndo, como espeÉmos,
et uûa nueva elapa histdricâ en Amé-
ricâ lârinâ, marcâda por Ia revaloriza-
ciôn de lâ democracia, mmpierdo por
lo unto con un pasâdo de tradiciones
auloriariâs? iO iâs transiciones que
vemos anre nosotros 5610 serian alSu-
nos ejemplos de unâ historia latinoa-
mericâaa marcada por ciclos alÉmâ-
dos de âperûras y cierres? Zl: histo-
ria de América Lalina estâria condo-
naala a s€r un movimien@ pendular,
un movimienb de "sistole y diâsrole",
pam usar las exp.esiones del principal
estratega politico del égimen militai
brasileno, el generâl Golbery do Cou-
ro e Silva? aEstarlan lâs aouales ran-
siciones destinadâs a sumirs€ en un
nuevo perfodo âutoritario?
Es de esto que se hâbla cuando se
mencionan las incenidumbres de lâ
trônsicidn en América Latina- Si es
verdad qu€ la democrâcia nace dc los
conlliclos emergentes en la socicdad y
si tiene que ser entendialâ como un sis-
tema de âdministraci6n de conflicûos,
lse puede exclùir Iâ posibilidad que,
una vez mâs en nùesûa hisbriâ, âque,
lla venga a morir en los mismos con-
flictos que, en lÊo.iâ' deberian darlc
vida? Tengo mis dudâs sobre si las in-
certidumbrcs que rondân las L-ansi-
ciones del Cono Sû serân de la misma
naturaleza sâludâble que aquellâs que
PÈeworski define como inhcrentes a
Iâs reglas del juego y a las insrirucio,
æs de lâ democracia. HasE donde
puedo ver, rcflejan mds el sentimienb
de angustiâ de quien ve quo aumenhr
ale volumen en el horizonte las oscuras

1 , N,l, tw: PdùAot polti.^, d.M.acb t
dlr,.irzr6tu,1.L CIISU, E.ticiod rÈ h B.a-
{I. Ori@tùL MoÈvi<lêo, 1984, V.r unbién
Gil6pi., C!dq: "Unebt t t@itio^ lrô4
colhgial ûilit t -t.cù@ratic tul."| O,Da-
.r€ù Sctûils . Wù.hod: T/æitb6. Tte
JolD Hq&hs U.iv6ny PEr, EE.UU,, 1986.
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nubes de ùtla Empeslad, que puede
llega! a hæer inviables las reglâs y lâs
instituciones que la democracia deseâ-
ria estâblecer. No hay, €videnrcmente,
cdmo decidir en tomo a e$a cueslidn,
pclo creo que seria, al menos, im-
prudente no tomar en cueûta la posi-
bilidad de m riesgo lân grave.

Haremos a cootinuacidn ler loJ
cap{tulos siguientes dcl ensoto del
que se ha totnodo este terto; n. del e.)
un osbozo sobre el conjunto de la si
tuacidn econdmica y social de los pai-
ses del Cono Sur. Cæo que se perci-
birâ, en las lineas del cuâdo, tan ge-
nérico e indicativo como Io permiten
las limilâciones de espâcio, que nues-
lras irKertidumbres sobrc los rumbos
de la transicidn no son sdlo subjedvâs.
Los riesgos existen. Si es asf, la cues-
ddn certral de lâ lucha por la demo-
crâciâ en esIâ pâne del mundo dob€
ser entendida como la de condnuar y
consolidâ la democÉcia y c6mo con-
solidq la democràcia- Y pienso que
conlinuâ. y consolidâ. lâ democmciâ
requiere de ùna pelspectrva que per-
mita profundizârla, dÀle nices no
sdlo en lo sociâl y econdmico de los
pâises del Cono Sù. Esùo pala men'
cronff aquellos pals€s, mmo Brasil y
Argentina, donde la transicidn aûn no
llega a una democracia consolidaala.
Es evidente que en los casos, tân di-
ferentes entre si, de Chile y Pùaguây,
las dificultâdes son adn mâyorcs. En
estos dos paises, lâs expeclâtivâs de-
mocrâtica! se concentrân hoy en lâ
csperânza (h ùn dqlenlâce fcliz cn Iâs
sucesiones (ique son al fin previsi-
bles!) de Stro€ssner y Pinochet.

En lodo caso, creo que se perci-
birâ que cuândo se hablâ de inced-
dumbres de ia ûarsicidn no se alude
sdlo â los sentimientos subjetivos, y
menos âdn a lâs iocertidumbres pro-
pias de las variâciones d€ lâ coyun-
lula, Ni tâmpoco nos rcferimos a lâs
peculiaridades nacionâles de éste o
aquel pais. Estâ en cuestidn el senrido
de toda una épocâ histdricâ. æ

Regreso a Chile
de Hortensla Bussl de Allende

"IJs ruego comprender que me e3 dificil, eD esta ocâsiôî, resumir en pocas
pâlâbras mis emociones y mis s€ntimientos. Saludo con emoci6n al pueblo
chileno. A él debo mi reomo a ja patriâ. Sh la âcci6n vâliette de las or-
gânizæiones de der€chos humânos, de los panialos politicos democrâticos, de
las orgânizaciones sociales y de la Iglesia Caldlica, mi Fêsência aqui no serfu
Dosible.

Agndezco sinceramenûô a quienes en ostos aflos lân duros nos acogieron
con mis hljas, coo generosidâd y afeclo. Desde aqui manifiesto mi recoûo-
cimien@ âl pueblo y al gobienb de México, cuyo cariôo y hospitâlialad no
olvidâré. Târnbién âgndezco el apoyo y la generos solidarialad intemacional,
que he enconEado en todos los paises democrâticos de América y Eumpa.

Hoy rcrmina mi exilio, un exilio injuslo e inhumâno qu€ se me;mpuso
por hâber defendido siempre lo3 valores democrâticos de mi pat ia y los més
âltos valores dcl pùeblo d€ Chile: lâ democrâcia, Iâ libeiâd, lâ digddâd de
los chilenos,

Vùelvo con emociôn a pisâr el suelo pario. Soy una mu.jer chilenâ que
ha vivido yâ unâ lârga vida y mi mayor deseo es reinlegrarme a mi pùis, ese
Dâis Dor el cual Salvador Allende dio su viala.

Nô es el régimm, como lel en algdn diario, el que ordenô poncr lérmino
al exilio. Es él quien ordend que hubiem exilio; usædes y nosotros somos
quienes logramos lerminar con es€ atropello, Adem6s to es el fin.de la rô-
pIesi6n. Aûn esrin p.esos Clodomiro Almeyala y Oscar Guillermo Carreldn,
por el delilo de querer vivir en su patria. Arin existe persecucidn, en esp€cial
a los pe.iodistrs, trabsjadorcs y estudiantes, censùa, detenciones arbilrarias
y presos politicos. Iâ plenâ vigenciâ de los derechos humanos es ùoa con-
qùista de la dcmocracia por la que debemos seguir luchando.

No ûaigo roncor ni 6nimo (k verganza. Quiero un Chile doûdc haya jus-
ticiâ y democraciâ y dorde los derechos del hombre sean plenamente rcs-
peaâdos.

NuesÉo mensâje no es el miedo sino la esperânzâ; no es el odio sino lâ
alegria; oo es el pâsado sino el fulum que constniremos @dos juntos.

Recuerdo con emociôû â los que hân sufrido las consecucnciâs de esÉ
periodo que e,std llegando a sû frt. Quiero simboliar aslô .ecuerdo en dos
personâs muy queridas pârâ ni: ni hijâ Beâlriz..., quien como tantos oiros
cbilenos que amâbân â su patria, nuncâ volvid â verlâ; y eû Salvador Àllcndc,
cuyas ûidmas pâlâbras fueron un mensâje de unidad. Er los momentos previos
a su muene, Salvador Allende sofr6 con el dia en que otros hnmbrcs superarân
los nomcntos grises J omaryos t los chilenos podrôn narchar jmtos por las
grundes alanzdas de la hrelrad. Si algo hemos buscâdo en estos aûos nues-
lras hijâs y nuesEos nielos, es mantcne. en âllo su nombre como demdcmD
y como bandera de consecuoncia, lealiad y amor â Chile.

Me vengo a sumar â ese Chile que hoy se pone de nuevo dc pie, pâra el
cuâI, como dice el lema que ustedes han escogido, Iâ alegria yÂ viene. Mi rna-
yor anhelo, al que qùiero conEibuir con modestia, es al rcencuenEo de ios
chilems y lâ superacidn de âqu€llo que nos dividid, para asl construir una
paEra pafa lodos. Mùchas gra(|as, '

Lt Epoca, 25 de septiembre de 1988, Santiago de Chile.
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