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Brasil y México: dos procesos de cambio en regímenes 
autoritarios. 

Introducción. 

El ¿por qué?. (Las razones) 

La Sociologia es, ademas de muchas otras cosas. pretexto, medio y fin para el 

estudio de las acciones sociales derivadas de la defensa y la lucha por tener, influir o 

controlar el poder: todas ellas acciones que ~e traducen en un particular tipo de relaciones 

sociales a las que se les ha puesto la etiqueta de ulo politico u 

Este trabajo se enmarca dentro de la sociologia política. rama de la sociología~ que 

estudia las acciones sociales que tienen que ver con e\ poder como dominación, con lo 

político. y como es que Cstas cambian o se mantienen. 1 

Es por tanto materia de la sociología preguntarse sobre cuales son los resortes que 

originan los cambios políticos y como la sociedad participa en c11os. es tarea de nuestra 

disciplina referirse a la política no como un espacio scparadÓ de la sociedad, sino como pane 

esencial de su forma y estructura. Es compromiso de esta ciencia. descntrai\ar lo que se 

oculta tras los regímenes po1iticos. es su quehacer observar con detalle. descubrir lo que 

perdura. explicar los cambios. las generalidades, las caracteristicas del poder. de lo politico. 

todo Csto desde su muy panicular perspectiva 

PeC"spcctiva que tiene que ver en la politica no la esfera donde viven los señores del 

poder que todo Jo deciden y todo lo controlan. sino a la política como relación social. como 

espacio donde se reflejan los intci-cscs de los divci-sos grupos que forman la sociedad. donde 

las historias y las identidades se enfrentan. conviven y se excluyen Es desde esta perspectiva 

1 En el sentido fuerte. es dccu·. se ro::onocc el d1nan11smo inherente a la scic1cd.ad pero tambicn la c-.;1slcncia 
de estructuras que se mantienen en el licmpo largo. al cambio en estas últimas es al punto que ~ refiere este 
traba Jo. 
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y este compromiso, que veo la peninencia de estudiar los procesos de cambio político como 

materia de estudio de esta disciplina. 

A través del tiempo la sociologia ha sido esencial para la explicación de las r-elacioncs 

políticas en las sociedades: el conflicto. la conservación de las instituciones. los valores. el 

cambio. han sido explicados desde diversas corrientes teóricas~ las reflexiones de '\\'ebcr, de 

Pacsons. de 1'.1arx y mils recientemente de Habermas y Giddens. han siempre atendido a la 

explicación de lo político desde la sociedad 

Por otra parte. el tiempo 4ue a uno le toca vivir. las experiencias de lucha. las 

derrotas. las convicciones. las dudas. los sueño::. y las pesadil1as determinan los puntos de 

vista, Jos presupuestos desde donde se observa la realidad y desde donde se eligen los temas 

de interc~ para una investigación. E1 presente trabajo no es la excepción El intcrcs por l0s 

procesos de cambio en los regimcnes poltticos tiene que ver con la convic!.!ion personal de 

que estos deben cambiar y mcjorar!'..c. haciCndose más incluyentes. mas tolerantes. más 

democráticos. rcgirncncs donde la violencia no acalle las "occs de los incunformcs, 

regímenes donde la política sea un espacio que sin.:a para el encuentro y para la discusión de 

proyectos de nación que a la mayoría de la población le de la po~ibilidad de decidir su propia 

vida y hacerla realidad 

Stn cn1bargo. partiendo de que esto no es un listado de buenas. intcnc1one!'.. sino un 

ejercicio acadCmico. es necesario dudar de nuestros supuestos y expectativas y despojamos. 

en la mayor medida posible. de nuestros prejuicios para enfrentamos a la .. realidadº e 

intentar a partir de la observación. del análisis y de la reflexión~ reconstruir los procesos 

sociales y darles una explicación 

Desde esta perspectiva y por estas razones es que he decidido plantear el siguiente 

problema de investigación. 
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El ¿qué?. (El problema) 

La presente investigación tiene la intención de analizar. a travCs de la comparacion. 

las caracteristicas y elementos distintivos de Jos procesos de cambio en dos regimcnes 

autoritarios. explicar como las reglas del juego. las mediaciones y los actores que toman 

pane del juego politico cambian. lo que provoca que estos regimcnes empiecen a 

desaparecer. para dar paso a un nuevo tipo de régimen definido con nuevas reglas del juego. 

mediaciones y actores participantes. 

Asi. se plantea como problema de investigación la comparación de dos regímenes 

políticos: el ré~imen burocr1ilico-militnr2 brasileño y el régimen de partido hegemónico·~ 

mexicano y a partir de ésta.. analizar sus procesos de cambio político. esto con la intención 

de rescatar las diferencias y panicularidades de cada caso. así como de reflexionar sobre los 

elementos coincidentes en ambos 

Corno el intercs de este irab~jo se centra en la e.xplicación del cambio politico. tanto 

en el caso brasileño como en el mexicano. fue necesario establecer con claridad los 

momentos de inicio de éste. La definición de la temporalidad de la investigación. en este 

caso. no responde sólo a la necesidad formal de señalar cual es el periodo de tiempo que 

atenderit. la investigación. La definición del momento de inicio de la transición se deriva ya 

de una serie de supuestos teórico~ y del establecimiento de las variables. mediante las cuales 

se pretende medir el cambio en el régimen. tomando en cuenta además que el 

establecimiento de criterios para definir tanto el arranque del cambio como el cone de la 

investigación debían ser válidos para el caso brasileño y el me.'(.icano. por el carácter 

comparativo de la investigación 

:: Esta concepto fue presentado por Guillermo O"Donnell en su imponantc hbro Modcmi-'<U:-ión v 
autoritarismo sobre los rcgimcnes militares de los allos sesenta ~- se1enta en AmCrica del Sur~ !l.tas adelante 
nos abocarcn1os ~ la caractcri.r.ación de este conccplo que por su fuerza cxphcntiva es adoptado en este 
1rab.:..i10 parJ definir al régimen bras1lcllo inaub~rJdo en 1964 
' De la gran canlldad de dcfiruc1oncs que existen para nombrar al rCgimcn pos revolucionario mexicano 
(rCgimcn de partido de estado. d..: pan1do ma)oritario. de partido de gobierno) es la dada por G1Q\-&1nni 
Sanori la que ofrece los n141ltccs nccc~nos para estudiar el complejo caso me.XJcano. De igual fonna la 
discusión sobre este punto '>Cr.i atcnJ1da con Ja profundidad ncccsana a lo largo del trJbaJO. 



Por tanto, se decidió tomar como criterio de inicio de los procesos de cambio. 

elecciones que provocan en el régimen la decisión de impulsar algUn tipo de modificación en 

el juego politice tradicional. De esta forma se estableció como punto de partida en el caso 

brasileño las elecciones generales de 19744
• estas son consideradas por varios autores como 

"el test electoral más importante desde 1964" (Skidmore~) ya que se convirtieron en "una 

especie de línea divisoria" dentro del régimen militar (Ansaldi"'). En éstas elecciones la 

oposición obtiene una gran cantidad de votos que expresan. mas que nada,, rechazo al 

gobierno militar. Et hecho de que el partido oficial en estas elecciones no consiguiera la 

mayoria absoluta en las Cántaras -dos terceras partes de acuerdo con la Constitución 

vigente- en un contc.""to de Seguridad Nacional nos indica que el funcionam.iento del régimen 

ha variado_ A partir de éste hecho el gobierno militar decidió redefinir las reglas del juego a 

través de la reforma política de 1979, que con el objetivo de dividir a la oposición impulsó la 

construcción de un nuevo sistema de partidos. iniciandose asi un proceso de apertura 

polÍtica. 

En el caso de ~1Cxic.::o también hemos tomado en cuenta un proceso electoral para 

definir el inicio de cambios en las reglas del juego. Sin embargo. a diferencia de Brasil donde 

la crisis del rCgimen se reflejó en un alto pon:entaje de voto opositor. en nuestro país las 

elecciones de 1976 plantearon el limite al que había llegado el regimcn priista: sólo un 

candidato. el oficial. contcndia en las elecciones presidenciales Por ~¡ mismo. c~te hL~ho no 

nos hablaria de una crisis en el régimen si esto no se hubiera presentado en un contexto de 

exigencia de apertura democrática y de nuevo~ espacios para la expresión de una sociedad 

cada vez más plural. como ya lo había demostrado en sus demandas el movimiento 

estudiantil de 1968 y cuando el propio presidente saliente, Luis Echcvcrria habia intentado, 

aunque sólo fuera e11 terminas discur~ivos. un politica de "apertura democrática" A~i. a 

pesar del <JS 69'!-ó de los voto~ para el candidato priista. José Lópcz Portillo. el sistema 

politico se enfrentaba a su crisis. reflejada en la extrema debilidad del sistema de panidos. 

1 En estas clccc1oncs se reno' ;1ban los gobiernos estatales~ las lcgislaturns cstat.:Jlc" y federales 
'Skidmore. Thoma!-> ª-.ruill..:.._dc C~~JP __ Il Tam;:_rcdo Pa¿ e Terra. Río de Janciro. 1'>91 
" /~nsaldJ. \Valdo. "Continuidades ~ ruptur.i.s en un sistcn1a de pan1do" polit1cos c:n una snuac:1ón de 
dictadura: Brasil. J•Jt~-1'>85 en piver_1>_L4olrJ...n..'!!1.Ldaill~~dura~ A.n;.cntl[!~fü!....l:._.Llni .... mrn.~ .... lnstllulo 
Mora_ !'\.1é.'\.ico. l '><J6 
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en el elevado abstencionismo. en la condena de la oposición y Ja incapacidad del PRI para 

resolver por los canales tradicionales las demandas políticas de apertura democrñtica. Esta 

situación provocó la 1"efom1a polilica de 1976, que se trnduciría en la Ley Federal de 

Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LOPPE) 

Tomamos como punto de partida para esta investigación en Brasil y f\.1éxico dos 

elecciones que provocan en sus respectivos regímenes el cambio en las reglas del juego a 

través de una refonna po_lítica controlada por el gobierno autoritario. A partir de estas 

reformas nuevos actores aparecen en escena. nuevas mediaciones. negociaciones y medidas 

de control aparecerit.n en ambos paises. El p.-occso de transición se abre~ algunos teóricos 

han definido este momento como liberalización 7 . 

Si bien la preocupación de este trabajo se centra en las fonnas y estrategias del 

cambio en los regímenes políticos. es también un objetivo de la investigación analiz.ar los 

procesos de confonnación de los regimenes autoritarios tanto en Brasil como en MCxico. La 

intención de reconstruir la fonnación de los regímenes que aqui se estudian es establecer con 

claridad las caracteristicas propias de éstos regímenes. los actores que participan en ellos. las 

causas de su instauración. y la forma en que se desarrollan e institucionalizan las reglas de Ja 

política. ya que sin este paso previo. en el estudio del cambio podriamos perder de vista el 

carácter de proceso histórico que tiene la forma en que las sociedades organizan el modo de 

participación política y Ja distribución del poder 

Asi. en primer lugar. la investigación atiende a las causas que dan origen al rCgimcn y 

a la formación y desarrollo del mismo. y en un segundo momento. al proceso de cambio 

político, a sus causas y a las caracteristicas del proceso de liberalizacion Ahora bien. al 

señalar el punto de corte de la investigación el problema que se presenta es que el régimen 

militar brasileño ha desaparecido mientras que en f\1éxico el rcgimcn autoritario persiste. 

1 O"Donncll. Gutllenno/Schmut.cr. Ph11ippc. Lran.,"?..Í.9.Q.!J~~c un gob!_f'.a!Q_ay!.QI.Ll;mº-.:l-~C9nclu~!fil!<.:.'• 
~. 
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En Brasil hoy y desde 1985 no hay un gobierno militar y se ha promulgado una 

nueva Constitución que establece mecanismos dcmocniticos parn la elección de gobernantes 

y que otorga garantías individuales a todos los ciudadanos. El viejo ré-gimen militar ha 

desaparecido y un régimen nuevo se ha consolidado. Es posible decir ahora que.• Brasil vivió 

un proceso de cambio político que derivó en el fin de su regimen autoritario y la 

construcción de un régimen con reglas democráticas. Sin embargo. en el caso de f\.1éxico no 

es posible decir que el cambio en el .-égimen ha concluido~ rii que el régimen de partido 

hegemónico o el estatismo orgir.nico ha desaparecido del todo. Es por estas razones que el 

punto de corte de esta investigación no puede ser el punto final de la 1ransicion. emendida 

como el periodo de 1iempo en el que un régimen deja de ser lo que era para dar paso a un 

nuevo tipo de régimen. 

Teniendo en cuenta lo anterior. y considerando que dos variables centrales de este 

trabajo han sido las elecciones y el sistema de partidos. esta investigación concluye su 

análisis en el momento en que el cambio al interior del rCgimen autoritario genera un nuevo 

sistema de partidos y este concun:e a elecciones para renovar al ejecutivo: así tenemos que 

en el caso de Brasil terrnina nuestro análisis en J 985 cuando de manera indirecta. pero con la 

presencia en Ja ca.mara de integrantes de diferentes organizaciones partidarias. se elige a 

Tancredo Neves como presidente. Para el caso mexicano el corte a nuestra investigación lo 

dan las elecciones de 1988, en las que por primera vez hay una oferta politica real de 

gobierno alternativa al PRI 

Es importante señalar que tanto las elecciones de J 985 en Brasil como las de 1988 en 

México se realizan en contextos autoritarios y bajo las reglas que el régimen impone. Es el 

interés de este trabajo encontrar las razones por las cuales en Brasil las elecciones derivaron 

en un ••gobierno de transición" que estableció reglas democniticas y desmanteló al estado de 

Seguridad NacionaJ~ y explicarnos por qué las elecciones de 1988 en f\.fCxico. no sólo no 

derivaron en un gobierno de transición. sino que provocaron una crisis de legitimidad muy 

fuerte al rCgimen a causa de las acusaciones de fraude electoral. 
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En sum~ este trabajo intenta analizar y explicar: 

t. El proceso de fonnación del régimen autoritario en Brasil ( 1964-1974) sei'ialando sus 

causas y características. 

2. El proceso de fonnación del rCgimen de partido hegemónico en México ( 1929-1976) 

señalando sus causas y características. 

3. El cambio en el régimen militar en Brasil que ubicamos entre 1974-1985. 

4. El cambio en el régimen de partido hegemónico en México, que ubicamos entre 1976-

1988. 

Es claro que al presentar dos casos diíerentes. nuesu·o interés se centra en comparar 

ambos procesos y a partir de la comparación tal ves descubrir lo que a simple vista es 

inobservable. Es poner de frente dos espejos que con su reflejo iluminan las parte oscuras de 

cada uno de eHos. 

Esta investigación se ha desarrollado en cuatro capitules El primero de ellos titulado 

Los conceptos .. las trorias .. los presupuestos y las ideas. esta dedicado a establecer la 

concepción que de la poHtica y el poder se tiene en este trabajo. y a poner en claro el 

contenido que se le da a conceptos básicos para la investigación: régimen. sistema político. 

partido. Asi tambit!~ en este primer capítulo se señalan los elementos constitutivos de un 

régimen y se establecen las características que los definen como democráticos o autoritarios. 

A consecuencia de lo anterior. se abunda en el problema de la definición de la democracia y 

se aborda la discusión sobre las condiciones de posibilidad de t!sta en los paises 

latinoamericanos. Por último. se discute en torno a las tcorias de la transición y del cambio 

político 

El segundo capitulo. Conformación y cambio de un régimen autoritario: el caso 

Brasileño. plantea como primera tarea el señalar las caractcristicas del régimen militar 

instaurado en 1964 mediante un golpe de estado. por lo que para respondemos a las 

preguntas sobre ta función de el régimen militar. lo distintivo de Cste y las continuidades 
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políticas que presenta. es necesario hacer un breve recorrido por la historia política 

brasileña. 

Así distinguimos tres periodos en Ja historia brasileña: la Repúh/ic.:a 1 "e/Ita que 

finaliza con Ja revolución de 1930~ el E .. vtado No1·0. en el que se incluyen todos los gobiernos 

populistas., y el rtfgimf.!11 militar. que abarca todos Jos gobiernos militares em.-e 1964 y 1985. 

Los dos primeros periodos. la República Ve/ha y el E. .. ·rado No•v. sólo seran señalado!' en el 

trabajo como una ref"erencia importante para poder t!valuar en su justa medida las novedades 

tanto del régime:i militar como de los acontecimientos que se suscitaron durante la 

t.-ansición. y porque son conside.-ados como fuentes de señales y tendencias de largo alcance 

en la política brasileña. 

El análisis del régimen mli11ar lo dividiremos en dos periodos. el primero. abarca tos 

primeros 1 O ai\os de la dictadura 1964-1974. en este periodo. es imponante señalar el 

proceso de institucionalización del régimen. el cuerpo legal r.lcl que se dota. el uso de la 

violencia y el surgimiento de dos partidos creados .. desde arriba .. : la oficialista Alianza 

Renovadora Nacional (ARENA) y el ~fovimicnto Democratico Brasileño (MDB). Todos 

éstos. acontecim.icntos enmarcados en el .. milagro económico .. El segundo periodo se abre 

con las elecciones de 1974. en las cuales. el partido opositor !\.1DB obtiene resultados 

Cavorables nunca antes vistos. y concluye con Ja elección presidencial indirecta de Tancredo 

Neves en 1 985 

De este segundo periodo lo que nos interesa desatacar es el proceso de cambio en el 

régimen. Asi. se analiza la estrategia gubernamental de apcrtut"a del rCgimcn. que va desde el 

diálogo con las organizaciones opositoras. hasta la aplicacion cstratcgica de 

.-eglamentaciones electorales que garantizan el control gubernamental del proceso. Tambien 

se estudia la estrategia de la oposición y de los sectores sociales en demanda de reglas 

democraticas. como es el caso de la imponantc campana Directas ya•. en demanda de 

elecciones directas en 1985 



IX 

En el tercer capitulo Conformación y cambio de un régimen autoritario: el caso 

Mexicano partiremos de una rilpida evaluación de la Revolución Mexicana, para despues 

atender al proce:so de institucionalización del régimen posrevolucionario. 

El proceso de fortnación del régimen posrcvolucionario da inicio con el surgimiento 

en 1929 del ocpartido de los revolucionariosº. el Partido Nacional Revolucionario (PNR), y 

alcanza varios de sus rasgos caracteristicos durante el sexenio del General Lázaro C<irdenas 

( l 93-J-1940) con Ja integración al partido oficial de las masas OTganizadas (sectores 

campesino. obrero. popular y militar) y con la sujeción institucionalizad8. de las Fuerzas 

Armadas al Partido de la Revolución Mexicana (PRJl..1) La tercera fase de 

institucionalización se da con la adopción de las siglas PRJ. Partido Revolucionario 

Institucional. que dan nuevas caracteristicas al panido y al pacto social que está tras él. De 

estas tre> fases de institucionalización del régimen scñalatnos únicamente fas lineas gcn7rales 

con Ja intención de caracterizar este atípico rCgimt!n. que tiene como trasfondo un proceso 

acelerado de industrialización y modernización apoyado en politicas económicas de 

sustitución de imponacioncs y desarrollo sostenido. Esta sera la primera parte del análisis 

del régimen autoritario pero. al igual que en el caso de Brasil, sci'lalaremos en un segundo 

momento. los hechos que nos hablan de un cambio en el régimen, de un desgaste o de Ja 

presencia y presión de actores que demandan el cambio en las reglas del juego. 

Asi centraremos d análisis a partir de 1968. sci'lalandolo corno un momento critico 

para los mecanismos de respuesta del régimen. de ahi en adelante nos interesa observar las 

iniciativas gubernamentales de apcrturn. en el nivel del discurso durante todo el sexenio de 

Luis Echcverria y concretadas en una reforma política promulgada en 1976-77 por su 

sucesor. José López Portillo Por otra parte. es de nuestro imeres señalar el nuevo papel que 

adoptan los panidos tradicionales, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN) que 

asume. a principios de los ochenta. una posición de real compclencia; así mi.smo. se atiende 

a los procesos de unificación de la izquierda y a Ja decisión de un amplio sector de esta de 

participar en elecciones El análisis puntual de este proceso ve su fin en las elecciones 
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presidenciales de 1988 cuando por primera vez se pone en cuestión la victoria electoral del 

PRI. 

Po¡- último. presentamos las ReOexiones sobre dos casos de cambio político: 

Brasil y México. Conclusione~. En éste capitulo planteamos las conclusiones a las que 

hemos llegado despues de la revisión de dos procesos de cambio en un régimen bu,-ocrático 

- militar en el que de manera continua se realizan elecciones con la concurrencia a éstas de 

dos panidos creados desde el aparato de estado. y por ot.-a pane~ en un rCgimen de panido 

hegemónico y corporativo que surge de una revolución de masas. Las diferencias entre 

ambos son enormes; sin embargo para e~te trabajo es imponante señalar puntualmente estas 

diferencias y también advertir las similitudes de ambo~ proce~os En este último capitulo 

desarrollatnos 1as conclusiones las que hemos llegado tras la comparacion. 

Se ha insistido en comparar los procesos de cambio político en Brasil y ~léxico. ya 

que considero que es a panir del conocimiento de ~~10 otro'· que la situación propia adquiere 

nuevas dimensiones. siempre surgen preguntas y dudas cuando unu se enfrenta con lo 

diferente. De ahi que es posible llegar a algunas conclusiones sobre las <letenninantes del 

cambio y tambiCn. en este caso, comprobar que no hay posibilidad de construir una teoria 

del fin de los regimenes autoritarios. 

Esta investigación cumplin plenamente sus objcti'\.O!'.. sino intentara. apartir de la 

interpretación de Jos procesos de cambio de régimen. hacer un aporte a la comprensión de 

Jos procesos actuales y de alguna forma alertamos. advenimos y esperanzamos sobre lo 

futuro. De ahi que se incluya también en este capitulo nuestra posición. apoyada en las 

conclusiones que haya conseguido el trabajo. sobre el proceso de cambio reciente en ambos 

paises. 

Este trabajo ha pretendido ser un ejercicio de búsqueda de la diferencia y de lo 

particular .. pero tambiCn de Jo general y Jo companido. La investigación en tanto búsqueda 

ha cumplido con su objetivo 



Capítulo l. 

Los conceptos, las teorías. los presupuestos y las ideas. 

Presentación. 

Los conceptos y las ideas siempre se enmarcan en corrientes teóricas que. además de 

permitirnos centrar el tema de estudio. nos llenan de preguntas al tiempo que nos abren 

caminos para encontrar las posibles respuestas. La teoria con sus generalizaciones. sus 

conceptos y sus métodos. es un piso sólido desde donde es posible aventurarse al estudio de 

lo social: siempre tan cambiante. tan inesperado. tan contrndictorio. siempre tan hun1ano. 

Es imponante para este trabajo dejar asentados. desde un principio. los presupuestos 

desde los cuales se estudiarán los casos de cambio politico en Brasil y Mt!xico. Este capitulo 

tiene la intención de plantear los conceptos generales que guiarán la investigación. 

En primer lugar debemos aclarar la noción de política. que estudiada desde el punto 

de vista sociológico nos habla de relaciones sociales de poder y de dominación que en las 

sociedades modernas tienen como marco general al Estado 

La discusión sobre la potitica esta marcada hoy día por el debate sobre la 

democracia y el autoritarismo Las posibilidades de construcción y consolidación de Ja 

democracia. asi como las promesas cumplidas e incumplidas de la misma. son temas 

centrales de este capitulo y de la tesis en su conjunto 

Por otra pane. es necesario que pongamos en claro los conceptos de Estado. 

sistema politico y régimen. señalando sus caractcristicas y la forma en que se 

interrelacionan. A.si mismo. siendo nuestra intención explicar la conformación y el cambio 

en dos diferentes l"cgimenes. se ha abundado en las caractensticas y clasificaciones de los 

regímenes políticos. a fin de apropiarnos de elementos que ayuden en la caracterización de 

los casos concretos y asi poder señalar los momentos de cambio. 



En el anii\isis de los regimenes hemos observado el papel de los partidos politicos. 

los cuales son considerados como una variable que nos habla sobre las caracteristicas de un 

rCgimen en particular y de su cambio. 

Por último, nos concentraremos en la bUsqueda de las herramientas conceptuales 

que nos auxilien en la explicación del cambio político. por lo cual abundaremos en las ideas 

de cambio político. liberalización y transición. 



l. La política. el poder. lo social. 

La po\itica, e\ poder, y e\ Estado, son e\ ámbito de estudio de \a sociología politica. 

Desde la reflexión sociológica .. lo po\itico·• es parte del conjunto de la vida social y es a 

partir de ella que se explica en su amplitud~ de igual fonna el poder es entendido como una 

construcción eminentemente social~ las relaciones de poder. de autoridad. la dominación. la 

influencia y la lucha por e\ poder son relaciones humanas que solamente es posible explicar 

a partir del co~texto social en e\ que se dan.. es por ello importante que la Sociologia se 

ocupe de la reflexión sobre el poder. 

El poder 

El poder. generalmente sataniz.ado, glorificado o combatido es un elemento presente 

en una gran cantidad de relaciones humanas: sin posibilidad de ser anulado. e\ poder se 

observa como algo irremediable y en ocasiones perverso ya que se identifica en general con 

la dominación. Pero. ¿existe alguna diferencia entre poder y dominación? 

El poder es \a capacidad de hacer de un sujeto. es un ··poder hacer .. Por lo que ·'"un 

agente tiene mas o menos poder en ta medida que. utilizando sus recursos. fisicos. 

materiales y simbólicos., puede o no hacer determinadas cosas .. \ 1'.1icntras que. por otra 

parte. et dont.inio es d poder de un sujeto de controlar el actuar del otro. es decir. tiene el 

control del ~·poder hacer·· del otro. 

La conceptualización de\ poder como .. poder hnccr" y no sólo como dominación da 

al poder el cará.ctcr de creación y construcción. y al hombre la posibilidad de dirigir su vida.. 

sin por otra parte. otorgar a ésta facultad un carácter voluntarista 

1 Ch::ivcz. Anuro. !:!ru;:1a la 11cg.cmonj:i_~41.5!:.Yr.W.A&1n~r~i.1!t:QSD_Méx1c_g_E...L_casg_dc lo!i.JlHill .. ~'i 
PAN PRO y PR.l !'1tt•)-199.c;. lnsU\UlO ?<.-lora. Mboco. l')')C.. p. 12. 



Si consideramos que en la sociedad hay una diversidad enorme de poderes. todos 

ellos con intereses diversos y contradictorios. intentando a un mismo tiempo lograr sus 

objetivos. tenemos frente a nosotros un escenario de conflicto. que históricamente se ha 

resuelto a través del establecimiento de relaciones de dominación. es decir. del 

sometimiento de algunos a la voluntad de otros. 

Ahora bien. de entre todas las relaciones de poder y de dominación que se generan 

en la sociedad. el interés de este trabajo está centrado en las relaciones de poder públicas. 

es decir. en las relaciones políticas. 

Para el estudio de poder politice. es importante tener en cuenta que las relaciones de 

poder se manifiestan en la posibilidad de un actor de proponer, vetar. decidir sobre otros o 

de limitar el espacio de las decisiones de los otros,. es decir,. el poder puede ejercerse 

dejando decidir a Jos otros sobre asuntos poco importantes. reservando el derecho de 

decidir sobre las cuestiones centrales a pocos actores. 

Por otra panc. es posible que la relación de poder se manifieste en lo que Lukes2 

llama un hno evento .. es dt!'cir. A tiene poder sobre B~ por lo que B no actú.a previniendo la 

r-eacción de A. así tenemos un ··no evento•· que es significativo para el e~tudio. por ejemplo 

de la estabilidad política. ya que no debernos suponer que en los momentos de calma no 

existe el dominio~ de hecho. en un t!SCenario de conflicto latente como lo son las sociedades 

modernas la más eficaz tOnna de dominio es evitar que el conflicto aflore 

Sin embargo. hay una tercera ti.Jentc3 de poder importantc en el analisi~ de las 

relaciones políticas: el poder latente de los dominados frente a los dominadores Este esta 

relacionado con la idea del conflicto latente. que estriba en la contradicción entre los 

intereses de aquellos que ejercen el poder y los intereses reales de aquellos que son 

excluidos. El que este poder latente aflore o no. depende de las condiciones históricas de 

2 Lukes. StC'lo·cn.~cr Un cnfoouc r.id.i.g! Siglo XXI. !\.fadricl l<J74. pp 14-lt• 

3 Una\ 1s1on tndunensional del poder plantead.a en Lukcs. Stcvcn <Jp.clt. pp 19-27 



cada caso. sin embargo. es importante considerarlo en el análisis. ya ciue su posibilidad 

determina el cálculo político de los actores. 

Por tanto. si consideramos que el poder es la probabilidad de que los individuos 

realicen su voluntad pese a la resistencia de otros~ para analizar el poder en términos 

sociales y políticos, es necesario hacer referencia a un poder de fuerzas colectivas. y no 

sola.mente desde un enfoque individualista. Como dice claramente Marx .. los hombres hacen 

su propia historia. pero no la hacen a su libre arbitrio. bajo circunstancias elegidas por ellos 

mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran inmediata:nente, que 

existen y transmite el pasado·-4 Hay un contexto, hay historia. hay relaciones sociales, hay 

intereses encontrados. hay colectividades y hay conflicto entre ellas: el poder en general, 

pero particularmente el poder político es un asunto de construcción social. 

Una última· visión sobre lo que es también el poder político; de acuerdo con Hannah 

Arendt el poder es consensual, ya que •·corresponde a la aptitud humana no solo de actuar, 

sino de actuar de manera concertada. El poder no es nunca la propiedad de un individuo; 

pertenece a un grupo y existe sólo mientras permanece unido el grupo ... es el respaldo 

popular lo que confiere poder a las instituciones de un pais. y tal respaldo no es sino la 

prosecución del consentimiento que dio origei:i a las leyes en un principio.. Todas las 

instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder~ se petrifican y 

desmoronan tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de sustcntarla~ .. 5 

La conceptualización de Arcndt da un peso enonnc a la legitimidad del poder y por 

tanto a Ja forma de construcción de esta. es decir. el origen del poder De acuerdo con ella. 

como el poder es resultado de la construcción social. no podemos partir de que el poder 

pueda estar sostenido únicam.cnte a través de la violencia: debe existir una organización 

4 f\.1.arx. CaJ'los y Engcls. Federico. /·./ d1t•c.·1ud10 brumunn de Luu· /lonapar1e en ~das Tomo 1, 
Progreso. Moscú. l 'J76. p.230. 
S Arcndt. Hannah. Sobre la Vjolcncia citado por Lukcs. Slcvcn. Op.cll. p .12. 



social del poder6. Esta reflexión de Arendt sobre la relación casi inversa entre poder y 

violencia es importante para el estudio del régimen de seguridad nacional en Brasil basado 

en violencia (un golpe militar) y por otra parte de la ausencia de violencia generalizada bajo 

el régimen mexicano 

Por último quiero señalar que la discusión sobre el poder. no se ha reducido 

únicamente al ámbito político~ una reflexión amplia y bñs1ca para comprender tanto el poder 

como la dominación en las sociedades modernas podemos encontrarla en los escritos de 

Michel Foucault. 

La política. 

A la pregunta de ¿qué es la politica? se le han dado diversas respuestas; en primer 

lugar podemos decir que cuando hablamos de politica. hacemos referencia a relaciones de 

poder en el espacio de lo público. es decir relaciones de poder que repercuten en la 

sociedad~ en el Estado. 

Easton por ejemplo señala que .. Ja vida política se refiere a toda actividad que influye 

de manera imponante en el tipo de medida autoritaria que adopta una sociedad y la forma 

en que Ja pone en práctica. Se dice que estamos participando en Ja vida política cuando 

nuestra actividad se relaciona en alguna forma con la implantación y la ejecución de una 

medida practica para la sociedad. 0 7 

Si bien hemos definido el espacio de la politica. su estudio en casos concretos se 

hace muy complejo por Jo que es necesario delimitar aun más el concepto~ siguiendo a 

Weber. en las sociedades modernas las relaciones políticas están referidas al Estado. 

6 ··ni siquiera la nias despótica donunación que conocemos. a saber la del :Jmo sobre lo .. eschnos. que eran 
siempre más numero:i;.os que el. no se h.:is;1ha en instrumentos CO\!TCIU\"OS supo.:nores en cuanto 1...-iles. sino en 
u~ organi.ración supcnor del poder. C!>lO e~. en J.a wlldandaJ orgaru .... .:1cl1 de los amos· lh1<km. p 32 
7 Easlon. Da\ id . .EQWi.ca___MQdcrna lis!Y_qjQ_!'_Obrc l:i__~HY.."Jc1ó..n._~;i....!::!c;ri~1_a_1.~Q!i..!K.J. Ed Leu·as. Mé."l:1co. 
DF. J•J<.X p.l~J. 



~olitica significará pues para nosotros. la aspiración a participar en el poder o a influir en la 

distribución del poder entre los distintos Estados o. dentro de un mismo Estado, entre los 

distintos grupos de hombres que lo componen"8. Este deseo de poder puede obedecer a 

fines idealistas o egoistas o al gozo del poder .. por el poderH mismo. Notemos que en su 

discusión sobre la politica \Veber no·discute sobre la moral. 

La idea de la política como la continuación de la guerra por otros medios o de la 

lucha a muene entre dioses. para decirlo como Weber. se fUndamenta en el análisis de las 

sociedades modernas que, en su pluralidad de intereses se encuentran en conflicto 

pennanente; desde la lógica v.:ebcriana Ja pluralidad supone la lucha a muerte entre valores 

que en un principio tienen iguaJ validez y que sólo se imponen a través de la violencia y el 

consenso, independientemente de su ·verdad· o de su ·superioridad·. así ... el terreno propio 

de la política es entonces el del politctsmo de lo~ valores, el de la afirmación de fines 

últimos. el de las voluntades. Es también el Umbito del poder. de la coacción. de la fuerza. 

La politica se define por su rcfcrt:ncia en última instancia a la .,..;otencia. El politcismo de los 

valores se transforma asi en 'guerra a muerte entre dioscs·"9 

Sin embargo. \Veber a pesar de su desencanto. se preocupará por estudiar y por 

redefinir las reglas del juego de Ja política. señala Nora Rabotnikof' que es justo en la 

redefinición de los procedimientos para udrarnatizar" la lucha política que en \.\'cbcr se da la 

reflexión sobre la democracia y se da una visión sobre la politica complementaria. El 

reconocimiento del conflicto. de la guerra a mucnc. de la pluralidad de intereses puede 

hacer también de la politica. ademas del arte de la guerra mediante otros medios ••eJ arte del 

compromiso. como capacidad de agregación de intereses. como concertación negociada de 

lo diverso"IO. 

R \\.'ctx:r. l\.ta."'I;. ~lL@ .. X ... ~LlacntificQ AJian.r.:1 Edttorial. Mc.xico. l9<J2. p H-' 
9 R:lbotnikof. Nora. f\.1ax \Vebcr· dc<:.cncanto ooliuca y democracia. p.107. 

10 /h1dem. p.110. 



La guerra y el consenso son caras de la polirica presentes con toda su crudeza y toda 

su esperanza en Jos procesos de cambio policico. 

2. La democracia como problema a discutir. 

Hoy pareceria casi imposible encontrar al!,,>uien que no se diga partidario de la 

democracia. Ésta se ha convertido en un simbolo legitimado y legitimante aJrededor del 

mundo. La democracia se ha convertido también en un símbolo que abre la posibilidad de 

un cambio.y que como esperanzn e!<- vaJioso 

Principalmente a panir de Ja década pasada en .·\.rnérica Latina. de manera 

generalizada. han surgido una serie de asociaciones. sindicatos. organizaciones. 

movimientos o agrupaciones de diversa índole que se denominan democráticos~ del mismo 

modo. luchas políricas y sociales con diversos objetivos han confluido en una lucha "comUn" 

por la democracia En éste ambiente de tin de siglo pareciera que hay un consenso en tomo 

al valor de Ja democracia. sin embargo. empezamos a tener serias dificulrades cuando todo 

aquel que hace uso de este tCrrriino plantea el contenido que Je adjudica. 

La discusión sobre Ja democracia y sus contenidos nos da Ja oponunidad de hacer 

una revisión critica de Ja teoria de la democracia. de analizar Jos casos concre1os de 

regímenes y establecer así las condiciones de posibilidad de Ja misma. 

A Jo largo de la historia han existido diferentes concepciones sobre Ja democracia 

que se refieren no sólo a lo polílico. sino que atienden al ámbito social o económico, a Ja 

educación y a Ja cultura; por Jo que es importante tomar en cuenta que el contenido que Jos 

actores Je den a la democracia depende tanto de sus inclinaciones ideológicas, como de Jos 

objetivos ~oncrctos de la lucha que los grupos. or-ganizaciones. partidos o movimjentos se 

plantean 



La idea de que la instauración universal de la democracia es el desafio al que 

llegamos en este fin de siglo ha sido una de las más difundidas por acadCmicos e 

intelectuales y puede ser entendida tomando en cuenta los cambios políticos y sociales de 

los últimos tiempos: la declaración de muerte al marxismo ortodoxo y la caída del 

.. socialismo real"; la inserción de los paises al mercado internacional en una lógica de 

capitalismo salvaje~ la rápida transformación de sociedades tradicionales a modernas y por 

tanto la aparición de sociedades cada vez más diferenciadas y plurales. Asi mismo. las 

luchas sociales en diversas naciones contra gobiernos antidemocráticos por alcanzar la 

democracia. la exigencia de la comunidad internacional y de los propios agentes del 

capitalismo para instaurar regímenes democráticos formales. traen como consecuencia que 

la discusión sobre el tema se extienda y se ahonde en su estudio. Todos estos elementos 

hacen de la democracia. un campo de disputa y de conquista para los actores sociales y un 

tema de interés y critica para la sociología 

En el ámbito teórico. la discusión sobre los problemas de la democracia varia de 

acuerdo a la tendencia ideológica de quien plantea el problema y a la corriente teórica a la 

que se acoge. A~i. tenemos en el ambiente intelectual de la~ Ultimas dCcadas corrientes de 

pensamiento que cstan preocupadas tanto por la crisis de las democracias n1odcrnas. como 

por las condiciones rlc po~ibilidad de la misma y estudiosos que ven en el cambio de los 

rcgimencs autoritarios la llegada a la democracia y otros más que ven en éstos. procesos 

sociales abiertos e incienos 

El gran número de especialistas que se han ocupado en las últimas décadas de 

reflexionar una y otra vez sobre el contenido de la democracia.. sobre sus limitaciones. sus 

requisitos. sus valores. han provocado una discusión interminable en la que unos y otros 

defienden sus posturas y sus proyectos politicos. 

Por otra parte a lo largo de los últimos años se han desarrollado una serie de 

estudios que tienen como objetivo explicar el derrumbe de los regimenes autoritarios y el 

Paso al establecimiento de democracias. Brasil. Argentina. Uruguay y Chile son en América 
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Latina los ejemplos de este tránsito de dictaduras militares a regimenes con reglas 

democraticas_ Esta oleada de democratización ha provocado que en los últimos tiempos se 

alcen voces pregonando Ja idea de ~·1a transición a la democracia··_ Este enunciado debe 

tomarse con cuidado~ ya que si se usa en el estudio de un caso en proceso de transición o a 

partir de él !><: intenta generalizar sobre los procesos de cambio político. ésta expresión 

sugiere desde el inicio de la investigación un punto de llegada: una democracia que se 

parezca a la de los modelos de los países capitalistas desarrollados y en general. esto se 

piensa como ºel final felizn. 

Un primer problema de la idea de ula transición a Ja democracian es la tendencia de 

inc1uir en una miS1J1a •ota democrati;r.adora'" a procesos de transición de diversas 

formaciones sociales. Ésto ha provocado que se tr"ate de cxplic.aJ"" procc..."SOs en esencia 

diferentes con criterios uniformes apelando a una definición muy restringida y formal de 

democracia. 

Este trabajo no se inscribe en la corriente de estudios que pretenden dcmostrdr que 

los procesos de cambio~ liberaJización o transicion de un rCgimcn autoritario generalmente 

desembocan en democracias. Es por ello que si bien. en este trabajo se hablará de transición 

usaremos este tCnnino en tanto se .-efiere y caracteriza situaciones de cambio, pero de 

ninb'UDa manera veremos, en Cste concepto contenido el final de la hbtoria o el punto de 

llegada hacia el cual se dirigen estos procesos de transición. No se hace en este trabajo 

f"eferencia a la •'"transición a la democracia'' ya que considcramo~ que no hay elementos 

suficientes para señalar que uta Historian conduce a las naciones a instaurar rcg1n1encs 

democráticos, y mucho menos. que éste sea el fin último de su des.arrollo 

Atendamos ahora a algunos aspectos de la discusión sobre la democracia que nos 

ayuden dcspuCs a la comprensión del tema de estudio de este trabajo 

La crisis de las dcmocf"aCias. modernas a nosotros que hCTTios vivido la.-go tiempo 

hajo la sombra del autoritarismo se nos podria pl"cscma.- ~orno leja.na, ~in embargo. hay que 
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considerar dos cuestiones: Ja primera.. cuando se habla de una democracia política moderna 

evidentemente se hace ref"erencia a los l'"L-gimencs de países como Inglaterra~ Fr-ancia,. 

Estados Unidos. ltali~ cte . ., es decir-. Jos parámetros mediante los cuales se ha medido 

históricamente la democracia de un régimen están dados por las caractcristicas generales de 

los regímenes de los países centra.les en occidente. Por lo cual. los J"cgímcnes politicos que 

tratan actualmente de establecerse como democracias toman en cuenta la experiencia de 

estos. Segunda,, los síntomas de Ja crisis de las democracias occidentales no sólo se 

presentan en estos paises; en nuestras incipientes democracias, tarnbiCn pueden observarse 

bajo sus propias características. sicndO aun mcis graves que en aquellas los pr-oblcrnas 

derivados de 00 Jas promesas incumplidas de la dcrnocracia" l 1, ya que por un lado, se pone 

en riesgo el rCgimcn aJ no estar consolidadas la..<i instituciones dernocr.i.ticas. y por otro. la 

población al no ver cumplidas sus aspiraciones en el nuevo régimen vive la dcsilusion de la 

democracia y sus métodos. cuando tampoco ésta se ha arraigado en la población. 

Es por estas consideraciones que hay que poner atención tanlo en los parámetros de 

una democracia.. es decir. las instituciones. los mCtodus. las condiciones que hacen a un 

régimen democrático; como en la critica al modelo y en los problemas que presenta. 

La gran cantidad de paises que en la década de Jos setenta empe7.aron a vivir 

transformaciones en sus sistemas politicos tendientes a conslruir regímenes democráticos ha 

generado en el iimbito de las ciencias sociales nuevos ternas de estudio y ha traido a 

colación los viejos problemas. La discusión sobre la democracia en América Latina esta 

marcada por la experiencia histórica de Jos últimos años en el continente. En el plano 

político: a) el rechazo a las soluciones de fuerza. encarnadas tanto por las dictaduras 

militar~ corno por el gucrrillcrismo en sus diversas expresiones~ b) el considernhlc 

descrédito en que han caído las distintas formas de populismo de cone estatista. En el 
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ámbitO teórico la recepción de las tesis pluralistas responden a un alejamiento del marxismo

lenismo 12. 

Pasemos primero a la revisión de las tesis pluralistas. a fin de recuperar sus 

postulados de manera critica e intentar, a partir de la investigación concreta sentar las bases 

para un debate sobre su capacidad explicativa. 

Empecemos por definir quC contenido se le da a la dcmoc1"acia moderna. Norberto 

Bobbio. afirma que .. la Unica mancrn de entender cuando se habla de democracia. en cuanto 

contrapuesta a las formas de gobierno autoritario. es considerarla ca1"acterizada por un 

conjunto de reglas (primarias o tlmda.IT\entales) que cstabk~cn quién esta autorizado para 

tomar las decisiones colectivas y bajo que procedimientos" 1 3 

De los obstáculos que se le presentan a la democracia en las sociedades modernas~ 

de acuerdo con Bobbio. podriamos señalar. en primer lugar el incremento de problemas 

politicos que requieren "pericia tCcnica" para su ~lución, situación que se deriva de la 

complejidad creciente de las sociedades~ en segundo lugar. la expansión de la burocraci~ 

favorecida por las demandas populares expresadas a través del voto, y por Ultimo. la presión 

que estas demandas ejercen sobre la capacidad de;: respuesta de los gobiernos. Estas 

situaciones traen como consecuencia. la tecnificación del gobierno, "la hipertrofia 

burocrá.tica" y la caida en el dcscmpcf10 gubernamental. obstaculos que al fin y al cabo~ 

terminan por complicar o en algunos casos impedir a la democracia cumplir con ~u meta 

original. el autogobicrno tra:-;parcntc. basado en una ciudadanía autónoma 14 

Esta promesa no cumplida de la democracia. el autogobícrno. tiene otro 

antecedente .. la practica actuaJ de la...<i libertades politicas marcada por Ja apatia. La decisión 

12 Nun. José. f.o denaocrociay la moclern1:::oc1Un, rre1nla a1lo.'I" Mspu~.'I" en De Sierra. Gcrónimo. ~ 
~ntc en Am.~l....S..u~ UNAM. México. 1994. p.42. 
1 ~ Bobbio. Norberto. Op.ctt. p.14 

14 Gu1lhcTmc ~1..:rquioT. Jo.;,: lh"fi.,•n."' de HohfHo en N_~~ no 130. p.32 
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de no panicipar en la .... cosa pública~~ es un íenómeno político presente en muchas de las 

sociedades marcadas por reglas democr8.ticas y es poi" tanto un objeto de estudio importante 

para la sociología. 

Sin embai-go. a pesar de este panoi-ama. Bobbio ofrece una opción para las 

sociedades dcmocrilticas en crisis. que es la ampliación de la democracia a diversas áreas de 

la vida social. es decir dar el paso de una democracia meramente politica a una democracia 

social 15. lo que implica traspasar el problema del Lquicn vota'7 a c1 de l.cn dónde se vota?~ 

esta p.-opuesta intenta dar solución a la problcmá:tica de las minorías. y de los espacios 

cerrados que podrian ser conquistados por la ciudadania: asi .. la posibilidad de democratizar 

la vida cotidiana. va más aHá dd referente de votar por representantes populares. 

implicando lo que en un principio se planteaba como Hconcrctizar la democracia en 

decisiones particulares'\ es decir. en condiciones de vida. en posibilidades reales de elección 

y en la construcción de compromisos sociales verdaderamente legitimados. 

La posición de Bobbio de criticar las deficiencias de la democracia representativa y 

por otro lado pedir a ese mismo régimen que realice nuevas tareas emancipadora._c:;, presenta 

la disyuntiva <le confiar o no en la democracia. o en realidad. pone en cuestión el punto del 

que en un principio hicimos mención ¿de que democracia estamos hablando". ¿hasta dónde 

se pretende llevar su contenido participativo?. ¿quC podemos esperar y no esperar de la 

democracia? y lo mas importante ¿qué condiciones de posibilidad de establecerse y 

consolidarse tiene la democracia en cada caso concreto?. 

El pesimismo de alb~nos autores con rcspt."'CtO a las condiciones desfavorables para 

la instauración y consolidación de regímenes democráticos se contrapone con la opción de 

que es precisamente la democracia la salida más viable a estas condiciones desfavorables. La 

15 EsLc proceso de a.mpliaci6n de los espacios dcmoccit.icos OT>onncll lo conccptuali7.a como 
dcroocrntización y al proceso de cxt.cns16n de derechos socia.les soctalir..ación. Ver O"Donncll. 
Guillcnno/Schmitt.cr. Phtlipipcl Whitchcad. Laurcncc L'"ª-.~~Cl~~~~S.~!!!QDt;a!i._o~ 
Conclusiones tenla.ti .. -~~- P:lidos. Argcmin.a.. l 98K 
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alternativa se torna complicada. el dar contenido al concepto de democ.-acia se convierte en 

un reto. pero mas alhi de eso. la posibilidad de llevarla a la practica se torna aun mas dificil. 

Robert Dahl t.-atando de responder a la maleabilidad del significado de la 

democracia.. introduce el termino pol1ar,111ia 16 que por ser importante dentr0 del anñlisis 

político contemporineo. es casi imposible evitar tencdo como referente. Por poliarquia se 

entiende ~6una serie de instituciones políticas indispensables para la democ.-acia en gran 

escala que se manifiestan en un orden político que se suslenta en dos premisas básicas: a) la 

instauración de la ciudadania extendida. es decir . que la mayoria de los habitantes de una 

nación gocen de los mismos derechos y obligaciones ante la ley. b) que la ciudadania tenga 

el derecho de oponerse a los mas altos ·funcionarios del gobierno y lograr a través del voto 

que los funcionarios abandonen su~ pucstos" 1 7 

En la poliarquia es indispensable que las decisiones en torno a políticas públicas sean 

responsabilidad de funcionarios electos mediante el voto de la mayor parte de los adultos 

(sufragio inclusivo) en elecciones libres e imparciales. en las que se posibilite a la mayoria de 

los ciudadanos no solo su derecho a votar sino su derecho a ser votados. y así ocupar cargos 

püblicos. Es necesario de igual forma. que se garantice la libertad de expresión y el derecho 

a la información. como tambien la libertad de constituir grupos. asociaciones. partidos para 

la defensa o promoción de los intereses de los diferente~ sectores sociales (autonomía 

asociativa). La ausencia de alguna de las mencionadas instituciones niega 1<.t posibilidad de 

una auténtica poliarquía 

Un problem~i importante en las democracias modernas es la necesidad que tienen de 

la representación. El aumento en la población hace casi imposible que las decisiones tanto 

16 Dahl introduce el ki-n1ino de poliarquía como un tntcnto. por un lado de mantc.:ncr la distinción cntrc 
dc1nocr.ic1a como un ststcnta ideal y poi- otra pa.nc Jo<;, COll'l.'Cnios instttucionalc!> que dcbo.:n 'l.crsc como una 
especie dr.::: apro:-..1nución 1mpcrfccta al ideal '.". por otro de quitar del análisis una palabrJ con una carga de 
amb1gllcdad ~ de cnonnc s1gnificadón como lo la dcnux:rac1a. hai:scndo un sinliL la poliarquía f.Cria una 
cspo.."CIC Uc ··d..::nux:r;.scia real .. 

17 Dahl. Rot-ocn .. L:1 ~h;1_r~:iu1a_ ~l'.1!S:lp.1qóni.QIX1'!!~1n1)_ Rc1. :"..k,1co. t 'J•n 



en políticas de gobierno. corno en tém1inos de legislación pasen por la sanción directa de 

todos los ciudadanos. este hecho hace indispensable que la representación sea quien 

sancione las leyes y las acciones. Uno de Jos problemas de la representación. en las actuales 

circunstancias. es que a mayor nUrnero de ciudadanos y de población. la proporción de 

representantes es cada vez menor. Sin embargo. la representación abre a cualquier nación la 

posibilidad de construir un rCgimen democrlitico. 

Para Dahl el uso de la representación en las dcmocl'"acias modernas es un fenómeno 

histórico y una aplicación de la lógica de la igualdad a un sistema politico d~ gran 

tamaño. 18 Asi mismo, se sen.ala que la l'"epresentación altera el sentido de la ciudadania y 

del proceso dcmocrlitico. ya que se delega en Otl'"O el derecho a decidir sobre cuestiones 

politicas 19. 

La necesidad de la l'"epresentación en las sociedades de masas nos lleva a ponel'" 

atención en la con!i.trucción de la misma. En este punto los partidos políticos como 

representantes de los diversos intereses de la sociedad juegan un papel central. Las 

organizaciones sociales. los sindicatos. la representación de las minorías y la f"orma en que la 

representación se construye al interior de cada uno de estos sectores o grupos de interCs es 

central en el desarrollo de la democracia. Por tanto. es importante repensar frente a la crisis 

de las democracias la idea de la participación directa. como un contrapeso a la 

representación. 

Otro problema de la democracia representativa para Dahl estriba en la relación entre 

representante y representados. Son dos los mecanismos para lograr que el representante. 

efectivamente lo sea; el primero tiene que ver directamente con la presión que la propia 

ciudadania ejerza sobre el representante en caso de que Cste no cumpla bien con sus 

obligaciones, para esto. son indispensables instancias y mecanismos que absorban y den 

respuesta a la presión ciudadana El segundo esta referido a la prcsion que ejerce sobre los 

18 Dahl. Roben !d_~~ci.a~ _<;_l!~_crit1_c~. P;.udo.,. f\..k,1co. l<.J'JU. p.2:59. 

19 Uno de los cta<i1cos cr1ticos de 13 rcprcscnt.""t..:1ón ce; Rl•USSCau. \CT su argumcnuc1ón en l;I ~Q!Ht..3.1.Q ~i;:!l. 



16 

diversos representantes la competencia frente a sus adversarios politicos. es decir. la 

necesidad de un sistema de partidos. 

Haciendo un recuento podemos decir que la ciudadania junto con las instituciones 

liberales cl8.sicas son indispensables para el cumplimiento de los requisitos que todo proceso 

democrático debe tener: igualdad de voto. participación efectiva.,, compresión del proceso 

por parte de la ciudadania. control de las acciones de los procesos democráticos e inclusión 

de la mayoría en el proceso. Si alguna de las instituciones democráticas no está.o pi-escotes. 

es imposible que los procesos democráticos se cumplan. Sin embargo. ademas de éstas 

instituciones deben existir las condiciones económicas. sociales y culturales que permitan el 

desarrollo y el funcionamiento de estas. 

Si bien hoy se acepta. en general, que la democracia no resuelve las difercncins en 

tCrminos económicos y sociales. ya qut! sólo parte del supuesto de igualdad a nivel político. 

es necesario para el buen ti.Jncionan1iento de lo-., sisternas dcmocraticos. que no existan 

diferencias extremas entre la población tanto en tCrminos económicos y sociales como en las 

concepciones culturales ya que el conllicto. agudizado por las contradicciones sociales. 

impediría el buen funcionamiento del gobierno 

Sin embargo. ante la creciente complejidad de las sociedades moderna~ que hace de 

ellas sociedades altamente plurale~ se requie1·c aún mas de regímenes democráticos que 

permitan a los diversos grupos .,,ociales la expresión de sus intereses. Y e!-. c~ta diversidad de 

interese~ reflejada en ofcnas politicas. lo que permite cumplir con un principio básico de Ja 

democracia que es la posibilidad de elegir 

Dahl señala que la pluralidad20 es necesaria para la democracia~ pero considera que 

si las diferencias tanto en tCnninos culturales como sociocconómicos son muy grandes y no 

hay referentes comunes entre los diferentes grupos. los procesos democráticos encontrarán 

2ll Es. Jc..-cir. la dn;crs1dad de ideas p.::ro dcnlro de un ambito de valores comunes~ a partir" del princ1p10 de l¡1 
10Jcr.1nc1;1 
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problemas para formar consensos indispensables. por lo que es posible que la democracia 

fracase. 

Al plantearse el problema de la desigualdad en las sociedades actuales entramos a Ja 

discusión sobre las posibilidades de la democracia que se basa en un principio de igualdad 

política. Así debemos hacer referencia a la posición que frente a un gobierno de minorías 

toman autores como Ma~ Lenin. Mosca, Pareto. Michels y Gramsci. quienes consideran 

que el poder. aun dentro de las democracias esta en manos de una minoria, y que el grupo 

que ocupa una posición de poder tiene la posibilidad de negociar en condiciont!s diferentes a 

las del resto de la ciudadania. por lo que se rompe con la igualdad politica. en tCrminos no 

fonnales. y se daña en consecuencia a la democracia. 2 1 

Ante estos argumentos Dahl responde que la dominación de una minoría puede ser 

contenida por la competencia organizada, ya que ésta es un instrumento mediante el cual 

los grupos que no forman parte de la élite pueden influir en la conducta de esta 22 

Un Ultimo elemento es el que se refiere a la relación entre sociedad y Estado en un 

rCgimen democrático. Es indispensable para que la democracia exista que el gobierno. que 

será minoritario. no domine sobre la mayona y que se conceda la cxi~tencia de oposición~ 

esto es lo que permite que la competencia surja y el grupo gobernante cumpla con el sentir 

de la mayoria para mantener su posición de gobernante. ya que si no lo hiciera asi corre el 

riesgo de perder su posición en las elecciones 

21 -la cantidad de poder y de influencia que tienen lo nucmbro"> de un s1Menta polluco dcp.:ndc de los 
ingresos. d..! la nqueJ'a) de la categoría soc1aJ que uenen. En la e"cns1on en que los mg.rcso-.. la nqucJ.a ~ la 
categoría social se hallan distribuidos en íorma d.Jfcrcnlc en diferentes sistemas. tenemos que L-spcrar 
diferencias en la fomu de la distnbue1ón del poder de cada sistema .. Dahl. Roben. A._f!.'"ilisi~-~_iQ!9&~~Q. ~~ 
~- Fcm.anclla. Bracclona. 196K. p.+2. 

22 Ver Dahl, Roben .:"'·" 1nl:'ntahh· la úom1nacum de unu 1nulf•ria'~ en L:1 __ üc_qH~ci~_ <>pc1t. pp.'.\IK-
336. 
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La presión que sobre el gobierno ejerce la existencia de pluralidad en ténninos 

sociales. manifestados en ofertas políticas que respondan a diíer-cntes intereses (económicos. 

sociales. políticos~ etc.) contribuye a que el regimen manlcnga su condición de dcmocratico. 

Señalado el problema de la conservación del rCgimcn democrático. cabe señala1· una 

condición necesaria: el control de los medios de coacción del estado Teóricamente. a tin de 

evitar que usen su poder de coacción en contra de la ciudadania un civil debe tener el 

control de ejércitos. policías y en gcneraJ de las füerzas armadas de un pais. por Jo que sera 

de igual f'orma indispensable que mediante instituciones dcmocr:iticas se sancione el actuar 

del civil responsable del uso de la violencia 23 

Dahl sei\ala que la expropiación del uso de la violencia por panc del Estado ha 

igualado o ha superado a la fuerza de la ciudadanía por Jo que su control estricto y 

democrático es indispensable. El control debe darse no sólo para evitar el abuso de poder o 

la negación de algUn derecho. sino también para que el conflicto y la diferencia permanente 

en las ~ociedadcs pluralc!'> no sea aplastado por In violencia. 

Las tesis plurahstas si bien explican de manera dara el funcionamiento y lo<> 

problemas de la democracia fOrmal. entendida como procedimientos. y de que en su 

concepcion general de democ1-aci<1 se hace referencia al conjunto de la sociedad. no ~eran 

base para esta invc.".tigación. ya que consideramos que no se le da a las i.:ondiccmct- sociales 

y económicas el peso que tienen como factores dctenninantes del actuar político y en la 

distribución del poder que tienen Las tesis pluralistas pueden ser consideradas como 

referencias importantes en el cstudi0 de los cambio politicos. pero en ese trabajo se 

considera que. la c:...p1icacion de procc~os sociales tan con1plcjos como lo son los que tienen 

que ver con la lucha por el poder. no pueden reducirse. desde una perspectiva sociológica. 

al estudio tOrmaJ de los procedimientos. ni puede consid1..-rar que las condiciones de 

posibilid;1d de l..i t..:untrucciún y consolida.cion de un regimen dcmocratico se reduce al 

:?l Ver cu D.Jhl. Rohcrt. J•,,r t/llL. '""u'".-.· d.·.~orrol/o !.1 poharqu1a t.'n algun"·' pai\C.\ y 11'> en ntrn<;; !,,,_.-¡ 
W;m_o..;_rnc;;:1a_.._._ Op.cit. PP .:!•J::!-~Oo 



,., 

cumplimic:nto de ciertos criterios de igualdad política. que no encucntna rercreocia en la 

disuubución deJ poder social y económico. 

DcspuCs de haber revisado las concepciones de Dahl y Bobbio. haremos una 

rcf"ercnc:ia general aJ actual debate latinoamericano sobre cJ desmantelamiento de los 

regimc:ncs militares y su paso a la construcción de dcrnoaacias libcralcs.. ~ quisica. 

.-ctomar y abundar sobre una de las consideraciones que se prcscnlaron inicia.lrnente: la 

rccupc::ración de los postulados pluralisras en AmCrica Latina responde a la cxpericncia 

históñca de los Ultimas años 

De entre los elementos que llevan al estudio de la democracia y a la coodcna del 

autoritarismo en nuestro continente quiero atender brevemente al JllarXisnlo como Cor-roa de 

explicación de la realidad social y política, y aJ soci.31i.smo como proyecto político y por 

tanto como acción política. 

Con la caida del Hsocialismo rcar y las experiencias autoritaria!.. de muchas de las 

agrupaciones politicas de izquit...--rda., el proyecto polítjco de construc....;ón del socia.li51Tlo ha 

sufrido revi.s..iones.. olvidos~ criticas y d"-'"Sprccio~ El stalinismo y Ja hnca pohtica de la 

mayoria de los partidos comunistas en el mundo no se distinguió por su posición 

dernocniti~ la dt..-scalificación de la democracia burguc...-s.a y las condiciones de pcrs.<..~ción 

y hostigamiento que t!stos partidos sufhcron,. alejo a gran pane de la ia¡Wcrda dd proyecto 

de construcción de democracia tOnnaJ y x: centró en la plancación de la revolución_ Una de 

las mas fuertes criticas a los medios tradicionales de acción política de la t¿quierda como d 

foquismo maoista,. la van&"'l..lardia leninista y Ja guerrilla gu .... ...,,·arista.. tienen que ver con las 

prácticas autoritarias que bajo esta logica eran permitid.as La condcn.l al autoritarisrno ""de 

los justos~· es una .... era imponamc para entender- Ja imponam ... "1.a de la dis.cus.ión sobre la 

democracia como un elemento 'ªlioso tanto como nlt...'•c:ho~ como fin 

Por otra panc~ la crisis del ~ialismo rt:al contagia de cierta forma el a.mhito de la 

reflexión intelectual. La critica de amplios ~t.':CFlrt...-~ in!dt...--ctuaJcs ai re:-ducnoni .... rno marxista... 



ha producido resultados saludables en la ciencia social latinoamericana: la critica al uso del 

marxismo senala el abuso que se hizo de la categoria lucha de clases como elemento central 

en Ja explicación de cualquier fenómeno social y critica a la rigidez de la ortodoxia y el 

simplismo economisista para analizar y explicar la compleja realidad de nuestras sociedades. 

EvideOtementc el uso crítico de nuevas elaboraciones teóricas para explicar la vida 

social latinoamericana es importante y saludable~ sin emba.Tgo creo que ni la aparición de 

nuevas teorias~ ni la critica al reduccionismo marxista puedan ser elementos que impidan 

utilizar hoy los principios explicativos maraxbtas. ya que es muy imponante tener en cuenta 

en el ana.Jisis de lo social. una perspectiva que tematizc las relaciones contradictorias entre el 

capitalismo. el Estado y Ja democracia. y es justamente en este punto que la perspectiva 

clasista brinda elementos centrales de ami.lisis que nos llevan a destacar el aspecto capitalista 

dt!I estado. lo mismo sucede con conceptos tales como la cxplotacion. 

Asó podemos concluir que la democracia no puede ser vista desde una perspectiva 

de análisis social como un mero conjunto de reglas de procedimiento para la toma de 

decisiones colectivas ya que no debemos olvidar que ningún conjunto de reglas alcanza para 

definir socialmente prácticas concrCW.!>, esto es, las actividades mediante las cuales actores 

especificas interpretan, negocian y aplican esas mismas rcglas:!.4 Con c:-.to quiero decir 

que. si bien es importante el anitlisis de las instituciones democráticas. es ma.s imponante 

aun. observar en Jos casos concretos cómo es que las instituciones !.C cumplen y dcsa..rrollan 

y cómo se constrnyen. por lo que resulta necesario atender al contexto socioeconómico Lo 

que nos indica que debemos ver hacia lo particular de cada caso a investigar 

Asi pues antes de referirnos a los casos de Brasil y ~1éxico atendamos a las 

particularidades que en América Latina suponen el establecimiento de regimenes 

democr.ilticos 

24 Nun. JosC. Op.c1t. pp.38. 
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En América Latina con las dictaduras que se iniciaron en los años sesenta y con Ja 

imposición de políticas monetaristas que buscaron anicular y reíuncionalizar el papel de las 

economias latinoamericanas en el mercado mundial~ surgen nuevas teorizaciones ac~rca del 

Estado m.ilitar y transnacionaJ y se empieza a revalorar a Ja tan despreciada "democracia 

.formal". 

La caida de las "democracias" del cono sur~ principaJmcnte Ja chilena ponian aJ 

descubieno que el poder no reside únicamente en Ja esfera de Jo politice y que este poder se 

rearticula.. cambia de forma y adquiere el rostro autoritario de un militar. La llegada de las 

dictaduras militares al continente marcaron a todo el pensamiento latinoamericano~ sin 

embargo tal vez füc Ja izquierda quien más resintio esh! golpe 

Como mencionaba. la izquierda latinoamericana a panir de la Revolución Cubana y 

hasta los golpes m.iJitan:s. centró todas sus fücrzas y proyectos en el socialismo y planteaba 

sus discusiones en términos de cuál era la mejor vía de acceso a este. A partir de la 

brutalidad de Jos regímenes militares latinoamericanos y dcJ fracaso de Ja vía guerrillera. la 

izquierda se encaminó a la construcción y panicipación de la democracia 

Así. a panir de Ja experiencia de los rcgimcnc~ militares por un lado y de Ja 

estrategia íoquista autoritaria dt.! las guerrillas de estos mü.mos afias. las perspectivas sobre 

lo político y sobre el E!-.tado ~.:tmbiarun. d sistema pohtico no se vio más como 

independiente del sistema represivo y por otra parte se valoró a Ja pohtica como algo no 

desdeñable; del mismo modo. quedo cidro que no se podia comprendr!r al Estado aJ margen 

de su carácter de clase~ pero tampoco podía redul.!irsc a la calidad de un mero instrumento 

de clase.25 

Por otra parte. en el análisis tradicional de los procesos sociales en paises 

subdesarrollados se tendía a considerar a Ja modernización como condición necesaria para el 

25 Goruálc_, C:1sano~·a. P.Jblo Jntroducc1án en f:_Lfu.h"!..,.dp latinoamcnc::ino Teoría y ~Cl!g . Siglo XXl
UNU. MC:iuco. 1989. p 16. 



establecimiento de un régimen democrB.tico. ya que se operaba con el modelo dicotómico 

"tradicionaVmoderno" que postulaba una secuencia de desarrollo politico que básicamente 

puede sintetizarse asi: a) modernización de la sociedad~ b) difusión de valores modernos~ e) 

instalación de un régimen moderno de democracia representativa. "26 

Sin embargo,. es necesario distinguir entre la modernización que ha llevado a la 

formación de sistemas democr3.ticos y la que ha llevado a la fonnación de regímenes 

autoritarios y totalitarios. por lo que. en este caso. sólo el amilisis de los casos históricos 

nos danin la clave para encontrar la explicación de la relación entre modernización y tipo de 

régimen. 

Hoy. hay analistas y sectores politices que afirman que la democracia es el lmico 

camino que puede llevar a los paises latinoamericanos a la modernidad27~ lo que nos obliga 

a preguntarnos sobre el por qué del cambio en la relación modernización-democracia,. 

sustituyéndola por la de democracia-modernización. 

Tal vez esta inversión en la secuencia tienen que ver con: 

1. Una revalorización de las libertades publicas y del gobierno representativo. 

2. Cambio en el papel del Estado dejando de ser el centro impulsor de los procesos 

de modernización 

3. El reconocimiento al poder del mercado y a su autorregulacion corno espacio 

para la resolución de los contlictos sociales 

4. La crisis de 1as dictaduras militares. 28 

2u Nun. Jo~. Op cit. p :"\X 
: 7 D1sttnguimoo;; clar.in1cnte los conceptos de modernidad y modeml7.ac1on. La modernidad es un proceso 
contradictorio que 1nclu:i-e en su dcfin1c1ón "ªlores como el desarrollo y el progreso. que se has.a en la r.u.ón 
y la dommadón. pero que tamb1en rch'i.nd1ca la liben.ad :i- el derecho mdn,dual de dcctdir L::i modernidad 
como pro,ccto histonco t..-S un tcnta ccntrJI en la di~us1ón a1;adénuca actual. al que por su amplitud no 
haremos mai. rcfercnc1:1. A la moJern1.1:ac1on la hemos entendido canto un proceso referido bas1camcnte a la 
esfera económica. como un proceso de desarrollo de las fucr.l"as producu .... as. que en Amcnca Latina. por su 
car.1ctcrilica de cconónua de cncla,-c. se ha rcdu~sdo gencralcmnctc a ser 1:ons1dcrada como proceso de 
industnalv:acion" de r1:eon,crs1ón industnal. 
2X /h1,/,·111 p 40 . 



El riesgo en 1a relación modernización- democracia o viceversa es olvidar que la 

modernización es siempre un proceso contradictorio. inseparable de la dialéctica de la 

dominación que, enfrenta actores que luchan por el control y que puede derivar en la 

configuración de regímenes autoritarios y no forzosamente democrit.ticos. Este Ultimo punto 

lo sen.ató de manera muy clara O ·oonnc\129 con su caracterización de autoritarismo 

burocrático a los regimcnes latinoamericanos durante la dictadura. poniendo el enfasis en 

los afanes industrializ.adorcs de varios de estos gobiernos militares y en e\ crecimiento de los 

roles tecnocniticos dentro de la burocracia 

Antes de continuar y como aclaración a las posiciones que he mantenido hasta este 

momento quisiera aclarar que la critica a la democracia forn1a\ en este trabnjo. no tiene que 

ver con la defensa. ni es su intención dar argumentos. a posturas autoritarias cobijadas bajo 

cualquier tipo dC postura ideológica~ al contrario. partiendo de\ principio de perfectibilidad 

de las sociedades la critica ter.deria a señalar lo~ problemas de la democracia fonnal. para 

que después sea posible proponer soluciones Pero mas aún. tiene que ver. con la 

preocupación de que aUn bajo estos criterios fonnalcs no sea posible el desarro1lo y 

consolidación de la democracia en nuestros paises dadas sus caractcristicas económicll.s. 

sociales y politicas. por lo que la critica. creo yo. se concentraria justamente en señalar las 

ralees de los problemas que en nuestra región se le presentan al funcionamiento 

teóricamente óptimo de la democracia. 

29 VcrO'Donncll. Guillermo. Mgs!crni:qción ;· ;1utor1tari!.mo. Pai.dos.. Buenos Aires. 1972. 



3. Estado .. sistema político y régimen. 

Tres elementos son esenciales para el estudio de la vida política. el estado. el sistema 

político y el régimen. Estos conceptos en ocasiones se usan de manera indiforcnciada. sin 

embargo. el nivel de explicación que tienen y el espacio al que estan referidos los hacen 

diíerentes. Es por ello que nos detendremos en la definición de los alcances de cada uno Je 

ellos. 

/::.~/ !::.Hado. 

Weber define al estado como ··aquella comunidad humana que. dentro de un 

determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo). reclama. (con éxito). para si el 

monopolio de la violencia fisica lcgitima .. 30 

\.Vcber siguiendo a Trotsky~ l señala que el Estado sólo es definible 

sociológicamcnte por referencia al medio c!:>pecifico que posct: la violencia. Esto no quiere 

decir que es el medio normal o el ünico medio con el que el estado cuenta. Por tanto. el 

Estado es la relación de dominación entre hombres que se sostiene en la violencia legitima. 

La idea de la legitimidad va a ser fundamental en J.1 comprensión del L:stado. ;.·a que 

éste. no solo esta fundado en la violencia. sino tambiCn en ciertos con!'.cn!'os sociales 

Por otra panc. el marxismo además de reconocer la violencia fundadora del Estado 

reconoce que las raíces del podi:r estatal subyacen en la sociedad civil l\.1arx en /·.:/ J-;;.o;tuúo 

Moderno escribe: "Solamente la superstición politica concibe en la actualidad que el Estado 

'.\O \Vcbcr. r-..1a:-... Op., 11. p ~O. 
:; 1 Trot"'J...~ ~1iala -iodo csLóJdo C!.ta fund:Jdo en la .... 1olcncia··. c:itildo por f\.1ax '.Vcbcr. Or.cu. ·p.83. 



deba mantener la cohesión de la vida civil cuando que. en. realidad .. la cohesión del estado 

está garantizada por la vida civil"32 

Las raices del poder estatal. vistas en términos históricos y teóricos .. se encuentran 

en la sociedad civil. Por Jo tanto .. conviene reflexionar sobre Ja sociedad civil a fin de 

comprender las formas del Estado y las condiciones de su transíorrnación. Es decir. para 

poder comprender el carácter del Estado debemos ver tras él a la sociedad que lo 

compone.33 

De hecho .. solo se puede comprender a la sociedad civil y al Estado como momentos 

o polarizaciones en el ámbito de una totalidad compleja.. contradictoria y abiena. La 

sociedad civil. en cuanto espacio de luchas sociales. ofrece elementos de gran interés para 

explicar al poder estatal y sus diversas fonnas. Los movimientos de la sociedad civil 

fi.mdatnentan,. en gran medida. los movimientos de poder estatal. 

Sobre el Estado dice O"Donncll 

··Emanación de una rclacion contradictoria. el estado capitalista es intrinsccamentc 

esa misma contradiccion ( ... ) Pero además. el Estado capitalista es la necesaria tendencia a 

la falsa supresión encubridora -de dicha contradiccion-. salvo en coyunturas donde se juega 

la médula no negociable. la supervivencia misma de las relaciones sociales de las que 

intrinsecamcntc se pane. Allí, para salvarse, la dominación estatal social tiene que correr el 

32 Citado por IannJ. Octano El e.~lado ·'" la '--''t''""n nanonal en g_I Es~lU!Q!l..!!!..c;.!!91!!.~QfÍiL...l 
~.Sigla X.Xl-li!'.o'U. Me,.u;o. 198'1. p.1C) 

33 P;ira l\.1ar.... cs1e descubnm1enlu Jo 11~ o a romper con la tradJ.:1on hcgcl 1ana '.'> a pasar de la filo~fi;1 a la 
economía para c,phcar a la soc1cd..1o.J ··!l.tar' dcnun<..1aba la 111'-er~aón Je la<> verdadera~ rclac1on..:s entre el 
Esbdo) la Sociedad C1,·il. Lo \crd.;.idcro era prc¡;1samcntc que la Sociedad C1' 11 dctcrnuna al Est~u.lo '.'> que. 
por tanto. la cla\C del Estado remite a la Sociedad C1\1I. Pur;.i encontrar. por tanto. los fundamentos del 
ES1oldo había que dc~ntra.dar las rcluc1oncs m;ltcrialcs 1-t so.:1cd.ad c1,1l - :-.· Con ella las relaciones 
materiales- aparccian con un pcw dc1..:rn11nan1:: 4ui.: d1st.:Jba ntucho d.: ser c.:I que reconocía llct."d con -.u 
posición subordinada y 0011d1c1onada n.:i.pccto ;.il Esta.Jo·· Sanchc.1" v·a.-quc.r. .. ~dolía EdQ~Jl~--.L.~~no1111;Lcn 
~l.12'~" ~fa~Q.O:.__!lJan!!.,~_f_!l.9-._9~!!.±_-l Gr11albo .. "-1·.:,ico. l'J"I:!. p 15 



riesgo inmenso de desnudarse con tal contrafaz exacta de la dureza de sus eventuales 

victoriasn34 

Si a partir de lo dicho observamos que tras los regimcnes y sistemas polilicos esta el 

Estado., debemos entonces poner atención en las mediaciones politicas del estado para con 

la sociedad. uEl Estado .. como dominación de clase. se completa con mediaciones politicas 

muy significativas para tas fuerzas democr8.ticas., libertadoras. revolucionarias. El 

descubrimiento de las mediaciones con las clases y de estas (fas clases) con aquellas 

(mediaciones) lleva a revalorizar la lucha por la democracia y por ta nación~ la lucha política 

y por los sistemas políticos frente a los puramente represivos. como una lucha 

intrinsecamente valiosa y necesaria para las fuerzas más radicales. u) 5 

Desde esta perspectiva el anaJisis de los regímenes políticos debe rebasar lo íonnal 

de los partidos y los sistemas de partidos e ir mas allá. tratando de descubrir y analizar las. 

coaliciones o bloques de poder que se forman en la sociedad. Asi. t:n el caso de los países 

latinoamericanos podemos ubicar el bloque que forma el Estado con el capital internacional 

y la gran oligarquia nacional y por otro. a los bloques o coaliciones de poder popular 

cmergente.36 

El Si...,·ten1a Político 

La idea de sistema político se apega a una noción que ve a la sociedad dividida en 

sistemas diferenciados que se relacionan entre si. Desde esta perspéctiva la politica es una 

esfera que responde a su propia lógica y es afectada por la interrelación con los dem8.s 

sistemas. La separación de lo político y su clasificación han sido tareas de varios pensadores 

sociales. 

3~ O'Oonncll. Guillcm10. citado por GoruálCJ'. Casanova. Pablo /n1rod11cc1ún en E_Lf:stadJL.....,... Op.c1t. p 16. 
'.\!"i Jh11lcm. p.1<• 

.1.h/h1d1.•m. p.IC.. 
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Aristóteles clasifica a Jos sistemas politices de acuerdo a variables empíricas y 

normativas; ya que no sólo nombra y caracteriza lo que es~ sino lo que dcbcria ser. Asi nos 

habla de sistemas justos en Jos cuales Jos gobernantes gobiernan teniendo como fin el interés 

común._ y de sistemas en los cuales los g_obcrnantes persiguen sus propios intereses egoístas. 

por Jo cual son injustos. Esto en combinación con un criterio numérico del grupo 

gobernantt; de Jo que resulta una séxtuple clasificación: gobiernos justos (de uno, pocos y 

muchos gobernantes) Monarqui~ Aristocracia y "'Comunidad'' y por otra parte gobiernos 

injustos (de uno. pocos y muchos gobernantes) Tirani~ Oligarquía y Oemocrncia.37 

Por otra parte. Max Weber limito su atención a los sistemas en los que el gobierno 

aceptado como legitimo. y propuso una clasificación de acuerdo al carácter de la 

autoridad de los gobernantes. Weber marco tres fuentes de legitimidad: la tradición,. el 

carisma y Ja legalidad. 

Es importante señalar que a diferencia de Aristóteles. Weber no _otorga ningUn 

contenido moral a su clasificación; de hecho el problema de la legitimidad era meramente 

empirico ya que ésta se basa en lo que los gobernados pensaran de SU!; gobernantes. En 

ningUn momento existe una correspondencia entre lo legitimo de un sistema y lo ~:;usto"" o 

•"buenoº. 

Sin ~mbargo. es Mitchell quien se propone por primera vez. ya desde una lógica 

puramente sistémica.. encontrar Jos elementos del sistema político y sus transConnaciones; 

asi distingue Ja poliry compuesta por: la cultura política. Ja estructura politica y por Jos 

sujetos de roles políticos_ Y da una gran imponancia a los input.<;; (demandas, expectativas) 

y a Jos ourputs (fines de sistema, costos. controles). Lo realizado por Müchell es un intento 

de explicación parsoniana del sistema politice. 

37 Aristóteles. La ooiitig Austral. Mé•dco. J•J•XJ. pp.87-91. 
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Por su parte,. Dahl considera que un sistema político es ucuaJquier sistema 

persistente de relaciones humanas que comprende.. en una extensión significativa,. gobierno,. 

autoridad o poder""'.38 

Una definición mas, Mor-lino,. al igual que Easton en su reflexión sobre el sistema 

politice señala tres elementos: régimen,. comunidad política y autoridad. 39 Atenderemos en 

este momento a los dos ú.ltimos ya que al rCgimen por ser un concepto esencial en este 

trabajo se le dedicará un apartado. 

Dentro de Ja comunidad política debemos considerar a tos grupos y las personas que 

son activos y pueden llegar a incidir en el sist~ a las doctrinas,. ideologías y creencias 

capases de aglutinar grupos en torno a eJlas y por último a las estructuras intermedias_ es 

decir, los partidos o los sindicatos. El segundo elemento las autoridades son las que ocupan 

y dan ,.;da a las cstrncturas. Son Jos titulares de Jos roles. 40 

E/Régimen. 

Hasta este momento hC1nos hablado continuamente de regímenes pero no hemos 

definido las características de Jos mismos. 

En térntinos generales,. por régimen político se entiende ucJ conjunto de las 

instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que 

animan Ja vida de tales instituciones .. -4 J. Estas instituciones42 son la estructura del poder 

político y es a través de eUas que se selecciona a la clase dirigente y se Je asigna su papel a 

38 Dah1.. Robcrt. Ardlisis Op.at. p.1-1. 

l'J Morhno. Lconan:lo. ~mQ!an lo~ rcghncncs noli~ CEC. Madrid. 1985. p.4-1. 

-'O Jhuk"'- p.-14. 

-11 Bobbio. Norberto)" l\.bttcluchi. Nicola-~o de Política. Siglo XXJ. Mé::tico. 1988. 

42 Po.- insucucioncs cmcndcrnos las nomus y p.-occdimicntos que gar:anti7:1n la repetición consUntC de 
dct:cnninados componamicntos ~- hacen de t.al modo posJblc el dcsc:mpcllo TCgUlar ~ ordenado de los procesos 
sociales. 
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los diversos individuos inmiscuidos en la lucha politica, al tiempo en que son también las 

que regulan la lucha por el poder .. del ejercicio de poder y de las actividades sociales 

vinculadas a Cste. 

Desde una perspectiva sociológica y no política.. lo importante de un régimen, lo 

distintivo no se encuentra en la descripción f"onnal de las instituciones políticas sino en la 

fonna en que realmente, no funnalmente.. se lucha por- el poder ..... El criterio que nos pennite 

individualizar Jos caracteres esenciales de los r-eg.ímenes políticos e indicar sus tipos 

fundamentales esta representado por la fonna de la lucha política. Las dif"ercncias entre Jos 

diversos tipos de régimen son imputadas en consecuencia a los diversos modos de 

conquistar de mantener el poder'•'"43 

Así .. al régimen politico Jo debemos de observar en dos aspectos: la relación política 

entre el estado y la sociedad .. es decir entre el gobierno y el resto del sistema politico y en su 

constitución politica real. 

O "Donnell entiende por n:gimen ~c1 conjunto de pautas. explicitas o no. que 

determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno y las 

caractcristicas de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso. Estas pautas 

deben ser institucionalizadas. es decir. conoci~ practicadas y aceptadas regulannente al 

menos por aquellos a quienes esas mismas pautas definen como participantes del 

proccso-.44 

El régimen esta coníonnado de acuerdo con Morlino por tres elementos: valores,. 

normas y estructuras de autoridad. 

El primer elemento esta coníonnado por el conjunto de creencias .. de doctrinas y de 

ideologías que implícita o cxplicitamente estan en la base del régimen. Estos valores se 

43 Bobbio. Norberto/ MaUcluchi. Nicola. Op.al . 

.W 0·0onncn. Guillcnno/Schmittcr. Philippc/ Whitchcad.. Laurcncc Op.al. 



llevan a la práctica en el actuar político y dan justificación al rt!gimen. Señala Morlino que 

los valores y principios deben ser tomados en cuenta cuando detcnninen las normas y las 

estructuras de autoridad o se induzcan de ellas. Ya que es dificil cmpiricamemc establecer 

cuales son Jos valores y principios del régimen.45 

El segundo elemento importante en el régimen son las nonnas o reglas del juego Asi 

diferenciamos a las primeras como los procedimientos o reglas del juego formalizadas que 

sirven para la resolución pacifica de los conflictos políticos; en cambio llamamos solamente 

"'Teglas del juego .. a las reglas no formalizadas y admitidas tácitamente. El tercer elemento 

del régimen son las estructuras de autoridad. 

Es necesario aclarar que el régimen no es el sistema político. este Ultimo se refiere a 

una realidad mas amplia; esto quiere decir. que el régimen puede cambiar sin que cambien 

Corzosamente los otros elementos constitutivos del sistema politico (comunidad politica y 

autoridad}. 

En este trabajo fundamentalmente trabajaremos con la noción de régimen tomando 

en cuenta siempre que tras el está el Estado. En general no usaremos el término de sistema 

político. ya que en primer lugar al hacer una reflexión sociológica de los procesos políticos 

no hemos partido de una separación de esferas en el ámbito social. Segundo. la tradición a 

la que se acoge este trabajo no es la sistc!mica. por lo que no cosidcro factible usar un 

concepto que se apega totalmente a una teoría (teoria de sistemas) Por Ultimo. el uso del 

término régimen. tiene que ver con el propio objeto de investigación· se intenta en este 

trabajo explicar el cambio. la transfonnación. la transición. No tenemos como objeto de 

estudio la conservación y la estabilidad. es por ello que no se eligio trabajar con sistemas 

politicos dentro de los cuales es mas complicado medir el cambio y si trabajar con la idea de 

regímenes políticos 

-15 l\.torlino. Leonardo. Op.c1t. p 83 
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4. Régimen autoritario - régirnen de1nocrático 

Los regímenes políticos a lo largo de Ja historia del pensamiento social han sido 

objeto de varias clasificaciones; en general se clasificaban como dernocr3.ticos o totalitarios. 

fue Linz quien introdujo el tennino de autoritarismo entendido como pluralismo limitado 

para explicar las caracteristicas de diversos regímenes Como r-esultado de este intento 

explicativo se construyen una gran cantidad de subclasificaciones. 

La identificación de un régimen democrático en un momento se vuelve confusa por 

lo amplio que de pronto puede ser el concepto de democracia. A partir de esto DaW crea el 

ténnino de poliarquía para definir lo regímenes pluralístas y donde existen posibilidades de 

juego político. basta mencionar que en ~us consideraciones generales sobre Ja democracia 

Dahl coincide con Bobbio. 

De esta forma Ja democracia a la que en general se refiere la teoria pluralista y liberal 

se define en términos de procedimientos. sic:ndo los criterios que la definen esencialmente 

cuatro: 1) sufr;J.gio adulto. igual y universal~ 2) derechos cívicos que aseguran la expresión 

libre de opiniones y la organización libre de corrientes de opinión~ 3) decisiones tomadas 

por rnayoria numéric;J.~ 4) garantías de los derechos de las minorias contra cualquier abuso 

por pane de las mayorías. 46 

De acuerdo con Dahl un régimen democrático se juzga en base a dos dimensiones: la 

existencia de competencia politica o la posibilidad de oposición y la extensión de Ja 

panicipación. Por lo que serian poliarquias aquellos regimencs que uponen el minimo de 

restricciones a Ja expresión, organización y representación de opciones politicas y a las 

oportunidades de que disponen los oponentes del gobierno ( .. ) y competir en elecciones en 

que el voto es secreto, libre y correctamente computadoº 47 

46 Anderson. ~ .\°orberto Hobb10 y la democracia modC'rna en ~l: no. 122. p.S3. 

47 Dahl. Roben. l.;t--t=!Q.1.i.;ng_u_i_~ Op.c11. p.7 



En la creación de la democracia politica hay dos dimensiones: 

a) la referida a las condiciones que restringen la competencia partidaria y las 

opciones electorales 

b) la otra dimensión tiene que ver con la creación eventual de una segunda franja de 

mecanismos de consulta y de decisión destinados a eludir la responsabilidad frente a los 

representantes elegidos por el pueblo. colocando fuera de su alcance algunas cuestiones 48 

Por su parte Morlino49 señala que las condiciones empíricas indisPen~bles para 

etiquetar un régimen como democrático ~on sufragio universal secreto. elecciones 

periódicas y correctas~ mas de un partido, existencia de diversas fuentes de infonnación. Por 

lo que Jos regímenes que no presenten estas caractcristicas deben ser considerados no

democráticos. Con estas ref"erencias y con la discusión planteada en el segundo apanado 

creo que queda claro lo que entendemos como un régimen democnitico 

Ahora pasemos a la definición de las no-democracias. esta rc~ulta aun miis extensa. 

Hay un sin número de clasificaciones y subcla..<>ificacioncs de Jos regimenc'> no democrilticos .. 

es por ello que no abundare en ellas y señalaré únicamente las clasificaciones que usaremos 

en la explicación de los casos brasileño y mexicano. 

Pero antes. atenda.JT1os a una rápida definición de lo que es un régimen autoritario;, 

estos se caracterizan de acuerdo con Linz por ~"un pluralismo politico limitado y no 

responsable~ por una baja movilización política en la fase intermedia de mayor estabilidad; 

no tienen una ideologia compleja y articulada. sino tan solo algunas actitudes mentales 

caracteristi~s~ en e11os. un líder. más raramente un grupo pequeño detenta el poder y lo 

ejerce dentro de limites formalmente mal definidos pero suficientemente claros" 50 

-iK O"Donncll. Gu1llcnno I Schmitlcr. Ph1llippc I \Vhltchcad. Laurcncc. Op.,·11. p.2..i. 
-l9 Morlino. Leonardo. Op.cll. p KS 

!"io Lin.I". Juan ReJ.:lmt•,u•s autonturm., en Pmhciro. Sergio (c;;oord) ~~a~c Moyimicntos 
IY~La..r'-~· Sao P;;:auJo. l'JK':I. p.121. 



De acuerdo con la clasificación de Linz nos referiremos al régimen militar instaurado 

1964 en Brasil no como una dictaduras 1, sino como un régimen burocrático-militar 

que se caracteriza en términos generales por una alianza entre oficiales y burócratas que en 

general toman sus decisiones en base al pragmatismo. En ellos no existe un partido de 

masas con un papel predominante. a pesar de que en general el gobierno crea su partido. En 

algunos casos. como el de Brasil. se admite la existencia de albtún otro partido pero esto no 

da lugar a elecciones libres y correctas. y mucho menos a una competencia ef"ectiva. Una 

caracteristica importante de estos regimenes es que en general dentro de ellos se dan 

procesos de modernización socioeconómicaS2. que dan origen al surgimiento de roles 

tccnocráticos y el incremento de su importancia en la vida politica y el uso de medidas 

represivas para controlar a las masas popularcs.53 

Para el caso mexicano el encontrar un concepto que definiera claramente sus 

caracteristicas resultó un poco mas complicado. asi se decidió jugar con dos clasificaciones 

Ja primera.. tomada de Linz54. se define como esrarismo orgánico~ que se caracterü:a por la 

existencia de un partido único. por una participación controlada y por la movilización de Ja 

comunidad política a través de estructuras ••orgánicas ... Dichas estructuras org;inicas nos 

remiten al concepto de corporativismo. 

Por corporativismo entendemos "un sistema de representación de los intereses cuyas 

urúdades constiturivas están organizadas en un número limitado de categorías ünicas. 

obligatorias. no competitivas. jer3.rquicamcnte ordenadas y funcionalmente diferenciadas. 

son reconocidas y admitidas (cuando no creadas) por el Estado. que les garantiza un 

monopolio de la representación dentro de las respectivas catcgorias a condición de que se 

S 1 Una dictadura de acuerdo con la nusma clas1ficac1ón es un gobierno interino o;urg.ido en un periodo de 
cnsis. que no se ha mstitucion.ali..L.ado 

S2 EM.3 caractcrlslica es desarrollada de n1ancra brillante para el caso o;udJ.mcnc;:mo por O"Donncll en su 
libro ~Ló_n y autont;1rism_9 
53 Morlino. Leonardo. Op.cit. pp.9~-97 
54 Lo que nos pcrnute tamb1Cn carncteri.rar al régimen me,icano ~gún los mismos parámetros que .:11 
brasilello. es decir de acuerdo con la clas1fic.:1ción y los par.imetros de Luv. 
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observen ciertos controles en la selección de lideres y en la articulación de las demandas y 

delapoyouSS 

Lo importante de la caracterización de un régimen como de estatismo orgánico. de 

acuerdo con l\.1orlino es que .. los motivos de la c¡-cacion de las estructuras caracteristicas de 

la .. democracia orgEtnica .. -los sindicatos vcnicalcs y los legislativos corporativos- se 

encuentran sobre todo en el atan de los lideres autoritarios por legitimar su poder 

shviéndosc de esta doctrina y. al mismo tiempo. controlar la participación de ciertos 

sectores de la comunidad politicn."56 

Por otra parte es fundamental incluir otra definición. Csta tomada de Giovanni 

Sartori y elaborada tomando en cuenta al caso mexicano. asi se refiere al rCgimen priista 

como un régimen de partido hegemónico. Esta definición se incluye pues nos da 

elementos que matizan la idea tan general y cargada de prejuicios de corporativismo y por 

otra parte sera la que nos brindará una variable importante para medir el carnbio político. la 

trasformación del sistema de partidos. 

s. Los partidos. 

Hay que partir. s1 revisamos la histori~ de que la noción de partido surge de todas 

aquellas organizaciones de la sociedad civil que nacen en el momento en el que se reconoce 

al pueblo .. teórica o prácticamente. el derecho de participar en la gestión del poder político y 

para éste fin aJgunos sectores sociales se organizan y actúan. En ténninos generaJes puede 

decirse que el nacimiento y el desarrollo de los partidos esta vinculado al problema de la 

participación,. es decir., al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso de 

formación de las decisiones politicas por parte de clases y estratos diversos de la sociedad. 

SS Sc:hntillcr. Phihppc. Continuamo.~ en el .u¡:/u cid corporatn•ismo? en~- nUm.13. ~1Cxico. p.1-1-S. 
56 Morlino. Leonardo. Up.cll. p.98. 



La demanda de participación se presenta de manera más intensa en momentos de 

trasformación social y económica que trastornan Ja estructura tradicional de Ja sociedad y 

amenazan con modificar sus relaciones de poder. Es en estas condiciones que surgen grupos 

organizados que pugnan por ampliar Ja gestión del poder político a sectores de la sociedad 

excluidos. 

Es importante hacer un poco de historia con respecto a la evolución del término 

panido. Este surge en el siglo pasado durante el desarrollo de las instituciones 

representativas y Ja extensión del sufragio en Europa y Estados Unidos. En un principio el 

ténn.ino sólo designaba a las organizaciones interesadas en obtener el poder y que 

competían frente a otras en un proceso electoral. Después el término se ha ampliado u 

organizaciones políticas no interesadas en la contienda electoral. La literatura sobre los 

panidos políticos Jos clasifica de acuerdo a su finalidad. En el estudio de los panidos se 

continua considerando como elemento central de la definición del partido político la toma 

del pod=-

A partir de esta concepción del partido. es indispensable conocer la estructura de 

oportunidades políticas que lendrá.n para luchar por el poder dentro del sistema político en 

el cual estén inscritos. 

Los partidos políticos compiten en un proceso que no han organi7.ado y del cual son 

prescindibles.. por lo tanto se puede afirmar que la oi-ganización del partido se ve aíectada 

por la cstrnctura de oportunidades politicas~ esto sin negar que al mismo tiempo la presencia 

y el actuar de los partidos aíectan la estructura de dichas oportunidades. 

Es posible considerar a los partidos como respuestas a las diversas formas en que el 

Estado estructura las oportunidades para ocupar los cargos públicos electivos. La estructura 

de las oportunidades proporciona una sólida trama para el an<ilisi~ comparativo de los 

partidos y de Jos sistemas panidistas. 
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Hay dos f"ormas de analizar a los partidos politices. la primera es atendiendo a sus 

características como unidades independientes. es decir analizar su hi~toria. su base sociaL 

sus objetivos. sus organización formal y su estructura real de poder. La segunda faceta de 

estudio se r-cficre a los panidos no como unidades. sino como partes de un sistema (sistemas 

de partidos). Sin embargo estas dos esferas están tan vinculadas que es casi imposible 

atender una sin hacer referencia a la otra. 

ScgU.n \Veber el punido político es una asociación dirigida a un fin dclibcrndo. ya sea 

este objetivo la realización de un programa que tiene finalidades materiales. ideales. o 

personal. es decir tendiente a obtener beneficios. poder y honor para los jefes y secuaces. y 

si no tendiente a todos estos fines a la vez 

De acuerdo con Sartori57 hay algunas caracteristicas que distinguen a Jos partidos 

de otras organizaciones sociales 

a) Los partidos son instrumentos para lograr beneficios colectivos. es decir. para 

lograr un fin que no es meramentt: el beneficio privado de los combatientes Los partidos 

son órganos f'uncionalcs. sir.:en para unos fines y desempeñan unas funciones 

b) Los partidos son panes de un todo Si no~ preocupan la~ panes que son partidos. 

Ja consecuencia es que tendremos que estudiar un todo pluralista 

c} Los partidos son conductos de c-xprcsión 

d) Los partidos representan lo~ interese~ de la !-.o<.:ict.la<l 

Esta idea de la representación se encuentra con dos problemas 

l) siempre es discutible que se pueda decir que los partidos representan a sus 

votantes y no a sus miembros 

2) Ja representación es totalmente posible sin partidos 

57 Sartori, Giov::mni. ~dos y sistema.-. de mnados 1 Marco rora un qnálisjs Alianza. !\.1é."11:ico, 1990. 
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Sin embrago, Jos partidos son instrumentos expresivos. dan a1go que no puede 

brindar ninguna encuesta y ninguna maquina. Transmiten exigencias respaldadas por- una 

presión. 

Así tenemos que son tres las propiedades de los partidos la expresión. la 

canalización y la comunicación 

Sin embargo. es importante señalar que todas las comunidades politicas comparten 

la propiedad de la comunicación~ todas las comunidades politicas de partidos comparten la 

propiedad de canalización; pero solo los sistemas de panidos comparten la propiedad de 

expresión. 

Más que el debate politice de base. la actividad central del partido es la elección de 

candidatos a las elecciones. ya que se debe cumplir con ciertos requisitos que ayuden a 

ganar electorado. 

Es muy frecuente que el partido presente caras diferentes según los sectores y 1as 

zonas geognificas a las cunles se dirige. y sucede también con frecuencia que su linea 

política sufre variaciones tácticas. inclusive notables. vinculadas con momentos políticos 

particulares. 

La función de los partidos politices es la transmisión de la demanda política de la 

sociedad. lo que nos lleva al problema de la organización interna y de la selección por parte 

de los partidos sobre de las demandas sociales. 



6. El cambio político. 

En primer lugar. definiremos a1 cambio polltico como ··cualquier transfonnación que 

acontesca en el sistema politico y/o en alguno de sus componentes"58 

El cambio es una de esas catcgorias que sólo es posible comprender con respecto a 

otra cosa. El cambio se mide y es obscr.1ablc sólo en comparación con el estado anterior de 

lo que se estudie. en este caso del n!gimcn político. El cambio se entiende en la lógica del 

antes y después 

Cuando pretendemos estudiar el cambio en un f"égimen politice debemos 

contestarnos. tres preguntas qué. cómo y cuánto cambió 

Lo que cwnbia en general es el rcgimcn. pero tenemos que observar que es lo que 

cambio. dentro del regimen. cual o cuales de sus componentes los valores. las normas o las 

estructuras de autoridad. 

Con respecto al nivel del cambio. podemos decir que se paso di..· un régimen a otro 

cuando en algunos o en todos los aspectos generales es diferente al anterior r-..1orlino señala 

algunos elementos que nos hablan de cambio fündamcntal en el régim1 .. .-n. es decir. cuando se 

convierte en otro59_ l) la afirmación de nuevo~ ideales de distribucivn con las 

consecuencias previsibles en la distribucion de lo5 n:cur~o~ ::?) el paso de un sistema 

competitivo a 1..1tro scmicompetitivo. o a la inversa 3) el cambio de las relaciones y de las 

atrihucioncs de poder entre las in~tancias legislativas y ejecutivas 4) La transt"Ormación de 

la fonna de Estado {de centralizado a fedcralizado~ etc) 5) el cambio de las competencias 

del gobierno respecto a la actividad sociocconómica. 

~K ?\.-torlino. Lcon;irdo Or nt p 47 
!"1 lf•uh-m p :"4 
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La tercera pregunta a la que debemos responder es como cambia~ es decir~ debemos 

de determinar el modo de la transición. 1\t1orlino nos da cuatro dimensiones para explicar la 

forma del cambio continuo/discontinuo; acelerado/lento; pacifico/violento 

interno/externo. Estas cuatro dimensiones sirven para tener elementos de análisis para 

acercarnos a los casos concretos. por ser generales he inferirse de n1anera lógica no me 

detendré mas en la explicación de cada una de ellas_ 60 

7. La transición política. 

Durante un proceso de cambio de un régimen hay un periodo de tiempo en el que el 

régimen ha dejado de contar con las características que lo identificaban y empieza a tener 

algunos elementos nuevos. este periodo es un periodo de transición. 

Guillermo o·oonnell y Philippe Schmitter6 l observan y entienden los procesos de 

transición como ··procesos que llevan a dctcnninados regimcnes autoritarios a "alguna otra 

cosa" incierta. Esta "otra cosa" puede ser la instauración de una democracia política o a la 

restauración de una nueva tOnna~ posiblemente más severa. de rCgimcn autoritario También 

puede haber un desenlace confUso. con la rotación del poder de gobiernos sucesivos que no 

logran dar una solución perdurable o predecible al problema de la institucionalización del 

poder politico"' 62. 

Estos autores consideran que .. la tcoria sobre las transiciones. de que 

existiera tendria que ser una teoria de la anormalidad. en la cual habría cabida para lo 

imprevisto y lo posible como para lo usual y lo probablc·"'63. Es esta concepción de 

incertidumbre una primera aportación de estos autores 

60 lbidem. pp. IU5·11U. 

61 O'Donnell. Gu1Jlcrmol Schrnittcr. Ph1lhppc/ \Vhilchcad, Laurcncc. Op.cu 

62 Jb1dem. p.16. 

63 Jb1dem. p.16. 



Los periodos de transición están caracterizados como ya habia mencionado por \a 

incertidumbre y la falta de una idea de futuro certera. esta situación contrasta con el .. orden·• 

caracteristico de los regimcnes autoritarios. Frente a\ pasado autoritario. la transición se 

presenta como un desorden. pudiendo este sentimiento despertar actitudes conservadoras en 

algunos sectores sociales. 64 

Para entender \os procesos de transición es necesario apelar a \os factores 

macroestructurales. sin embargo. en situaciones marcadas por la incertidumbre las 

mediaciones se vuelven confüsas y e\ calculo de la dctermin~ción e~tructur;:il e~ much0 mas 

dificil de establecer que en circunstancias nonna\cs. Así 1ni~1no. n1as que en otros procesos 

sociales. en \os procesos de transición politica. hay que poner mucha atención en --1os 

sucesos inesperados. la inforn1ación insuficiente. tas decisiones audaces y ap1esuradas. \a 

confusión en torno a motivos e intereses. \a plasticidad y aun la indefinición de tas entidades 

po\iticas. nsi como el talento de determinados individuos··oS ya que esto elementos pueden 

ser dcci~ivos en el d~~cnlacc 

Como se había ~eña\ado ta transición esta ddimitada por el inicio del proceso de: 

disolución de un reg.imen. por un lado y por el otro por el establecimiento de un nuc:" o tipo 

de rCgimcn A.~i. to caractenstico de este periodo de cambio es que se da una di.,.puta por las 

reglas del juego pohtico. C~tas a\ Ol.l estar definidas son ohjcto de una ardua contienda entrt: 

los actores que luchan. no solo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos 

que dicen l·cprcscntar. ..sino tambicn por definir las reglas y procedimientos cuya 

configurnclón dctemiinara p-rohablcmcntc quienes serán en el futuro los perdedores y los 

ganadorc..., E.,.ta~ reglas en1crgcntcs dctiniran en gran medida los recurso"' que lcgttimamcntc 

pueden aplicarse en ta arena polttica y los ¡\ctorcs a los que se permitirá participar en clla .. 66 

<~ --a\g.uno" i:on1ruran 11ostalgi.;a1ni:nt..;: c<;t;:i 1n1rncs1on ~on el pasado. sosla:-.indo o lamentando que la 
transtcton rca'1'a prec1!'.;JmCnlc .1quellas \lrtudcs que el rég.intcn anterior h.;Jbia suprtnudu. la crC3hvidad.. la 
cspcr:uva. ta c'prcsión del propio !->Cí. la !'o0\1dandad y la libertad .. en O'Donnc\L Gu1\krmo/ Sch1nittcr. 
Plulhppc f\Vliilchc..-i..J. t...mrcnr.:c Vr <'.."ll pp 1 o 
<>:" ¡¡, 1,1,.111 pp tx 

t.t> ¡¡,,,¡,."' pp t•J-~tl 
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Dos conceptos recuperables de los trabajos de o·oonnell y Schmitter son los de 

liberalización y democratización. Ambos estan relacionados. una democratización para ser 

efectiva requiere que se haya dado un proceso liberalizador: sin embargo. es importante 

señalar que no siempre ocurre asi y no todos los procesos liberalizadorcs desembocan en 

democratización~ y por otra parte. en algunos casos la democratización es mero formalismo 

al no ser respetados lo principios de la libe.-alización 

Se entiende por liberalización ••el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos. 

que pr-otegcn a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegalt.>s cometidos 

por el Estado o terceros .. 67 Mientras que en la idea de democratización se ¡iglutinan 

uaquellos procesos en que las nonnas y procedimientos de la ciudadanía son. o bien 

aplicados a instituciones antes regidas por ouos principios (el control coactivo. la tradición 

social, el juicio de los especialistas o las practicas administrntivas). o bien ampliadas de 

modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derecho~ y obligaciones (las 

personas que no pagan impuestos. los analfabetos. las mujeres. los jovenes. las minorías 

etnicas y los residentes extranjeros) o para abarcar instituciones que antes no participaban 

de la vida ciudadana (organismos <lel E!>t.:1do o militares. organizaciones partidarias. 

asociaciones de intereses particulares. cmpre~as productivas. entidades educativas) ·-68 

De la ausencia o debilidad de alguno de los dos proceso:.. pueden derivarse: 

a) Gobiernos autoritarios que promueven la liberalización pero Ja 

democratizacion. (democracias tuteladas) 

b) Democracias limitadas que se dan cuando se da cierta democratización pero no 

quiere atenuarse contra cienos puntos y entonces se decide seguir imponiendo antiguas 

67 -En el plano md1v1dual c«;ta!. garJnti;is mclu~cn los elementos das1cos de la trJd1ción hbcrnl. En el plano 
de los grupos. abarcan la hbcrtad para expresar colectivamente su discrepancia respecto a la polilu;a oficial 
stn sufrir castigo por ello. la falta de censura en los medios de comunicm:ión y la libertad parn asociarse 
"·oluntariamcnte con otros ciud.3.cb.nos .. OT>onncll. Guillermo/ Schm1ttcr. Philhppc/ \\'lutchcad. Laurcncc. 
Op.cH. p 20 

6K /b1d~w1 pp 22<!" 



restricciones a la libertad de individuos y grupo!> a quienes se estiman poco preparados para 

gozar plenamente del status de ciudadanos o suficientemente peligrosos. 

Tomando en cuenta todo lo anterior. las dos tareas iniciales del ami.lisis de los 

procesos de transición serian entonces. uno identificar las principales características del 

régimen con el objeto de establecer parámetros para evaluar los cambios subsiguientes. y 

dos identificar el origen y la naturaleza de la situación o situaciones critica~ que puedan 

activar la transformación del regimen 

La tercera tarea del análisis es precisamente identificar el modo de transición El 

cuarto punto es considerar los resultados posibles cuando se produce una transformación 

efectiva de un regimcn autoritario existente. Para lo cual hay que considerar tres posibles 

opciones: a) trasfonnación en otro rt!gimen autoritario b) transformación en un régimen 

democrático c) transformación en un régimen totalitario 69 

Detallando las tareas de la im. cstigación; la primt!"ra tarea consiste en determinar las 

caracteristicas asurrUdas por el rCg.imen existente después de su consolidación. con lo que 

nos referimos a los valores y la ideología. la estructura de la autoridad. las normas y reglas 

del juego. las politicas públicas 

La segunda tarea consiste en identificar los puntos de crisis que se supone precipitan 

los procesos de cambio. Aqui podemos distinguir analiticamcnte t:ntre las crisis que se 

generan dentro del régimen (internas) 70 y las engendradas en el nivel de la sociedad 

(externas). 71 

69 :'1.fan1ns, Lu¡;;1ano /..a ··11hera/1:ac1on ·· d,·/ ~ohll.•rno autoritarto en /Jra ... 1/ en O"I.>onncll. Gu1llcrn1o/ 
Schnuucr. Plnlhppc I \Vhnchcad.. Laurcncc Tran~..!Q!!.~dc~_!.1.I!._f'...Q!i~c_m9_a_\.!t9D.lJno AmCrica Latin;i 
Tomo::!:. Pa1dos. ,\rgcnun.:i. 19:-tM. pp.115-1 16 
70 Las cns1s internas llenen que \o,:r con la rcsoluc1011 o no rcsoluc1on de lo~ problcnl.3!- relacionados con la 
economía ínterna del régtmcn 
7 1 El segundo Upo de ¡;;ns1~ ~ pueden desarrollar a p;inir dd ¡;;r(.·c1nucnto ) la dJ\·ers1fic;ic16n de las 
demanda-. sociales. l;t erosión del apo~ o del régul\cn: la mcongn1cnc1a entre los apo) os de la !>Oeicdad y la 
pos1c1on 1dcolog1..:a o d dcscn1pc11o opera ti\ o dd rcguncn: la cn1crgenc1a de cns1!. eco no nucas capaces de 
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La caracterización de el modo de transición nos permite introdUcir el concepto de 

liberalización que nos permite determinar la naturaleza y el alcance de los cambios 

introducidos en el régimen y en Se!:,Yllndo lugar la dinámica del proceso politice durante la 

transición una: dimimica basada en la relación entre la intensidad de la crisis y la habilidad 

del régimen para enfrentarla 72 

Es esencial determinar quien tiene la iniciativa en el proceso de transición y quien lo 

controla: los protagonistas del régimen o sus oponentes. Asi mismo hay que poner atención 

en la redefinición de las coaliciones politicas y en el surgimiento de proyectos alternativos. 

Las consideraciones de éstos Ultimas autores resultan muy ricas en contenidos 

explicativos. ya que por una parte consideran· y dan su peso especifico a la condiciones 

estructurales y sin embargo. también son cuidadosos en reconocer que en situaciones de 

ca.ntbio las mediaciones existentes son fritgiles o estan en duda por lo que existe cierto 

grado de incertidumbre que puede ser aprovechada por cualquiera de los actores 

participantes. Este diseño de estudio de los procesos transicionalcs servira <le guía para la 

reliz.ación de este trabajo. 

Teniendo en cuenta esta discusión sobre la democracia. el cambio político. la 

transición y el poder~ considerando los conceptos y tas ideas aqui señaladas. podemos sobre 

una base más firme elaborar el ami.lisis comparado de los procesos de cambio potitico en los 

regimenes autoritarios de Brasil y México. 

afcct:'.lr la capa1:1dad del régimen p::lr.I controlar la cconomia: lu apuici6n de proyectos pollticos :iltcmativos 
capaces de mo,oiliJ..ar apoyo~ la intervención C:\.tranjcra. 
72 ~tartins. Lucaano. Op cit. pp. 11 K. 



Capítulo 11. 

Conformación v cambio de un régimen autoritario: <."I caso brasileño. 

Presentación 

En este capitulo se presenta una reconstrucción histórica de los procesos sociales de 

cambio politice en Brasil Como se habia señalado. la in1ención de este trabajo es comparar 

los procesos de cambio polltico que se dieron entre mediados de la década de los setenta y la 

década pasada en Brasil y !\.kxico. a fln de observar como los procesos de transición politica 

no derivan en un n1ismo resultado (la tran~icion a la democracia) y como c~tos. son procesos 

abiertos. particulares. que no se reducen únicamente a un cambio en el régimen y que no se 

explican haciendo referencia a la esfera de lo político. sino que encuentran sus razones en el 

fondo de la vida social 

La estrategia de investigación que se sigue, panc de la definición clara de las 

caracteristicas del régimen autoritario. ya que el conocer sus rasgos definitorios nos 

permitirá.. en un segundo momento. identificar el proceso de cambio politico e iniciar la 

f"eflexión sobn.! el periodo de 1,-ansicion. Así. para el caso de Brasil es necesario anotar las 

carncteristicas del régimen burocrit.tico-autoritario instaurado en 1 fJt>4 y qL1c. inspirado en los 

principios de Seguridad Nacional. se adueñó del poder durante veinte años 

Para comprender el fin del régimen militar brasileño y las características de su 

transición_. se deben explicar las razones de Ja imposición del gobierno militar. por tanto. en 

este capitulo se hara rcfe,-cncia a los gobiernos populistas que antecedieron al golpe militar. 

El Estado No\'o es un periodo central para comprender el desarrollo social brasileño. la 

experiencia politica de esos años marca la cultura politica y es. aun hoy. punto de f"eforcnci~ 

en términos políticos. para muchos actores de la nueva república 

En el mismo sentido. a lo largo de la investigación~ se ha observado que en las 

fonnas. la cultura y los códigos de la politica brasileña hay rasgos provenientes desde cpocas 



distantes como la independencia: la ausencia de partidos políticos consolidados y In 

tendencia al pacto entre elites. son dos rasgos caracteristicos de la cultura política brasileña 

de largo alcance histórico. Apenas. estos ejemplos para ratificar la necesidad de apuntar 

referencias generales. en este capitulo. a la historia politica brasilciia. 

No se pierde de vista. que hacer un repaso histórico tiene sentido en la medida en 

que se cuenta con un objetivo claro de llegada~ nuestra atención se centrará en el proceso de 

cambio político en el régimen militar. Recordemos que el periodo de interes de la vida 

brasileña se divide en dos partes· el primero. el de la confonnación y el dc!-;arrollo del 

régimen autoritario (1964-1974). periodo en el cual encontramos los rasgos característicos 

del régimen y su punto más elevado de legitimación. El segundo. el del cambio en el régimen 

autoritario. periodo que se abre en las elecciones generales de 1974. y concluye con la 

elección y establecimiento del gobierno civil en 1985. 

Un último señalamiento ames de entrar en materia. Sin olvidar que este es un estudio 

comparativo entre Brasil y ~1Cxico~ se ha evitado en este apartado hacer referencias al caso 

mexicano. por considerar que era importante que cada caso fuera atendido en primera 

instancia en su particularidad. dejando para un capitulo aparte las reflexiones comparativas 

de ambos procesos (capítulo cuarto). 



J. Antecedentes. 

La historia política de Brasil tradicionalmente se ha di' idido en tres grandes 

periodos: 1) la República Ve/ha que va de 1889. año de la independencia. a la "revoluciOn" 

de 1930. periodo que está caracterizado por un tipo de dominación oligarquica marcado por 

prácticas politicas elitistas y restrictivas; 2) Un periodo caracterizado por una política de 

masas. de 1930 a 1964._ dividido en dos etapas una carncterizada por una politica 

autoritaria-institucional (1930-1945) representada por el F.stado l\/01•0 y otra dcmocrático

populista. caracterizada por la presencia de liderazgos cari~máticos: 3) el régimen militar. 

periodo que se abre a panir del golpe de J 964. que se fonda en los principios de Ja 

Seguridad Nacional Por último, con las elecciones de 1985 da inicio un nuevo penodo el la 

historia brasileña. caracterizado •por ser una república con reglas de corte democréitico 1 

1.1 La República Ve/ha 

Fue el 7 de septiembre de 1822, cuando Brasil se independizo de la corona 

portuguesa; en el nuevo pais se instauró bajo la forma de un rCgimen imperial presidido por 

Pedro 1 -emperador ponugues- quien gobcrno con una constitución liberal f 1824) que creo 

estabilidad política y social a través de una política exterior expansiva 

Años después, Ja pCrdida de la pro\. incia de Cisplatina provocó que el coo~enso 

alrededor del emperador se rompiera, lo que le llevó a abdicar a favor de su hijo Pedro JJ y 

regresar a la corona de Ponugal. en 183 1 Al gobierno de Pedro I l se le conoce como el 

periodo de Ja Regencia, y está marcado por un perfil parlamentario orientado al 

fortalecimiento de un Estado moderno basado en Ja justicia, la burocracia y el ejército 

Durante este periodo, la economia brasileña creció. contribuyendo a crear un clima de 

1 Ansaldi. \Valdo. ( ·nnt111u1,lad~·., ¡..· nq•t11ra:" ,.,, un .u.Ht•ma de partido_,. políucu.\ en .\lfuac1ón <ÍC" che/adura: 
llra.,d. /96.J-/9.•>5 c11 Du1r-émt. Silna. Di\·cc;idad_mrtid?ria ' dictaduras· Argcnpn:i Bra,.1! ., L'rueua., 
lnt1tuto Mora. f\.fé.'11....0. 1996. p.•J~ 
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estabilidad social instaurandose la figura del Consejo de Ministros~ lo que permitió I~ 

rotación sin violencia de las elites brnsileñas en los cargos de gobiemo.2 

A fines del siglo XIX la situación cambió. la abolición de la esclavitud en 1888~ los 

conflictos con Ja Iglesia y numerosos problemas militares pusieron fin al Imperio en 1889; ~I 

golpe de estado dirigido por el Mariscal Da Fonseca proclamó Ja república federativa con el 

·nombre de Estados Unidos del Brasil 

E~ta se basó en una nueva Constitución que entre otras cosas ordenaba Ja separación 

de la Iglesia del Estado. la autonornia de los Estados Federativos y la creación de las 

instituciones presidencial y viccpresidcncial. que serian además elegidas por sufragio directo 

censitario. 

La pr-oclamación de la RepUblica correspondía a las nuevas aspirncioncs 

modemizantes y libcr-alizantcs de Jas diver-sas fracciones de los grupos económicos y 

politicos del Br-asil; destaca en panicular-. la enonnc influencia de los grupos de poder 

pertenecientes a los ricos estados de Sao Paulo y de Minas Gcrnis en la elección del 

pr-esidentc Esta hegemonía de paulistas y minciros provocó que se implantara la tradición de 

que este car-go fuera ocupado. de manera alter-nada, por- hombres pertenecientes a éstas 

élites políticas~ así. el pais quedó monopolizado por- dos pa ... h.idos políticos- el Partido 

Republicano Paulista y el Panido Republicano I\.lincro 3 

La "politica de gobernador-e~/', inst¡iu.-ada por- Manuel Fcrraz de Campos Salles 

( 1898-1902). no sólo incapacitaba a fas clases subalternas para la vida política. sino también 

privaba a las fbrmaciones politicas de los dcmits estados de participar- y pr-oponcr candidatos 

a Ja presidencia. Asi, la marcada influencia del norte del pais en la vida política. se convirtió 

en un rasgo de lar-ga duración en la cultura política de B.-asil 

'.2AJctlntara Manuel. /Jra..\tl en Loe; "it5tcmas oolit1cos de América Launa. T~"'Cnos. Madrid. 19K9. pp 74-75. 
:t Es imponante scilalar que adcmri.s de estos dos p:irtidos ap;:m .. "'Cia en el escenario el Partido Republicano de 
R..io Grande do Sul que, sin ser tan poderoso como el pau!Jst.a o el minero. en situaciones de crisis política !'tC 

consutula en un actor impon.ante para la definic1on. siempre en aliarva con alguno de loir; dos partidos 
imponantcs 



La politica dos Kª''enuu.Jores consiste en un mecanismo de gobierno que permite 

fortalecer el poder presidencial a traves de la no injerencia de éste en los enormes poderes de 

Jos gobernadores e~[atales. poder sustentado en alianzas y compromisos entre los grupos 

oligárquicos de Sao Paulo (productores cafetaleros) y !\.finas Gerais (cafetaleros y 

ganaderos). a la alianza se le conoce tradicionalmente como la polirica e.lo cc.!fc! com lt!'ite. 

Como se señaló. los grupos de poder brasileftos hasta finales de los años veinte. tanto 

en lo económico como en lo!> politico, estuvieron constituídos por los sectores 

penenecícntes al sector primario cxponador y a Jos monopolios de la tierra. De ahí. su 

paradoja en sus posiciones ideológicas. son conservadora!> en tanto beneficiarias del sistema 

agroexponador e instn.imentaJizan toda una concepción liberal y librecambista que 

obstaculiza el proteccionismo de la industria nacional. introducen elementos modernizantes 

en la producción. que a Ja vez se ven limitados por la propia estructura productiva que la 

acciona y paraliza: la economía primario-exponadora. 4 

Las dos políticas características del pcriodO de la R,•plihltc.:a l "e/ha, la politicu do 

cafe com lette y la polí11ca do .... · governadorcs, se sustentan en una institución central para 

comprender la cultura y la estructura politica brasileña a lo largo del tiempo: el c.:oru11e/1.\n10. 

El coronelismo es la expresión brasileña de las relaciones clicntelares. es la forma 

característica de mediación y representación politica-social típicamente agraria que vincula a 

un jefe politice local y su clientela. 5 

En octubre de 1922 un grupo de jóvenes oficiales. a raiz de Ja grave crisis de 

representación política .. se levantó en armas pero fuero~ derrotados r<ipidamente por las 

tf"opas leales. Sin embargo. este acontecimiento pro,. ocó que se e~tableciera un gobierno 

dictatorial bajo el mando de Arturo Silva Bcmandcs. quien declaro la ley marcial y suprimió 

las libenades civiles. lo que provoco que. nuevamente en 19:?4. estallara otro movimiento 

"' Bambina. V:ini:i y Dos Sancos. Tbcoton10. Brasil: nac1onah.vno, pnpuh:i:mo y d1ctaclurn 50 a1lo" ''"en.,.,... 
social en GorválC7 Casano .. a. Pablo ~tina hiS\Ona de medio sig!Q S1g.lo XXl-UNA.M. MC.,ic:o. 
1991. p.13:? . 
.S Ansald.i. WaJdo. Op.clf. p.73 
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militar que también fue rápidamente reprimido. Cabe señaJar que, a raiz de este movimiento 

revolucionario se formó la famosa "columna Prestes" Esta. bajo el mando de Luis Carlos 

Prestes. recorrió todo el pais en una campaña de movilización popular desconocida hasta 

entonces.6 

...-'\J gobierno dictatorial de Silva Bcrnardcs Je siguió el de Washington Luis Pcrcira 

quien gobernó con una politica de estabilización derogando la legislación autoritaria; sin 

embargo. fa baja en los precios del cafü. por la crisis económica mundial de 1929, y Ja 

movilizacion ~acial en algunas regiones. sumadas a las experiencias de luchas pasadas 

generaron un elemento de desestabilización politica 7 En este ainbientc de inestabilidad se 

desarrollaron las elecciones de 1930. con lo que se acrecentaron Jas pugnas entre Jos bloques 

de poder por definir la presidencia del país. rompie;!ndosc asi Jos mecanismos tradicionales de 

rotación El presidente Pereira impulsó la candidatura del tambicn paulista Julio Pestres. 

violando el acuerdo de L~qftf com lt!lle, ante esta situación. d grupo minero buscó una ulianza 

con el estado de Río Grande do Sul en contra del continuismo paulista. formando Ja A.Jianza 

Liberal que proclamaba la 10rmula GctUlio Vargas - Joao Pc~.soa 

La contienda :..e tcn<>o cada vez ma~ En fas elecciones, Pestrcs fue declarado 

vencedor. lo que provocó que se iniciara la rebelión en RJo Grande del Sur. ~finas Gerais y 

en Paraiba. mientras que tropas comandadas por el propio \ºarga~ marcharon hacia el centro 

del país. y Ju<in:z Tavora. compaílcro de Carlos Pre~tcs. tomaba Bah1a y Rccifc en re~pucsta 

a Ja imposición de Pcstres Este bloque upo!>itor rapidamcntc se convirtió en un grupo 

revolucionario triunf7antc. colocando a su lídl"r como presidente provisional hasta la 

celebración de elecciones en 1934. mism.as que ratificaron en el puc~to a Gcrúlio Vargcts. 

6 Los JC"·anum1cnlo<; se d.1n con la consigna de r.-puhltc.tuu:a<;ao da RL·rn1h/1ca. estaban lldcrc.:idos por 
1cn.icntcs :-· no gol'.'.lban de un.'.l org=inrl'ac1on estructurada. sin cn1bargo. .,; cst::ihan umíicado" 
idcológ.ic.'.lmcnlc. demandaban el \Ole <><."Crclo. hrmtar el pDJcr c;ccuu\o. cquilihno cnlrc pod:crcs. 
ccn1raJiLac1ón dd Eswdo \ corrccc1on de lo., c'ccsos de la dcsccntr.ihl'ac1on fcdcr-Jll\a Los h.."\;.rntanucn1os 
se dan en 1\.1.aUo Grosso. S~rg.ipi:. Ant.aJon.as. Para:-· Río Grande do Sul 
7 La dJsminuc16n de los precio~ del café. el ~qu1hbno en la balarv.a de p..:igo<; :- el dc....ccns.o en los precios 
de las cxportic1oncs dc bienes pnn'lanO'> pro\oc::iron la qu1chr;1 de hacendados. fo que generó un.01 11np.:.>rtan1c 
lrnn!'ifcrcm .. ·ia de ingresos en ti..:nctic10 de lo<; g.rupos de IJ ah.a burgucs1a e 1nflu\o parJ que los pa..:tos 
r101iucos cnirc la~ elite'> se romp1cr;_in 
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La ~~evolución de J 930n debe entenderse en el marco de un proceso de 

industrialización, iniciado a partir de la guerra de 1914. y que impulsa una estrategia de 

sustitución de importaciones. que se vio reforzada por la crisis de 1929 afectando 

directamente el nivel de importación del pais8. En este periodo surge en Brasil una nueva 

clase media, una burguesía vinculada al mercado interno y un nuevo proletariado que 

presiona a los grupos tradicionales en el átnbito pohtico. Todos estos actores conformaran 

relaciones políticas que se traducen en el rc!-gimen populista brasileflo. 

La Revolución brasileña cs. por una pane. un proceso de modernización de las 

estructuras económicas de pais. principalmente a través de la industrializ..ación~ pero es 

también. un proceso que incluye en el espacio político a grandes sectores de la sociedad. es 

decir, es un periodo marcado por una tendencia creciente de Ja panicipación de las masas en 

Ja vida política. 

En J 930 confluyen una crisis política marcada por el rompimiento dd pacto entre 

elites y la presencia de nuevos grupos politices en busca de espacios para su desarrollo; una 

nueva situación social marcada por la emergencia de clases medias y sectores urbanos por 

primera vez activos. y una crisis económica que alteraba el orden tradicional de producción 

y que obligaba al pais a un proceso de modernización. 

x La crisis mundial de 192<J acelero la !>ustituc1ón de importaciones en Brasil ~01 que el país se vcfa 
impos1bihtado para coloc.ur en el mcrc;ido in1crnac1onal su producción ~· sufria adcnci.s una demanda de 
bienes m.anufacturados que no era po"iible cubrir bajo J;i importación. 



1.2. El Estado Novo y los gobiernos populistas. 

Durante Jos primeros a.i\os del gobierno de Vargas las fuerzas politicas se mantienen 

en un e9uilibrio inestable. En la arena política. las disputas de la A/ianfr~a Liht:!r/adura 

Nucio11a/9 en Ja que se agrupaban los militares de izquierda lidereados por Luis Carlos 

Prestes -cercanos al Panido Comunista- contra las fracciones de extrema dcr-echa. nucJeadas 

en el movimiento denominado "integralismo" l º· se vivian cotidianamente 

El resultado de este ambiente de inestabilidad creciente es el E.\rado .1\'cJ\'o de 1937. 

que surge como respuesta a la debilidad y división de las fuerzas tradicionales. es una 

respuesta temporal a la crisis política que ya no expresa las rcivindicacionc!> de la \. ieja clase 

politica. pero tampoco es resultado de las demandas de transformación de los grupos 

liberales, ni de los sectores de izquierda. y no es tampoco. síntesis de unas y otras. El Estado 

Novo plantea una nueva f'orma de relación entre los grupos oligárquicos agroexportadores e 

industriales. y las masas trabajadoras-urbanas 

En este esquema. a los trabajadores urbanos industriales se les otorga una serie de 

prestaciones sociales a cambio de convenirse en base social del régimen, a través de ser 

encuadradas en organizaciones sindicales controladas por el gobierno. es decir. 

constituyendo un modelo coorporativistal J 

De acuerdo con ~fanuel Alcántara.. "la salida a la presión ejercida por estos 

conflictos -entre los grupos de izquierda y reaccionarios- llevó a Vargas a realizar un giro 

'"> Skidmorc ca.racteriai a. la ALN como un frente popular. basa.do en la línea. de- la tercera internacional con 
un progr.una que reclama Ja. na.ciona.hzación de l.as empresas extranjeras y la liquicbc1ón de los laUf"undios. 
Skld.morc. Thomas. De Gctúlio a Cmtelo Paz e Tena. RJo de Janeno. 1987. 
lo Hélg..io Trindadc caracteriza al intcgr.llismo como uno de Jo:s. movimicn1os más impon.antes de la dCcada 
de los trcmta marcada por un;a idcologi.:l ecléctica que reúne un c."<.accrb:ldo nacionalismo. una idea rnístic.a 
de la nuci.·:a r.va mcstu.a. el lr.:id.icionalismo social y religioso del integrismo ponuguCs, el estatismo romano. 
el corporati\·ismo del fasc1sino italianos~ el antisemitismo naLi. El movint.iento inlcg:rallsta se agrup:ib::I en 
la Aharva lnlci;rah~la Brac;ilcirn (AIB). 
11 El concepto de cor¡xJraU\.ismo ,. sus caracteristiC3S se scrlal.:J.n en cJ capitulo uno. 
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notable en sentido populista dando origen al denominado Estado Now~~ que sustentado en 

una nueva Constitución en 1937, de cone centralista y corporativa"I:!. 

La cuestión central de este periodo cs. c..por qué la revolución de J 930 condujo a ese 

equilibrio político que se basaba en un compromiso entre Ja burguesia y la antigua oligarquia 

terrateniente y mercantil que tenia su expresión política en el Estado Nnvo'? y (,por que se 

rompe el pacto bonapartista que llevará al pais a un nuevo periodo de inestahilidad que. 

SC!:,~n Ja argumentación que se presentara, desemboca en el golpe militar de 1964? 

El régimen populista era respaldado por las clases medias. sectores obreros 

progresistas. segmentos de la Iglesia católica y por el empresariado. Asi. la gestión de 

Vargas se caracterizó por Ja distribución de recursos económicos y políticos a los sectores 

medios y al proletariado urbano en detrimento de los grupos sociales rurales. 

La historia politico-administrativa del país. durante todo este tiempo. esta marcada 

por la historia de la lucha entre la burgucsia industrial y la oligarquía latifundista-mercantil 

por imponer su política en el terreno del crcdito. de los impuestos. de la politica carnbiaria 

De hecho los morncntos cr11icos de la vida politica brasilerla coinciden con lo~ rnomentos 

donde el compromiso de J 93 7 I 3. que dio como resultado el E!'..tado .Yoni. :s.e puso en jaque: 

1954. 1961. )064 14 

1:: Alcánura. !\f:rnuel <Jp ni. p 76 
13 El comprom1s.o Je J•>J7 c.,presa el hecho de una con1plcmcnwc1on de mtere~<> económico<; de la 
burgucsia y de las anti&~s clases dor11in:u11cs L·no di.: Jos elo:nu:n1os s1gn1ficat1vos de es.a .::omplemcntacion 
entre Jo.;; intereses cconón1icos es que la burgur.~ia tu'\ o accc~ a un e.'\:ccd'~ntc económico que no ncccs1uba 
c.'prop1ar pues10 que se ponia a su dispos1.::1on. '1a producc1on monopolu..ada agran:..i Por otra pane 
nuntencr el precio externo del \.::afi!. n11cn1ra<> se devaluaba 1nternamen1e la monC'd.i. interesaba a Jos dos 
sectores - a la ohg.arquia porque pre:<>crvaba d n1\·el de sus 1ngrei.os. a Ja burguesía porque funcionaba como 
una tarifa protcccio1usU. Así. Ja demanda industnal interna era sostenida por la oligarquia ncccsiuda de los 
bienes de consun10 que )•a no podía impon.ar cond.Je1onada a adqu1nrlos solamente en Ja n1cd1da en que se Je 
g.·uantiJaha el Ol\'e) de sus ingresos (\ 1a prcc1oc; del cafCJ Sosteniendo la c.apae1dJd productna del sistema 
ag.r.tno 1 mcd1an1e la con1pra o el alnl.'.)cenam1cn10 o la quetn.;J de los pn:x:tuctos 1ne,ponabJcs>. el Estado 
garanti.J.aba a Ja burguec;ia un mercado inmediato. el Unico en rc:ilidad de que podía disponer en la crisis 
covuntur.il mundial 
~r otra panela fom1a de produccion agncola dcsplaJ,ab.'l a las CJUdadcs mano de ohra que no .!>olo ingresaba 
a Jas fohnc;1'i sino que engrosaba las fílai. del CJercuo industnal de rescn.;1 que p.:rn1111a .1 /;1 hurgucsia 
rebajar los ~al.ario.-. e 1111pul<.ar la a1..111nulac1on del .,;apnal c.,1gsda por b industnal1/;sc1on En estas 
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Es necesario reconocer. que la agricultura de exportación fue la base misma sobre la 

cual se desarrolló el capitalismo industrial brasileño. La industrialización fue la salida que se 

encontró en el momento en que la crisis mundial iniciada con Ja guerra del 1914. agravada 

por el crack de 1929 y llevada a su limite con la guerra mundial de 1939 trastornaba el 

mecanismo de tos mercados internacionales. 

La politica del 1~ .. -1,ulo No\n estaba dirigida a dos cuestiones fundam~ntales: primero. 

al desarrollo del capitalismo nacional mediante la intcrvcncion estatal y en ~egundo lugar. a 

lograr la unidad de Brasil. mediante un proceso de desfoudalización politica iniciada desde el 

Estado. 

Scnala Trindadc. que una consecuencia del E_<otadu No"'º• cuando rompe con el 

regionalismo político de la RcpUblica I "c!llta. fue la consolidación de un Estado nacional 

hegemónico. con el apoyo del ejército~ lo que vino a facilitar en 1945. la formación de 

diversos panidos con una base política y legal a nivel nacional 1 5. 

El vanguardismo. como se conoce al gobierno de Vargas, creó la tradición política 

del populismo en Brasil un liderazgo personal que era ejercido en nombre de los intereses 

del pueblo. y un programa amplio de des.arrollo industrial con aspectos limitados de "justicia 

sociaJ"l6 

Getúlio Vargas. fue derrocado en 1945 por un golpe militar. y de inmediato se 

convocó a una nueva Asamblea Constituyente que convocó a elecciones en 1946 Para 

concurrir a estas elecciones. Vargas creó do~ partidos: el Partido f""rahaha/1.ua Brasileño 

(PTB) donde converg1an las organiz.acioncs obreras y los sectores populares en general y 

condiciones una rcíonna agra.na habna roto el mcc:inismo pudiendo de hecho colapsar al sistema. l\.1arim. 
Ruy !'t.t.auro.S~u·ro!J~º1.Y..c;:iQn. Sig.lo X.XI. México. 1975. pp.83-K4. 
14 lhul.·m. p.83 
I!' Tnnd.3dc. Hdgio J>,1rt1do .. polirtco:s: y tran.'>1c1Un democrdtlcn. el ("lpuli.urro y rl ant1populr.onn en la 
polihca d._• Brnul en M~cr. Lorcrvo ~ Reyna. José Luis Lo<> s1<>tema5 oolitlcoL_&;:__&m<;.r!a ... bfH!!la Sig.lo 
X..XI. MC:xico.l'J8'J. p 26 
16 Bamb1rra ~ Dos Santos Op c1t p l.J.3 



cuya dirección estaba controlada por el propio Vargas y los lideres sindicales de su 

confianza; y por otra panc. constituyó a través de su yerno el Panido Democrático Sodal 

(POS). que representaba los intereses de los grupos de poder económico industrial. 

En el escenario politico. además del PTB y el POS. estaba el panido Unión 

Democrática Nacional (UDN). que se crigia como la oposición al Es1ado Nm'O, y que era 

apoyado por fas clases medias liberales. los grupos ligados al sector agroexponador y al 

capital internacional 17 Por otra pane. estaba el Partido Comunista Brasilt=ño. que de 

manera cJandestina había sobrevivido. y que. de l 94 J a 1945 apoyó a Vargas. recuperando 

la legalidad dcspuCs del golpe al ¡.;.,;1,u/o 1\lovv. 

El lídt.•r dd vanguardismo decidió no postularse en las elecciones de 1946, 

asumiendo Ja presidencia Eurico Gaspar Dutra. a través del voto por el PDS; el ex-ministro 

de guerra gobernó bajo la IOgica de Ja guerra fría En las elecciones de J 950. Vargas se 

eligió nuevamente a traves del voto masivo por el PTB. mientras que el POS presentaba a un 

candidato débil y continuista de Dutra el señor Cristiano l\.1achado 

En realidad podríamos decir que. aun con los cambios que durante el gobierno de 

Dutra !-.C promovieron. Ja base para el funcionamiento del sistema continuaba siendo el pacto 

de 1937. 

En este segundo gobierno de Vargas se abrió un nuevo periodo de..· luchas politicas 

derivadas de los csfllcrzos de los nuevos grupos económicos por apropiarse del aparato 

estatal y ponerlo a su servicio. hecho que ahcraba las reglas del juego pactadas en J 937. Sin 

embargo. hay que señalar que la violación al pacto. tiene que ver con el cambio en las 

condiciones en las que se basaba· el crecimiento del sector industrial ahora aparecía como 

una oposición la actividad agroexportadora. Así tenemos la primera ruptura en el pacto que 

sustentaba al l·.: ... ·1ado !i. 1
01·0· una ruptura vertical. es decir, una ruptura entre las elites 

17 Algunos autores dc .. t.acan que mas que una poc;1c1ón litx:ral por parte de la UDN. lo que Ja distingue es su 
marcada anu .. angu.ird1smo {\·er Tnndadc Op.ctl) 



Los acuerdos políticos que sostenían al E.,·tado No\'O. también se tambaleaban en un 

sentido mucho mas peligroso~ una segunda ruptura. ahora en linea horizontal se abría a 

través de Ja fuerza ascendente del movimiento de masas. La construcción de füertes 

centrales trabajadoras y la apertura de espacios políticos para amplios sectores sociales. 

abria la posibilidad de perder el control sobre los trabajadores ahora organizados. Esto se 

expresaba en la victoria de Vargas a través del voto popular por el panido opositor PTB. 

hecho inédito en la historia brasilerl.a. Sin embargo. no debemos olvidar que la victoria del 

PTB fue apoyado por el sector industrial 

La nueva alianza proletariado-burgucs1a era posible porque a travcs de un amplio 

programa de expansión económica. se abrian expectativas de empleo y elevación de vida a la 

clase obrera y a las clases medias urbanas. creandosc asi una zona de intereses comunes que 

se expresaban politicamente en el apoyo a '/argas 

Durante estos años. el vanguardismo realiLu un polnica nacionalista basada en una 

agitación de masas que estaba dirigida por el propio ~1inistro d1..~I Trabajo Joiio Goulart 

Entre los hechos más destacados de esta politica nacionalista cstil.n: la creación en 1952. del 

Banco Nacional de Desarrollo Economice~ la aplicacion de un Plan de inversiones pUblicas 

en los sectores de salud. alimentacion. transporte y energía (Plan Salte). el Plan Nacional de 

Carreteras y el Fondo Nacional de Electrificación. el rcquipamiento de la marina mercante y 

del sistema pon.uario y l;t cstructuracion del monopolio estatal del petroleo Pctrobril.s que 

pasaba a tener el derecho exclusivo a la c'plotaciun del petroleo. pero no sin controlar Ja 

parte más redituable. Ja distribución y comercialización. que continuo en manos del capital 

internacional. así como d dise1lo del proyecto del monopolio estatal de la cnerg1a electrica. 

Electrobras. 1 8 

La política de masas a cargo de Joño Goulan se baso en la organización unitaria de 

las directivas sindicaJcs y en acciones de gobierno en beneficio de la clase trabajadora. como 

Jo fue el aumento del 10C1Vo del salario mi.nimo "La dcmo~traciOn de fuerza que representó 

1111\tarini. Ru)· ri.tauro. Op c11.p 29. 



el I Congreso Nacional de la Previsión Social en Río. y los ataques que allí. rodeado de 

conocidos líderes comunistas. lanzó Goulan contra las oligarquías dominantes y la 

explotación imperialista conmovieron a la derecha y asustaron a las clases dominantes con la 

amenaza de una "república sindicalista". de tipo peronista" 19 

Por otra parte. en lo externo. la caída en los precios del café hacen que la balanza 

comercial vuelva a presentar un déficit llevando a una crisis cambiarla. mientras que en lo 

interno. la inflación incontrolable provocaba mayores movilizaciones y presión obrera en 

reclamo de reajuste salarial 

Ante la crisis económica. la administración Vargas intenta conciliar con los sectores 

oligárquicos. sin embargo la presión popular era incontenible. Ademas. los sectores de 

derecha. encabezados por Carlos Lacerda (UDN). inician una campaña de dc!>prestigio 

contra el gobierno, quiene~ con toda la fucrL'l de los grupos de poder. exigían la renuncia del 

presidente. Para estas alturas. ni las masas obreras. ni la izquierda respaldaban el gobierno de 

Vargas. El líder populi~ta lo sabía y decide el 24 de ago~to de 1954 quitarse la vida. Deja a 

su heredero politico. Goulart. una carta testamento. en la cual dcnunciaba el complot de la 

oligarquía y del imperialismo en contra de las medidas populares de su gobierno "Yo sigo el 

destino que me es impuesto -dice la carta Después de años de dominacion y saqueo por los 

grupos económicos y financieros internacionales. yo me hice jefe de una rcvolucion 

incontenible Inicie una obra de liberación e in!>titui un n..:gimcn de libi.:rtad social Fui 

obligado a renunciar".20 

Ante este acontecimiento los sectores populares se apoderaron de las calles~ el 

gobierno quedó en manos del vicepresidente Cate Filho quien. acusado de haber formado 

parte del complot contra Vargas fue sometido a In presión popular durante e] corto tiempo 

de su mandato . 

• I'' /bulem. p.2'>. 
::11 Dambirral Dos Santos Op cit. p. l"'-7. 
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El compromiso político de I 93 7 había tenido como base una realidad objetiva que 

era la complementariedad de la industrialización y del sector agroexportador. Para los años 

cincuenta .. la situación ya había cambiado. 2 1 

En 1955 las elecciones dieron la victoria a la alianza entre el Panido Demócrata 

Social {POS). representado por Juscelino Kubitschek para la presidencia, y del PTB quien 

llevó como fórmula para vicepresidente a Joño Goulart "Janga" para asegurar el apoyo 

popular. A pesar de que la poderosa alianza no logrO la mayoría absolut~ ya que la 

oposición al populismo se fortalecía, y presentó como candidatos al viejo teniente Eduardo 

Gomes y al líder paulista Ademar de Barros cuya presencia pretendía la division de los votos 

vanguardistas ya que Barros habia sido gobernador con el apoyo del caudillo. Juscelino 

Kubitschek tomó el poder e instauró un gobierno considerado el más dcmocrñtico de este 

periodo 

La toma de posesión de Kubitschck tuvo que ser garantizada de manera militar ya 

que Carlos Lacerda.. quien estructuró la ofen~iva en contra de Vargas. inició una fuene 

agitación en contra de Ja toma de posesión Este ambiente de tensión ~e mamuvo a lo largo 

de todo el gobierno, que continuamente se vio amenazado por intentos golpistas 

La politica del nuevo gobierno continuó con l.1. linea vanguardista. no ostantc. 

enfocó a la trasformación de la estructura económica y reducción de la inflacion. Para lograr 

este Ultimo objetivo. ~e implemento un ambicioso programa de desarrollo económico. el 

Plan ~1etas. que dotaba de facilidades arancelarias y cstimulos fhcales a la iniciativa privada. 

21 !'l.11cntras la industria 5.e empcrlab.:i en m:1ntcner altos los upos de cambio, Jo que la JJc,a a chocar con el 
sector ;1grano cxport.3dor. cur>1s ganancias quedaban dJsmmu1das. este sector ~a no pod1a ofrecer a la 
industna el monto de dlv1sas que le proporcionaba en otros tiempos 
La cns1s del sector externo de la econom1a hras1lc1la expresaba tanto 1...1 rup1ura de l.1 complcmentancdad que 
habia garant17.ado la rclac1on de la 1ndustna con el sector agro.:,portador '.lo se agr.naba con la ren1uncrac1ón 
del capllal c'trJnJero 
La burguesia 1ndus1nal tomaba un;1 pos1c1on frenlc a la cns1s que habia !-urgido en el 5'."Ctor c'tcrno 
Agobüu:b por la csc::rse-L de dn 1sa<i. que amenal'ah.'.1 con un colap-.o de lodo el s1 .. tcma indu<itnal. la hurguc!>l.:l 
accpt.aba el sum1n1stro de dil.l<..;ls neccs.Jna?> a l...1 sup..:r...1c1on de cS.:J cn.,1s por p.artc Je lo?> gn1po .. c.'\.tranJcros. 
conccd.n.:-ndolcs a cambio una amplia hb.::rt.;uJ de ang.rc~ '.lo de acc1on '.lo de renuncia. por Jo 1.;.in10. a la poht1ca 
nac1onahst.aquc hab1a pron10\1do Var¿;;.io; .\.1anm. Ru'.lo !\1.auro <Jrc11pp1-J-11 



En 1951 se realizaron nuevamente elecciones. en ellas se reflejó la crisis a la que 

estaba llegando et esquema vanguardbta. Basándose en los apoyos del principal partido 

opositor,. la UDN. y de un partido en ascenso. el partido Demócrata Cristiano (PDC). Janio 

Quadros asumió la presidencia. derrotando al candidato del POS. pero compartiendo et 

poder con el lider principal del PTB. Joao Goulart. quien fue reelecto vicepresidente de la 

República. Con este hecho da inicio la crisis politica que dcsembocaria en el golpe militar de 

1964. 

La elección de Quadros. con mayoria abso1ut~ representó el primer cuestionamiento 

del esquema tradicional de las fuerzas vanguardistas. Quadros había Hevado el estilo 

populista a un nuevo nivel. utilizaba técnicas de publicidad refinadas y se presentaba como 

un candidato de los obreros y los campesinos al tiempo que prometía radicales reforma~ 

estructurales y una definitiva moralización de la vida pública.22 

Quadros representó un ensayo de bonapartismo carism<itico. ungido de legalidad y 

teñido de progresismo en grado suficiente para obtener la adhesión de las masas y lo 

bastante librado de compromisos partidarios para erigirse en arbitro de los interés de la 

sociedad "Quadros era aun mas indicado para ese papel en virtud de la ambigue<lad que 

había 1na1cado su llegada al poder candidato de l;1 derecha. habia logrado una cnorn1e 

penetración popular. gracias a los temas estabilidad monetaria rcfonnas estructurales y 

politica exterior independiente en que centro su can1pai\a" :_3 

Al asumir d cargo. Quadros ignoró la prc~ion ejercida por cualquier orgamzacion 

social. sindicatos. estudiantes. panidos. organizaciones patronales.etc.El nuevo gobierno 

introdujo cambios en la politica cconomica. que provocaban el reclamo de aumentos 

salariales. mismos que no estaba dispuesto a apoyar. por lo que perdía la alianza con los 

trabajadores y los sectores de izquierda Por otra parte. exigia al Congreso una propuesta de 

cambio estructural en el campo.2:4 . al tiempo que aplicaba medidas de apoyo a los pequeños 

:::: BambtírJ y Dos Santos <Jp cit. p 1~1 
2lf\.1arirn. RU'.\' 1\1.auro Op nt. p -l.:?: 
::.i La :J.Tca1c;1 fonna Je pnx1ucc1ón agr:.ina. s1g.nific:.iba que. más de 1a nut..ud de las tierras. pcnenccicran al 
26'~ ;, de los PTOp1ct.anos. nucnlras que el 1 O~ú de las tierras las hadan producir el 71'~~. de los pcquei\os 
pToph:taraos camp..~111os 4u.: "'" 1.i.n en la 1111""-.:na '.\- en c-stas condic1oncs estaban 1111pos1bilitados p:u.a el 



y medianos productores agricolas. lo que hería profundamente los intereses de los 

latifundistas y especuladores comerciales. abriéndose un nuevo frente de lucha. 

Asi • el descontento !i.C encontraba en los mas variados sectores de la sociedad. desde 

los comunistas hasta la extrema derecha Frente a esta situación. y sin una base social en la 

cual apoyarse. Quadros renunció sorpresivamente el 25 de agosto de 1961 

El Parlamento irunediatamente aceptó su renuncia y los jefes militares trataron de 

impedir la natural toma del poder por parte del vicepresidente Goulart. mediante un intento 

golpiMa que fue detenido por una fuerte rcaccion popular de los sindicatos. los estudiantes 

y un sector militar. principalmente de los suboficiales Al mismo tiempo los gobernadores de 

Rio Grande del Sur y de Goiás. Leonel Brizola y l\1auro llorges, empezaron a formar 

milicias populares en defensa de la legalidad con el apoyo de las guarniciones militares y de 

las policías cMatales 

Oc modo que el golpe de estado contra Goulan. organizado por los sectores 

conservadores y oligárquicos. tendria que esperar para tener c!xito tres años más En tales 

condiciones las íuerzas golpistas asumieron una posición conciliatoria que se tradujo en que 

el Parlamento aprobara un reforma constitucional estableciendo el parlamentarismo con el 

fin de que Goulart asumiera Ja presidencia con poderes restringidos 

Los sectores industriales le dieron un voto de confianza al gobierno de Goulart con 

Ja esperanza de que el nuevo presidente pudiese contener la presión sindical y hacer de esta 

fuerza un apoyo para constituir un gobierno que pudiese atacar a los dos factores 

determinantes de la crisis· el sector externo y la cuestión agraria. 

Goulart fundamentó su acción en dos cuestione~· monte> poco a poco un dispositi"o 

militar propio y reforzó su posición en el movimiento sindical Propició el surgimiento del 

Comando General de Trabajadores (CGT)~ organismo que impactaria el equilibrio de fuerzas 

conrumo de la nueva producción industrial Esta situac1on presionaba cada ,,e;. mas a poner a discusión en el 
la necesidad de una reforma ag.rana en el .:Jmbilo potitico 
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politicas. Así. apoyado en la fracción militar progresista y en Ja CGT. Goulart desarrolló. en 

1962. una campaña por el retorno al presidencialismo. 

Jan¡.:o. como se le conocia a Goulan. encabezaba un amplio Frente popular que. 

aniculado entorno a un programa de "reformas de base". lo llevó a restablecer sus poderes. 

~fediante Ja presión de la rnovilizaciOn militar y dos huelgas generales (S de julio y 14 de 

septiembre) doblego al Congreso para que se convocase a un plebiscito donde se decidirla 

Ja forma de gobierno de la RepUblica. El 6 de enero de 1963. a través del voto popular. se 

derogo la enmienda con~titucional de 1961 y Goulart recuperó sus poderes como 

presidente. 

El poder en manos de JanKo fué un factor de crisis permanente. "por primera vez un 

presidente de la República dejaba de lado la postura tradicional de "magistrado". que de 

arbitrar una alianza de partidos se conviene en jefo de partido descoso de aplicar su 

programa. con el agravante de que se tnttaba de un programa de reformas propuesto e 

instrumentado por un partido populista (PTB) .. 25 

En su Plan Trienal de Desarrollo se intentaba atacar a la profünda crisis economica 

que hundia al país. en los más ahos indices inflacionarios~ la l.mica forma de salvar esta 

situación era una política monctari~ta. como Ja recomendada por el f'.~1 1, sin embargo el 

gobierno de Goulan. comprometido con los sectores populares no podía imponer tales 

medidas económica~ por lo que pretcndio estabilizar la situación y el desarrollo del pa1s 

Ello era casi imposible sin imponer una contención salarial a los sectores obreros 

movilizados que tranquilizara al capital Hay que tener en cuenta que las explosiones 

populares se producian sin control a consecuencia del intento golpista de 1 961. y que 

arnplios sectores se sumaban a las movilizaciones. aún los campesinos que se habían 

mantenido ajenos a la participación politica De modo que, la~ huelgas obreras. las 

manifestaciones estudiantiles y la fornrncion del Frente Parlamentario Nacionalista que desde 

el legislativo presionaba al gobierno para realizar reformas profundas. junto con la formación 

:::~ Trind:1dc Vp Cll p.27 
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del Comando Nacional de Sargentos y del Comando de Militares Nacionalistas. fueron 

actores que alteraron el desarrolJo tradicional de la vida politica brasileña. 

Por otra panc. el gobierno norteamericano decidió que Jos créditos del ALPRO 

{Alianza para el Progreso) no pasarian por el gobierno íedcral. ya que se dirigirian 

únicamente a aquellos gobernadores "capaces de sostener la democracia". A causa de esta 

decisión~ Carlos Laccrda y la UDN recibieron en dos años más de 71 millones de dólares~ 

provenientes del ALPRO. mientras que el embajador norteamericano Linean Gordon 

financiaba al grupo parlamentario Acción Dcmocr<itica Padamcntaria. las campañas de sus 

candidatos y apoyaba las politicas de los indusuiales 26 

· A partir de la identificación de un enemigo común. Goulan y el movimiento social, 

las fuerzas industriales. terratenientes. junto con algunos sectores de Ja clase media. 

asustados por el ascenso del movimiento popular. se unificaron para preparar el golpe al 

gobierno de Janxo. Un aviso del golpe de abril de 1964 fue Ja marcha "de la familia. con 

Dios y por la propiedad" que se realizó en Sao Paulo con la asistencia de mas de quinicmas 

mil personas ':.7 Por vez primera dt!sde Jos años treinta. la derecha salia a Ja calle y se 

movilizaba 

Asi. de acuerdo con Alcantara. Ja situacion de los primeros años de la década de los 

sesenta en Brasil se deriva de "las circunstancias que rodearon a Ja renuncia del presidente 

Quadros y las modificacione!-> impuestas por el Parlamento a las funciom:s del Ejecutivo 

hicieron que Goulan comenzase a desarrollar una política de captación de apoyos y 

consenso en distintos sectores de la sociedad -llcvandolo a poner- en marcha una refbnna 

social y política que generó una fücnc oposición de la burguesia. los terratenientes y la alta 

:2ó La p;irt1cipación del gobierno de los Estados Unidos es central par-a comprender el éxito de la operación. 
\Vashlllgton destinó una gran cantJdad de recursos a través de Ja Allarva para el Progreso a los sectores 
golpistas. crcindolcs asi condiciones que aseguraran la deposición del goh1crno de Goulart. ··Los Estados 
Unidos d.Jstnbu~cron cntr<: los gohcrn;.u..lorcs cfi..:1cntc'> de cieno~ estado" bras1lc1lo., 13 a~ud.J que era 
destinada al gobierno de Goulart. p:.:nsando as1 lin.anc1ar la dcmocrac1a. \Vash1nb'1.0n no dio dinero alguno 
parJ la ba~..a de pagos o al presupuesto federal. JX.lrquc eso podía beneficiar al gobierno centr.tl .. 
Doclar3ción de Thonus 1\.1.ann. subsecretario de Estado para asunlos inicramcnc.anos en la cárn.ara de 
representantes. Cu.ado en Galea.no. Eduardo Vcn;i..í_ah!gn.a.LQ.~~.!.!...:a-1.-:.!t!!!.::1 S1g.lo XXI. MC·üco. l9MM. 
p.JR3. 
27 Bambur.1 :!> Dos Sanios Or cu p 154. 
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oficialidad de las Fuerzas Annadas "La refonna agraria. el voto a los analfabetos Y la 

autorización a la panicipación de los suboficiales (de pronunciada tendencia marxista) en la 

vida politica desempeñaron un papel decisivo en la intervención de las Fuerzas Armadas t!n 

el proceso político por medio de un golpe de Estado en 1964". 28 

El golpe de 1964 es resultado de un proceso de suma de fucrz .. a.s y articulación entre 

el conservadurismo liberal de la clase pohtica. tllcrzas armadas~ grandes propietarios rurales. 

empresarios y clases medias urbanas29 que por ~upuc~to ~untaban con todo el apoyo del 

capital internacional y del gobierno de Estados Unidos 

No obstante. cabe señalar que en el periodo de 1945 a 1964 se puede observar una 

disminución del apoyo a los partidos de centro derecha el PDS y la UDN y un creciente 

apoyo a los partidos populistas (PTB) derivado de una cambio en la estructuras sociales. en 

la creciente industrialización y urbanización de la sociedad brasileña~ así el POS y la UDN 

perdieron su fuerza electoral de manera progresiva. 63.S~ó en 1950. 57 7~o en 1957; 56 7°/o 

en 19S8 y, 51 l~ó en l9ó~. Por su parte el PTU mantuvo un crecimiento constante durante 

el mismo periodo bencficiandose de las nuevas condiciones sociales. del traspaso de votos 

del Partido Comunista. que fue declarado ilegal. y de la extensión del sufragio, así paso de 

22 diputados federales en 1945, a 51 en 1950, a 56 en 1954. a 66 en 1958. llegando a 116 

en 1962.30 

Frente al golpe JallJ.:V no reaccionó. sin resistencia abandonó el p~us Por su pane. 

Brizola gobernador de Rio Grande del Sur, la dirigencia sindical, los militares nacionalistas y 

los sargentos no dieron la respuesta contundente que pod1a esperarse de su fucrai, 

intentando una "huelga general sin convicción,. sin consignas. sin liderazgo" A la hora de Ja 

verdad, afirma \Valdo Ansaldi. detnis de Goulart no hay nada ni nadie. sal" o una ficción de 

resistencia cívico militar imaginada por algunos de sus colaboradorc~ y st:guidores más 

:zx Alcánt.ar.:1. Manuel. Op.cll. p.77. 
2? Trindadc. Uélg10 Op cll. p.27. 
10 Glaucio Soarcs. S_oc1cd;l..4.s....12Qlillca_[lo Brasil citado en Trindadc. Hélglo Op cit. p.27 
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próximos31; las protestas aisladas y desarticuladas fueron reprimidas. de esta manera la 

"contrarrevolución preventiva" se coronaba victoriosa. 

El 30-3 1 de marzo el Gral. ?\1ournu Filho movilizó las tropas bajo su mando hacia 

Rio de Janciro. las tropas mandndas para detener el avance se pasaron a las fuerzas 

golpistas~ .fango huía de Brasilia a Pono Allegre y daba pretexto parn que el presidente del 

Senado. Aura de ?\1ora Andradc. en un acto inconstitucional declarara a la p.-esidencia vacía 

posesionando en el cargo a Ranicri Mazzili·et primero de abril~ un día después. el cjt!-rcito de 

R.io Grande del Sur se adhiere a los golpistas. El <lía cuatro Goulart pide asilo en Uruguay y 

Brizola hace lo mismo un mes después. 

Conclusiones. 

l. La dominación oligarquica de la R.~·públtca J 'e/ha se sustenta en dos rasgos 

importantes de la politica de alianzas entre las elites brasileñas (<:afi.! com IL·th.'). la polít1ca 

do j:Oho.!rnadoro.!s, gobierno!-. locales fuertes y autónomos que apoyan la fucrz..a del presidente 

y el corono.!llsn10, fonna de clicntdismo tradicional brasileña 

2. El corone/isrno. de la R.epúhllca 1 "e/ha como institución de control social estará 

presente a lo largo de la historia política brasileña. con otros tintes. otras caracteristicas y 

otros medios de control. En la Repúhllca J 'o.!lha se tenía el poder de la coerción que a lo 

largo de la historia se ha transformado en control político 

3. Los años de los regímenes populistas cstan marcados por la presencia. por primera 

vez en la historia brasileña. de las musas populares. Es el periodo donde aparecen y se 

consolidan las clases medias y los sectores urbanos como agentes sociales importantes. 

4. El problema de la rcfonna agraria. era imposible de resolver a causa del pacto 

oligcirquico que impedia una reforma proclive al desarrollo social en el campo. Es la 

reducida presencia en lo politice de los sectores campesinos y el subdesarrollo del sector 

JI Ansaldi, \Valdo. Cvnlinuulade . ..:y rupturas .. en Up.clt.p.9.+ 



rural. una característica tanto de la R.eptihlica Velha. como de los regímenes populistas que 

no llevaron a cabo un politica para el campo que ref'ormara la estructura tradicional. 

S. Es en el periodo del los regimenes populistas cuando. por primera vez. podemos 

hablar de Ja confOrmación de un sistema de partidos. Estos partidos tendrcin Ja característica 

de ser creados desde arriba. rasgo característico de la política brasileña. 

6. El J::Stado Novo es una respuesta transitoria al problema de la no dominación de 

ningün grupo de poder. Fracasa porque los equilibrios son fr8giles. y no logra 

institucionalizarse de tal modo que no ?->aporta las crisi<> politica y económica 

7 Los sectores de derecha se reagrupan a lo largo del régimen populista 

enfrentándolo. cuando con el gobierno de Goulan !>e acrecientan tanto las presiones 

sociales. como la crisis económica. Frente a Ja imposibilidad pohtica de recuperar el control 

del pais 5e apela nuevamente al factor decisivo de los conflictos del cjCrcito. que por su 

parte. en un ambiente de guerra fria se encuentra convencido de la necesidad de prevenir lo 

que podría parecer como una amenaza de radicalización del régimen. En este ambiente de 

crisis se agrupan las íuerzas que darán el golpe 

8 El golpe militar se da en la confluencia de una crisis politica. en los pactos y 

alianzas entre las cUpulas en un contexto de crisis económica y de cambio en Ja estructura de 

reproducción capitalista y frente a la presencia de una fuene movilización popular. 

9. La politic~ durante el periodo de la República Ve/ha, estaba reducida a la 

participación de las elites; en el futado Novo la politica se abre como un espacio para la 

representación de grupos controlados por el líder. con los gobiernos populistas se intenta un 

experiencia de participación politica mas extensa que. a causa de Ja crisis politica. social y 

económic~ es clausurada por el golpe militar de 1964. 
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11 .. La Conformación del Régimen de Seguridad Nacional. 

Dicradores, /ort11rczdore.•;, ilu¡111 ... ·idore ... ·: el terror t1e1u..> f1111cio11arios, con10 ,.¡correo o los 
bancos, y se aplica purt¡ue rc:sulru 11ecc:surio. No ... e rrata de una co11~piració11 de 

perl"L'r ... os.1-A.luardo c;a/eano. /,as l'c.'llQ.\" ahiertas de Atnérica /.c.1//110. 

Presentación. 

El golpe militar de 1964 no derivó en la instauración de un gobierno transitorio. A 

dif'erencia de los anteriores golpes militares, este dio nacimiento a un régimen militar 

institucionalizado de las Fuerzas Armadas que en alianza con la tccnoburocracia e inspirado 

en la Doctrina de la Seguridad Nacional estableció las reglas que to ltcvarian a gobernar 

Brasil durante veinte años Asimismo se diferencia de los otros regímenes militares del cono 

sur por mantener en funcionamiento al Parlamento. los partidos politicos y las elccciont!s Es 

el rCgimen militar instaurado en 1964. una respuesta autoritaria a la crisis política y social 

generada por la aparición dt" nuevos actores en la vida brasile!la que Jcmandaban el 

desarrollo de sus proyectos~ es también. Ja imposicion de un proyecto de modernización 

autoritaria del Brasil que diera salida a las demandas de reproducción capitalista El golpe es 

una salida a la confluencia de una crisis política en el contexto de una crisis económica y de 

movilización social 

A lo largo dt: veinte años de gobierno militar. se vivió la conformación. 

consolidación y cambio en el rCgimcn de Se,guridad ~acional o burocrático autoritario. las 

reglas que se establecieron. cambiaron. y los actores pohticos y ~ocialc~ se renovaron. 

asumieron nuevos proyectos y se reagruparon Los veinte años de gobierno militar pueden 

ser por tanto, subdivididos en etap~ en primer lugar atenderemos el periodo que va de 

1964 a l Q74. en et cual distinguimos dos momentos uno. en el cual se establecen las reglas 

del nuevo régimen y en el que 3e vive el mas alto nivel de violencia, es el periodo inmediato 

al golpe. es el momento de la imposición y de la decisión de los militares de quedarse en el 

poder y no regresa.ria a los civiles como tradicionalmente había sucedido. y un ~cgundo 

momento .. en c1 que el régimen vive un estado de estabilidad e institucionalización. a este 
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periodo lo hemos denominado • como ··1os aftos del milagro•·. ya que está marcado por un 

alto indice de desarrollo económico y por los triunfos contundentes del partido oficial. 

2.1. Los primeros ai1os. (1964-1967) 

El golpe de 1964. como ya hemos sen.alado en párrafos anteriores. fue el resultado 

de la suma de diversas fuerzas en contra del gobierno de Goulart, empero, de entre éstas. 

son los militares pieza central del Cxito golpista. ¿Quiénes son estos militares que en 1964 

decidieron dar golpe de estado a un preSidente cOnstitucional y quedarse en el poder por 

veinte años?. ¿Qué los impulsó a constituir un rCgimen de seguridad nacional?. ¿Quiénes 

eran sus aliados y quienes sus enemigos?. Estas son. alb>Unas de las preguntas que debemos 

contestar inicialmente. 

Gran parte del ejCrcito desde 1963, afinna Skidmore, se habían convencido, a través 

de un memorfs.ndum que circuló en todos los cuaneles. de que el presidente Goulart 

intentaba constituir en Brasil un estado socialista que alteraria el orden tradicional de la 

sociedad brasileña. lo que afectarla a las Fuerzas Armadas. y por tanto, debía ser depuesto 

antes de que alcanzara sus objetivos.3:::? La coordinación de las fuer;as golpistas al interior 

del ejército estaba bajo el mando del Gral Castelo Branco. quien. al igual que los demits 

conspiradores. profesaba un fuerte anticomunismo aprendido en la E~cuela Superior de 

Guerra (ESG)33. institución que a partir de la experiencia de la rt..""Volución cubana. basó la 

formación de los cuadros de elite del ejercito brasileño. en la tcoria de la guerra interna.. que 

distinguía como la principal amenaza a la seguridad de la nación a los sindicatos de 

izquierda. los intelectuales. las organizaciones campesinas. el clero y a los profesores y 

estudiantes universitarios. en fin. a todo lo que pudiese estar .. contaminado .. de ideas 

:J:Z Sk1dmorc. Tho1na" JJ,• C<Hte/o n Tnncr•·tfo. pj.g 22 
ll Est:l illl('IOn..'lllle 11\SlllllCIOO e.st;1ha f)atr0Clll;ld...l por loe, 1111!1t;1rcS ~ '>U'> CUí<,OS C~t:iban d1rzc,..idO<, ~I Ja elite 

nuhur y c1-..1l. En la ESG se genero et grupo de ··ta Sorborui·· compuesto por Castclo. Gotbc~. Gc1~l. 
Cordeiro de F:ura y Jurandir de Bil'.arr1a. toi.105 ellos actores 1n1port.antes en el dcs..orrollo dd reg.i.mcn militar. 
este grupo era ncis moderado que los linea dura. crJ anticomunista. inclinado a la" soluciones técnicas de los 
problen1as ~ dckns.or de las 1n~utuc1onc~ úcmo.:rau~:o.- :mn ~ cu.ando consideraran que en ocasmncs si era 
necesario un goh1erno fucnc Este t~ipo w1nb1cn fue conocido conto los castc11<>tas 
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comunistas. Las ureformas de base.º que en materia de reforma agraria,. educación. vivienda 

e impuestos impulsadas po.- Goulart a mediados de 1963. to hacian parecer, ante los ojos de 

los militares. como a un comunista al que er-a indispensable eliminar. Y asilo hicieron. 

Los militares golpistas a1iados con los gobernadores Carlos Laccrda. de Guanabara. 

Adhemar de Barros. de Sao Paulo y ~lalgalhaes Pinto de Minas Gerais, junto con la UDN y 

los sectores industriales. terratenientes. el capital internacional y el gobierno de los Estados 

Unidos lograron tal cantidad de fuerza, que los ~izo prácticamente invencibles. El golpe fue 

también apoyado por amplios sectores de la clase media, sectores de la Iglesia, 

organizaciones civiles como la 0Tdem de Advogados do Brasil (OAB) y por los principales 

medios infonnativos del país: Jornal do Brasil, O Globo. O Estado de S. Paulo y Correio 

da Manha .• quienes testejaron es sus páginas el golpe militar. 

El 30 de marzo en un manifiesto público, expedido por el jete del estado Mayor del 

Ejército, el Gral. Caste1o Branco, se aclaraban las razones y objetivos del golpe: la intención 

era Hftustrar el plan comunista de conquista del poder y delender las instituciones militares·• 

así como .. restablecer al orden (al pais) de modo que se pudiesen aplicar reformas legalesº. 

Al ser declarada vacante la presidencia del país. tras la huida de Goulart .. 

constitucionalmente .. por un plazo no mayor de treinta días. la presidencia quedó en manos 

del presidente de la Cámara de Diputados .. mientras que el Congreso clegia a un nuevo 

presidente. Señala con precisión Skidmore que uta toma del poder por pane de la 

Revolución. nacida de un acto arbitrario, estaba ahora siguiendo la más estricta 

constitucionalidad. No seria Cste el úhimo ejemplo de semejante esquizofrenia.·~ 

Los po1iticos del la UDN y algunos miembros del POS, durante los primeros días del 

golpe, se encontraban sumergidos en la discusión sobre quién seria electo corno el nuevo 

presidente. No imaginaron que la decisión sobre el futuro del gobierno escaparía al control 

de tos civiles: los sectores militares. que denominaremos de aquí en adelante los linea duro. 

representados por el Gral. Costa e Silva. con~ideraban que la crisis pohtica que Brasil vivía 

desde 1945. no había sido resulta por lo civiles y que por esta razón In intervención militar 

en la política dcbia tener corno objetivo impedir las elecciones presidenciales directas~ hasta 
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que se asentaran nuevas reglas y los actores más peligrosos (léase la izquierda y los 

populistas} desaparecieran de la escena politica. Asi. los militares conformaron el Comando 

Supremo Revolucionario con los jefes de las Fuerzas Armadas. mismo que resolvió 

establecer una legislación que hiciera posible c1 cumplimiento de los objetivos de la 

urevolución de 1964''. aun en contra del parlamento 

Siguiendo esta lógica. el 9 de abril de 1964 los militares promulgan el Atu 

Insriwcional J que dotaba de bases legales al golpe. En este instrumento legal. se otorga al 

pr-esidente facultades del poder legislativo y se legaliza la política de persecución del nuevo 

l"égimen34. 

La promulgación de este instrumento de control m.ilitar de la sociedad br-asileña fue 

criticado por la mayoría de los medios impresos y rompió con el apoyo tácito de la coalición 

civil·militar, que se había unido en contra de Goulart. 

El Ato Institucional J contenía las siguientes medida'5: 

1. El ejecutivo es autorizado para presentar enmiendas constitucionales al Congreso 

que deben expedirse milximo en 30 días y éstas serán aprobadas por mayoria simple.(art. 3°) 

2. Se permite al ejecutivo mediante la figura del decurso de plazo, aprobar 

automáticamente los proyectos cons!derados urgentes si el Congreso no decide lo contrario 

en un lapso de 30 días.(art.4º) 

3. El ejecutivo tiene el poder exclusivo de presentar proyectos de ley en materia 

financiera y presupuestaria y el Congreso queda impedido de presentar alteraciones al rubro 

de gastos del gobierno. (art. 5°) 

4. El ejecutivo tiene el poder de declarar estado de sitio por treinta días,. prorrogables 

por treinta días mas. (art.6°) 

34 Hay que tener presente que dwanle este tiempo se rcconoció 13 Constitución de J 964, la cual era 
rcfonnada a tr.:n.-és de los . ltos /nst1tucwna/c .... forma caracteristica en que los militares constituyeron la 
legalidad del nuevo n~gimen 
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S. Se suspende la estabilidad de los empleados públicos por seis meses. (art. 7°) 

6. El presidente en razón del .. intcres de Ja paz y la honra nacional'~ recibe poderes 

para suspender por diez años los derechos políticos de cualquier ciudadano y para cancelar 

tos mandatos de r-cpresentantes del pueblo a todos los niveles de gobierno. (art. 1 O") 

7. Se reduce el plazo de la convocatoria a elecciones de 30 días que estipulaba la 

Constitución en caso de acefalía en el gobierno~ a únicamente dos días. 

En el Ato se explica que el Supremo Comando Revolucionario .. en nombre de la 

revolución que se tomó victoriosa con el apoyo de la nación (. .. )"intenta instaurar un nuevo 

gobierno que logre "la reconstrucción económic~ financiera,. politica y moral de Brasil" para 

alcanzar •Ja reestructuración del orden interno y del prestigio internacional" socavados por 

la acción del gobierno derrocado. que "estaba deliberadamente intentando bolchevizar al 

pajs... Asi,. como m8.s adelante señala el Ato .. Ja Revolución victoriosa necesita 

institucionaliz.arseu. 35 El Ato /11.stituciona/ J, es la primera piedra en la labor de 

institucionalizar un nuevo régimen. cmnbiando con esto,. la tradicional f'orma de 

participación de las Fuerzas Armadas en la política de Brasit.36 

En este anlbicnte de predominio militar, la elección de un miembro de las Fuerzas 

Annada.s como presidente era inevitable. El Congreso, el 11 de abril. eligió presidente al 

Gral. Hurnberto de Alcncar Castelo Branco por 361 votos a favor, 72 abstenciones y 5 

votos a favor de otros militares conservadores. 

El Gral. Castelo era un figura que conccnsaba en las fuerzas golpistas militares y 

civiles, por lo que estableció su gobierno sobre una alianza con la UDN. Los militares dieron 

a este partido el control de las presidencias del Congreso y cuatro ministros del nuevo 

gabinete - Justicia. Transportes y Obras Públicas. Educación y Salud - mientras que a 

nt.iembros del POS se les confió el ~1inisterio de Comercio y el de Relaciones Exteriores. 

3!' Skidmorc. Thom:is. Op.c1t. p.49. 
36 Tradicionalmcnlc Jos militares. luego de dar un golpe de estado en un ambiente de crisis politica, dcj::1b:ln 
el poder en manos de los cii.i.Jcs. No hay que perder de ,,.¡si.a que el golpe militar brasiledo de l 964 intenta 
dcri'\<lr en un régimen. por ello reclama para sí insútuc1onalizarsc, y no dcn'\oir en una dictadura. entendid:J 
como g.obierno transitorio. Recordar la discusión sobre el conccpco de dictadura de L1n7 .. en el capítulo uno. 
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Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se dejó en manos de Octavio Gouveia., 

destacado monetarista de la Fundación Getúlio Vargas. mientras que e\ ~tinisterio de 

Planeamiento y Coordinación Económica le fue confiado a Roberto de Oliveira Campos. 

quien se caracterizaba por ser un tecnócrata critico del nacionalismo y señalado como 

entreguista del pais por sus adversarios Los ministerios de \as Fuerza~ Armadas quedaron 

por supuesto en O"lanos de oficiales leales a las fuerzas golpistas La nueva elite politica 

brasileña estaba compuesta por conservadores y tecnócratas. Hay que señalar que es la 

alianza de los militares con la tecnocracia lo que caracterizará al rcgimen militar brasileño. 

no sólo como un régimen inspirado en la Seguridad Nacional. sino como un régimen 

marcado por un impulso modernizador autoritario que. como señalamos en el primer 

capitulo. fue caracterizado por o·oonnell como burocrático-autoritario 

El nuevo gobierno debía exterminar todo aquello que pudie~e poner en riesgo al 

golpe militar, por tanto. diseñó un efectivo mecanismo de terror y aniquilación de posibles 

enemigos, la Oprat;ao Limpe:a. Las fuerzas golpistas basadas en el Al-1 echaron a andar el 

27 de abril de 1964. los l11qut!r1tos Po/Jcuzl-J...f1/1taTt!s (IP!\-1s). interrogatorios creados con el 

objetivo de investigar a todos los funcionarios civiles y militares e identificar a los 

comprometidos en actividades consideradas subversivas. asi, en 1964 fueron cesadas de 

cargos civiles y militares alrededor de cuatro mil personas 

Las casso~·oe .... ·• es decir, la suspensión de los derechos poHticos pod1an implicar: 

poner fin a un mandato popular. a un privilegio de fuero. a suspender el derecho a votar y a 

ser elegido en cualquier ámbito de la vida pUblica. a prohibir la actuación o manifestación 

politica, a recibir el castigo de "libertad vigilada". asi como tener prohibida la visita a 

determinados lugares o imponer un domicilio de residencia. 37 Durante los primeros se~cnta 

dias del golpe. fueron ca ........ ado .... tres expresidentes. seis gobernadores. 55 legisladores. 

principalmente del PTB, diplomllticos. lideres sindicales. oficiales militares.. intelectuales y 

funcionarios públicos. 

17 Ansaldi. Waldo. Continuu/ml<'s y . . en Op.cit. p.101. 
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Los IMP's hacían uso de Ja tortura para arrancar confesiones. La desaparición de 

personas también fue una pr:ictica en estos primeros meses del gobierno militar. La violencia 

fue un instrumento cotidiano del Estado. pero hay que observar algo importante: la violencia 

del régimen no tenia como dc!<.tinatario a algún sector que se preparara para combatir -vía 

tas armas- al nuevo gobierno. ya que no hubo tal respuesta. la violenta estrategia del nuevo 

régimen fue dirigida hacia la sociedad. intentando destruir a las organizaciones y líderes 

subversivos. De manera que. las organizaciones que sufrieron la represión de los militares 

fueron. entre otras, la radical Unión Nacional de Estudiantes (UNE). las organizaciones 

estudiantiles católicas l\.tovimicnto de Educación de Base (?\.-1EB) y Juventud Universitaria 

Católica (JUC). Jos partidos de izquierda~ d pro-soviético PCB, el maoista PC do B,. la 

trotskista Organización Revolucionaria Marxista-Politica Operaria (ORJ\.1-POLOP). Ademas 

de las Ligas Campesinas y de los sindicatos. que a partir de ese momento fueron 

controlados bajo las lineas establecidas durante el Estado iVolo.38. De ahi que. en los 

primeros meses del golpe. se estima que fueron encarceladas unas 50 mil personas.39 

Frente a la violencia estatal y la oleada de represión se levantaron voces de repudio~ 

de entre estas el diario Correio da .Ñfc.111/w es un actor central~ ya que encabezó una fuerte 

campai\a de denuncias de las torturas y malos tratos a los presos politicos. asi bajo las 

presión de la opinión pUblica las torturas disminuyeron significativamente40_ Este es "el 

primer ejemplo de un movimiento organizado de oposición de la opinión pUblica. 

suficientemente fuerte como para imponer modificaciones en las estrategias del Estado de 

Seguridad Nacional. Conviene retener el dato - señala .r'11saldi - la oposición a la dictadura 

comienza a gestarse en el seno de la sociedad civil Claro que tal gestación sera un largo 

proceso."41 

3M L:l nonnath;dad del J:..:o;tado .\"o\·o. de inspiración fascist..1. pcnnitia intcn•enir los smdicatos y destituir a 
los lideres de sus cargos y poner en su lugar a un dirigente funcional al gobierno. Esta nonnalividad no fue 
us:ida durante el régimen populista ya que esto hubiera afoctado la relación con los sindicatos. lo que hubiera 
provocado la falta de apoyo electoral. 
39 Un excelente trabajo sobre la rcprcc;ión del rt-gimen es el libro 1-:Starioy OptH1c1ofl <."n llro\/I r/96.J-/98-1) 
de 11-faria Helena J'>,.!orctra Ah es. trnbaJo detallado del desarrollo del régimen nuhwr que (X)r su ~nL--dad es 
una rcfcn:ncia mdispcnsablc: para el estudio de este pcnodo. 
""° Los reportes sobre: tonur.1 fueron rcport.:Jdos por el enviado del diario en Recife. 1\-ian:to Morc1ra Ah cs. 
periodista que logró un g.ran prc:sugio y que publico Torturas .. Tururados; donde se relatan con prcc1s1ón los 
casos de tortur.1. 
-'lAnsaJdi. Waldo. Cont1nuu/,uJ,.sy ruplura.. ..... en Op.cll. p.103. 



En julio de 1964, Castelo Branco aprobó una enmienda constitucional que 

prorrogaba su mandato hasta marzo de 1967. postergando ast mismo las elecciones 

presidenciales con el argumento de que la construcción del nuevo régimen y la .. limpieza del 

paisH requerian de mayor tiempo El régimen. bajo el amparo del Ato ltu1ituc.·io11a/ I y al 

mando del Gral. Castelo Branco. iniciaba su conformación e institucionalización 

En su libro. ~laria !\.1oreira Alves señala tres pilares de la construcción del estado de 

Seguridad Nacional: a) la creación del Servicio Nacional de Información (SNI) b) las 

reformas administrativas dd Primer Programa de Acción Económica del Gobierno (P.AEG) 

e) las lineas directrices del control salaria142 

El SNI fue diseñado por el general Ciolbery do Cauto e Silva,. con la intención de 

crear un sistema nacional de información que sin.·icra para el mantenimiento de la Seguridad 

Nacional. De hecho. si el marco legal del nuevo rCgirnen fue dado por el Ato /11 ... rituc.:iona/ l. 

el SNI fue la base del Aparate Represivo caracteristico del régimen. El objetivo del SNI se 

explicaba en el decreto Je:- que lo creó el 13 de junio de 1964. seria .. recolectar y analizar 

información penincntc para la Seguridad Nacional. para la contrainf'onnación e infonnación 

sobre cuestiones de subversión interna" El S;-.J'I se com..-inió en una agencia de espionaje de 

Ja sociedad. el poder que le genero la infbnnación en un ambiente donde todos son 

sospechosos. lo convinió en una institucion tan fuerte como la presidenciaJ.43 

Las reformas económicas que el nuevo regimen aplicaria~ eran al mismo tiempo, la 

causa y el objetivo del golpe La crisi!.. economica, recordemos. fue uno de los factores que 

precipito la caida del gobierno de Goulart Un nuevo modelo económico era necesario y fue 

diseñado por el equipo económico encabezado por los f\.finistros de Hacienda y el nuevo 

Ministerio de Planeación y Coordinación Económica. ambos destacados monctaristas. 

relacionados con el gobierno noneamericano y los agentes de las empresas multinacionales. 

El objetivo de la politica económica del rCgimen militar era atraer la inversión extranjera 

-ll Morc1rJ AIH."S. ,._fana Helena <Jp ctt p 71 
.n De hecho. '-"anos jefes del SS'I !>C con,·1n1cron en prco;.1dcntc '.\ el Gral Golbcf). 5-U cn:ador ~ pnmer 
director fUc uno de los hombres nui"> poderosos del rCgjmcn !> encargado en '-arto"> momentos de definir el 
rumbo político del pais 
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como única fonna de dcsarro11o de Brasil. a través del aumento en ta tasa de acumulación 

capitalista. 

Para lograr tales objetivos. se diseña el primer Programa de Acción Económica del 

Gobierno para el periodo 1964- l 966. que contemplaba como uno de sus principales 

objetivos el control inflacionario. Para ello se aplicaron básicamente tres medidas: a) 

imposición de una severa politica de crédito aJ sector privado. b) reducción del déficit 

gubernamental. e) política de control salarial. Asi mismo. las técnicas monetaristas de 

control de la inflación provocru·on una recesión industrial y la liberalización de los precios de 

varios productos antes subsidiados (gasolina, trigo. papel. etc.). La crisis derivada de la 

aplicación de tales reformas contribuyó a que gran número de empresas brasileñas quebraran 

y fueran compradas a precios bajisismos por compañias. generalmente. americanas 

Con el objetivo de atraer capitales extranjeros se aplicó una politica agrícola que 

estimulara la p.-oducción para cxponación (y no para consumo interno) a fin de apla:z.a.

nucvamentc la discusión sobre la .-cforrna agraria Con el mismo fin. de hacer de Brasil un 

punto de atracción para la inversion extranjera. el grupo económico disei\ó una serie de 

medidas fiscales y arancelarias que incrementaban. con mucho. los márgenes de ganancia de 

las empresas intenmcionales. 

El tercer punto de la política económica del nuevo régimen era el control estricto de 

los salarios. Para ello f"uc necesario eliminar el derecho de huelga y regular de manera 

centralizada los reajustes salariales. En junio de t 964 se aprobó la Ley de l luelgas en la que 

se definía de manera muy estricta cuáles huelgas podían ser consideradas legales. ademas de 

señalar un sin número de requerimientos burocraticos_ En realidad. la nueva legislación. po.

la via de los hechos. tornó ilegalc!-> practicarnentc todas las huelga~ 

Si bien. para el gobierno de Castelo. era clara la estratc:gia y el modelo económico 

que había que aplicar. las cosas no resultaban tan claras en el ámbito de lo político. La 

decisión de prolongar el mandato de Castelo y llevar las elecciones presidenciales hasta 

marzo de 1967. tiene que ver con el cálculo de los urcvolucionarios .. de que si las elecciones 
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se realizaran en los tiempos convenidos. es decir .. en enero de 1966, seguramente las 

perdcrian. 

A pesar de ello. a un año del golpe. el nuevo gobierno tuvo que enfrentar la primera 

contienda electoral. cuyos resultados dctenninaron la estructura politica que habria de tomar 

el régimen militar. En octubre de 1965 se realizaron elecciones de prefectos y gobernadores 

en once estados,. algunos de ellos los mas importantes de pais44 El regimen se preparo en el 

sentido de crear condiciones para que sus candidatos fueran elegidos. y para impedir que 

candidatos ··peligrosos .. se presentaran a la competencia. Así se promulgó. en julio de 1965, 

la Leidas Jnelegibilidades que dejaba fuera de la competencia electoral a los candidatos que 

la linea dura militar rechazarba. La disposición prohibia las candidaturas de "las personas 

que estc!n siendo acusadas de crimenes contra el orden democrcitico y la propiedad pública y 

de abuso de poder econónüco durante elecciones" y de cualquier persona que hubiese 

pertenecido el gobierno de Goulart. 45 

La segunda parte de la estrategia militar consistía en apoyar las candidaturas de lo 

que se perfilaba como el nuevo oficialismo.la UDN. que a pesar de las fricciones con su líder 

Carlos Lacerda.. a causa de las medidas económicas. era el partido mas cercano a los 

militares. La contienda electoral se centraba en las gobernaturas de los imponantes estados 

de Minas Gerais y Guanabara (Rio de Janeiro), donde. después de sobreponerse a la nueva 

legislación electoral, los candidatos de oposición PDS-PTB. cercanos a la figura de 

Kubitchek, triunfaron sobre los udcnistas. Los candidatos pro-gobicrnistas vencieron en los 

nueve estados restantes. Sin embargo~ los resultados electorales enfurecieron a los sectores 

duros militares aduciendo la incapacidad gubernamental de controlar todo e1 proceso 

electoral y demandando por tanto la desaparición de los partidos 

La presión sobre Castelo. por parte de la linea dura. lo llevó a promulgar el 27 de 

octubre el Ato /11sti111cio11al 2 (AI-2). que se convirtió en la base legal ~ara el control 

44 En mar.r.o de este mismo aíl.o se rcah.1'..aron clccc:1oncs en el poderoso estado de Sao Pauto. resultando 
triunfador el candidato opositor Faria Lima. que recibió el apO)'O del ex-presidente ca.Hado Janio Qu:.idros. 
AJgunos m1htarcs frente al triunfo opositor cons1dcr.1ron que habia que suspender las clccc1oncs de cx.'tubrc 
de 1'165. 
4~Skidmorc. Thomas. Op.c11. p.9~. 
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centralizado y la organización política del régimen. que. como se verá. cambia y se adapta a 

las coyunturas politicas, a travCs de las refonnas a la legislación electoral. Waldo Ansaldi 

explica esta fonna de actuar del regimcn con claridad. 

"Hay una buena dosis de casuistica en el modelo· mas que establecer una nom1ativa 
de aplicación general. abre la posibilidad de actuar confom1e a las situaciones específicas 
producidas por una cambiante coyuntura Así, se redactan y aplican leyes. especialmente 
electorales. para resolver crisis políticas especificas y eliminar candidatos individuales o 
focos de oposición, dotando de un cierto carácter ad hoc al proceso de constn1cción de 
instituciones. En taJ situación, Jos nuevos controles estatales se desarrollan gradualmente. en 
respuesta dialCctica a iniciativas potencíales o reales de la oposición. Este modelo de 
administración de crisis (especialmente en el caso de Ja legislación electoral) mina la 
legitim.idad del nuevo estado y contribuye a su inestabilidad inherente. "46 

El Alo /11slituc1011a/ 2. con vaJidez hasta el 15 de marzo de 1967, fin del gobierno de 

Castelo. abre la definición del uenern.igo intemon ya no sólo a los participantes del gobierno 

derrocado, sino a todo aquel que desafie el orden de la revolución. El Al-2 atiende 

principalmente cuatro lineas· 

1) Control del Ejecutivo sobre el Legislativo· a) aprobación de enmiendas con la 

mitad de la votación. b) prorrogar el estado de sitio. c) poder de receso al congreso y 

legislar sobre cualquier materia durante ese receso 

2) Incremento en el número de miembros del Supremo Tribunal Federal. 

incorporando ministros cercanos a los militares y facilitando el traspaso de juicios a 

tribunales militares por razones políticas 

3) Control de la representación poli ti ca: a) eliminación de la elección directa del 

presidente y vicepresidente, sustituyéndola por indirecta mediante un Colegio Electoral 

integrado por el Congreso en sesión y voto público (art. 9). b) el ejecutivo cesa mandatos 

legislativos. federales y estatales.(art.15). y c) reglamentación de las actividades de Jos 

cesados y la amputación de sus derechos: perdida del fuero por mandato. suspensión del 

derecho a votar y ser votado. prohibición de actividades políticas. libertad vigilada. domicilio 

determinado. prohibición de frecuentar cienos lugares (art. 16. J-:...••tatuto dos Cas .. -.udo ... · ). 

46Ans:J.Jcti. Waldo Cont111u1tladi.•:i. y ruptura."'" .. en Op.clt p.107. 
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4) Eliminación de los partidos políticos. El art. 18 ordena la extinción de los partidos 

políticos existentes. mientras que en el Ato Complementar./, 20 de noviembre de 1965. 

establece las nanitas Para la creación de nuevos panidos políticos: a) no se podrán llevar 

denominaciones de otros anteriores. b) se exige un rninimo de 120 diputados y :?O 5enadores 

para constituir una asociación politica. y e) se da un plazo de 45 días desde la publicación 

del AC-4. 

Los 250 diputados y 40 senadores electos bajo las siglas de la UDN y del PDS se 

constituyeron en la Alianza Renovadora Nacional (ARENA). mientras que los restantes de 

un total de 409 diputados y 66 senadores se aglutinaron en el Movimiento Democrático 

Brasileño (l\1DB) que reclutó a los cuadros del PTB y algunos del POS. "La metamoñosis 

de los tres viejos partidos del periodo populista pareciera mostrar que la UDN se hizo 

ARENA y panido de la dictadura.. el PTB se convirtió en oposición en el f\..IDB y el POS se 

fracturó en ambas direcciones" 47 

El 24 de marzo de 1966 se reconocieron a ARENA y aJ MDB como organizaciones 

partidarias legales~ organizaciones que estarán presentes como medios únicos de 

participación politica hasta 1979. ARENA se constituyó en el panido oficial. en el respaldo 

parlamentario y electoral del rCgimen f\..fiemras que el 1\.1DB se convirtió en la oposición 

permitida, en el se agruparon diversas fuerzas políticas sin objetivos. ni estrategia. 

••EJ sistema de partidos creado por el AJ-2 tenia por objeto ast."gurar la annoniosa 
cooperación entre los gobernantes militares. un partidos de gobierno y una oposición leal. 
Siendo ambos partidos creados por el Estado tal cooperación füe facilmente alcanzada: el 
legislativo se componia~ según el decir popular del panido del _,., y del partido del .si, 
sel1or"_48 

El Al-2 tenía el objetivo de evitar las victorias de la uposicion~ dcst."structurando los 

partidos tradicionales y eliminando las elecciones directas para todos lo niveles dd poder 

ejecutivo.49 Castclo y su grupo de moderados intentaron contener la pre~ión de los línea 

dura. pero se dieron cuenta de que la reforma económica y politica de Brasil requería de más 

47 /bidenr. p.110. 
4"Morcira Ahcs.~'laria Helena. Op.nt. p 269. 
49 Sólo los prcícctos ser.in elegidos mcdi.:mtc '-"Oto directo y secreto c'ccpto los de las capna.lcs que ~r.in 
clcsJdos por el gobernador 
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tiempo y no podía ponerse en peligro el proyecto de la Revolución permitiendo que se 

desarrollaran elecciones libres y directas. 

En este mismo ano. en septiembre. se realizaron elecciones indirectas a 

gobernadores.. siendo electos todos los candidatos gubernamentales y en noviembre se 

realizaron las votaciones para renovar el Congreso en donde se impuso ARENA con 277 

diputados y 47 senadores, mientras que d MDB sólo lograba 132 diputados y 19 senadores. 

Cabe señalar que en estos comicios el 2 l~ó de los votos se emitieron en blanco. lo que 

refleja el dcscrCdito y la indiferencia del electorado frente a las elecciones. y la desconfianza 

hacia el MDB. 50 

La oposición en las elecciones de l 966 se enfrenta con las trabas de la nueva 

legislación electoral que veta gran cantidad de sus candidaturas. ademas de enfrentarse a 1a 

incapacidad de organización en el amplio territorio brasi1ei\o. AJ mismo tiempo, por su 

carácter de oposición permitida. el rvtDB padece la f"alta de credibilidad entre varios grupos 

de oposición y la sociedad civil. 

El fin del gobierno de Castelo hacia imperiosa la necesidad de institucionalizar el 

régimen. institucionalización que requería, sin lugar a dudas. la elaboración de una nueva 

Constitución que diera base legal al proyecto de Seguridad Nacional y que incluyera las 

reformas contenidas en los A tos Jnslitucioncz/es 

Asi. el moderado presidente y defensor del restablecimiento de la democracia y la 

vida constitucional. en 1967. en los Ultimes meses de su mandato. se enfrentará a una de sus 

principales crisis politicas. Castelo Branca a consecuencia de las diferencias que surgieron 

con el poder legislativo. respecto a Ja redacción de ta nueva Constitución y ta exigencia de 

mayores prerrogativas en materia de propue!>tas. por parte de los legisladores. decidió cerrar 

el Congreso. De modo que la redacción de la nueva Constitución. que darla basa y 

legitimidad al rt!gimen. se realizó con el Congreso cerrado. Fue hasta el mes de diciembre 

cuando se dispuso la reapenura del Congreso. convocándolo a sesión extraordinaria para 

aprobar en un plazo de 72 horas el texto en general de la Constitución dando. 

~o Ansaldi. WaJdo Cununuídades ~· rupt11ra~ .. en Op c1r p 114 
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posteriormente a \a aprobación. un plazo de doce días para discutir y definir enmiendas. El 

24 de enero de 1967 fue aprobada \a nueva Constitución por 260 votos contra 127 y 7 

abstenciones. S 1 

La Constitución de 1967 establece \a supremacia del poder ejecutivo sobre los otros 

dos. ratifica la elección presidencial y de gobernadores por vía· indirecta y faculta al 

presidente para intervenir en municipios y estados por razones politica~ y económicas.52. 

Las funciones del legislativo quedan reducidas a reglamentar los decretos decididos por el 

ejecutivo y el poder judicial pierde el control sobre los ot'íOS poderes 

Por otra panc. en el plano de las refonnas económicas. una de \as Ultimas tentativas 

de Castelo Branca por consolidar el proyecto ecónómico antes de abandonar la presidencia 

fue la creación de el Fondo de Garantia del Tiempo de Sel""l.-·icio(rGTS). creado en 

septiembre de t 966 con el fin de substituir las normas de estabilidad del empleo establecidas 

por la antigua legislación. Así. el FGTS eliminaba la estabilidad del empleo y facultaba a los 

empleadores a despedir a sus trabajadorc~ sin causa justificada. sin tribunal. sin atención a ta 

antigucdad. mientras que el pago d..: indemnizaciones corría a cargo dt:i FGTS. Este 

mccanis1no funcionó como un sistema rotativo de fuerza de trabajo que permitió la 

continuidad de bajos salarios. E\ FGTS garantizó un n1ercado de fuerza de trabajo barata. y 

se constituyó en un pilar del modelo económico que intentaba. como ya señalamos. 

acrecentar en la mayor medida posible. las tasa de ganancia y la acumulación del capital. con 

el fin de atraer inver~ión externa 53 

La elección del sucesor de Castclo Branca. se empieza a discutir de:-.de t 966 siendo 

apoyada~ por la mayoria de\ ejercito la candidatura del Gral. Costa e Silva~ jefe reconocido 

del grupo de lim ... a dura. quien finalmente. y pese a la negafr~:a de Cas.telo. se convirtió en et 

candidato de ARENA. 

~ 1 ~orcir.a Ah.es.. ,...fo.ri::l Helena Op.cll. pp '><•-Hlf•. 
~:: El Con.;.cjo de Seguridad Nacional. •.krcndicntc del ejecutivo. scr.i e1 encargado de decidir cuales 
muntctp10!> son are.is de seguridad nacional. en las cuales. las autoric.ladcs ser.in d~tgnadas ~· no clc:g.u:b!. 
~ 1 !\11orc1ra Al,cs. r..1aria Helena <'rnt pp•J7-•J<J. 
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Para las elecciones presidenciales fijadas para el 3 de octubre de 1966. et MDB no 

presentó ningún candidato. por lo que no generaron ninguna expectativa. A pesar de e1lo. 

observa Skidmore con cierto sarcasmo. Costa e Silva se dedicó a hacer campaña al mejor 

estilo priista 

.. la elección mexicana es decidida cuando un puñado de lideres del PRI escoge un candidato. 
que entonces gana la elección por una mayoría abrumadora_ !\.1as el candidato oficial. no 
obstante. recorre el pais durante meses participando de debates y encuentros con grupos de 
interes y autoridades locales. La campaña brasileña recordaba ahora a México. sólo que el 
órgano de decisión era el Alto Comando ~1ilitar y no los jefes del partido"54 

Por 295 votos a favor y 41 abstenciones del :'\.1DB.55 Costa e Silva es declarado 

presidente de Brasil. Las Fuer.Las Armadas decidian que. para llevar a buen termino su 

objetivo de limpiar a Brasil de la subversión y la corrupción. asi como para instaurar las 

nuevas reglas. el gobierno extendido de Castelo no había sido suficiente y por tanto era 

necesario un periodo presidencial más bajo el control militar 

2.1 Los Años del Milagro. ( 1967-1974) 

El 15 de marzo de 1967 toma posesión Oel Gral. Costa e Silva. quien inicia su 

gobierno con la consigna de ··humanizar la Revoluciónº. prometiendo una politica de alivio. 

sin embargo. las palabras no se convenirian en hechos. ya que a pesar del alto crecimiento 

económico que se vivió durante estos anos. el clima de inestabilidad social y política impidió 

que se pudiese cumplir con la promesa de distensión. por el contrario. el regimen se 

endureció aun más. 

El gobierno de Costa e Silva fue inaugurado a la luz de expectativas contradictorias. 

Por un lado. políticos tanto del gobierno como de la oposición estaban dando un voto de 

'" Skidmorc. Thomas. Op.cu. p.112. 
55 El MDB se: abstuvo. con la excqx:ión de un diputado que '-Ol6 por el candidato del gobier-no. Má~ allá de 
la protcSt.a simbólica del diputado Joao Hercuhno. del IrvIDB. que compareció a la sesión del Congreso 
vistiendo de negro de pies a cabeza. "'de luto por la muerta de la democracia'" en el pais. el partido de 
oposición evitó cualqwer gesto radical que pudiera. contnbuir a la pcnurbac1ón del el una de normalid3d del 
evento. Gil Kin.Lo. Maria D"Ah-.. Oposicicn .,_. autoritarismo GCnS>1<; ,. tra,cctona 9rl..M.PB 1•J6{,IJ97'J 
Vértice. Sao Paulo. l 9MK. p.111. 
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confianza a las intenciones democrátlcas del nuevo Presidente. Por el otro. la linea dura 

militar. que había apoyado su candidatura. esperaba estar. finalmente. participando del 

poder. Es en este contexto que se originó la crisis político-militar que daria início en e\ 

primer año del gobierno de Costa e Silva. llevando al "golpe blanco" de diciembre. que 

inauguraría un nuevo delo de la Revolución. de hecho e\ periodo más negro del regimen 

militar autoritario brasileño.Crisis que se agravó en 1968.56 

El nuevo gobierno. integrado mayoritariamente por· militares linea duru57 se 

enfrentó en primer lugar a\ Frente Amplio (FA). movimiento organizado bajo el liderazgo 

del ex gobernador Carlos Lacerda. en alianza con el expresidente Juscclino Kubitschck y el 

presidente depuesto Joao Goulart. Lacerda. cabeza civil del golpe de 1964. se n1iaba con sus 

antiguos enemigos~ en 1966 se encontró con Juscelino Kubitschek en Lbboa y formalizó con 

él una alianza. a través dd llamado Pacto de /.is/Joa .. por la cual. acordabdn formar un 

movimiento y trabajar juntos con vistas a restablecer la democracia y. en particular. restaurar 

las elecciones directas para la Presidencia de la RepU.blica. Sin embargo. no seria hasta 

septiembre de 1967 cuando el Frente Amplio llegó a tener una presencia mas activa en la 

escena politica. El opositor MDB no se sumó al Frente pero permitió la participación de 

aquellos miembros que consideraban que la organización de este movimiento era importante. 

sea porque lo vei.an como un canal complementario al MDB o porque creyeran que el Frente 

seria el único instrumento capaz de hacer que el pais volviera a la democrncia. una vez que 

!\6 Gil Knuo. f\.1ana D'Aha. Or.cu.p.112. 
~7 En esta nue"'·.:i adntinistrac1ón el grupo castehta perdió parte de su 1nflucnc1a. Mg.rtO de esta nue"'·a 
situación de toma del poder por parte de lo~ linea dura. es la destitución del Gral Golbci;. do Couto e S1lYa 
del SN1 el 17 de maoo de 1967. dos dfas dcspues.!> de la toma dcpoSC'.:>IÓn de Costa e S11\a como presidente 
de la República. y el nombramiento del duro Gral. Enuho G. f\.1Cdict. A lo largo d..:: su i;csuon. el SSI 
adquino nuc'\as perspectivas ) amplió su~ act1'\ idadcs-hasta entonces restringidas al e:-..amcn de actos 
sum;crsi..-os y de coTTUpción--. con el estudie. .Je los problemas políticos. sociales :-· ~-conóm1cos que agitaban 
al p • .lis. Rodcandosc de una OiscM>r.1 nulitar ali.amente espccialuadtl. f\.1é:dici 1mprim1ó al órgano "un car.:íctcr 
cOn!>ultivo" para. ser.Un sus p:ilabra!.. ··,J.:ir al gobierno una visión completa d..:: las cnttcas a la 
adm1nistracion. de las :isp1rac1one"'> :-· anhelos del pueblo brasilc1\o" Con este obJcl1'\0. ~ 1nte~1ficó la 
rcah.r...a.;1ón dc sondeo!> de opinión púbhca. procediendo a entregar al presidente ta .. 1nform.ac1on acabada". en 
lugar de la "1nfonnac1ón en bruto" Entre los ai\os de 19(~5 )- 196~ las partidas pre.-.upucstalcs destinadas al 
SNI por la Unión fueron aumentadas ca<;.1 cuatro veces. D1cc!Q!:lano Histónco B1q.&!.M!gi__l~n!fil.lci\o 1930-
l<JM'l. p 2lhll 
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el MDB era prisionero de su condición de panido legal. La posición que la dirección 

emedebista asumió. era la única posición que podia ser permitida por el régimen. 58 

El Frente no buscó crear una estructura organizativa en la sociedad. a pesar de las 

presiones para ello por parte de Goulan. quien se sumó al movimiento político a través del 

Pacto Jy Mo111c1•iúeo, y que intentaba que se adhfriernn al Frente los sectores de 

trabajadores y de izquierda. a fin de equilibrar la excesiva presencia de Lacerda en el 

liderazgo d~J movim..iento. Por- otro Jarfo. Lacerda sabia que la movilización popular seria 

seguida con seguridad por la reacción del gobierno y que por otra parte. Ja alianza con el 

expresidente depuesto no sólo cerraba cualquier posibilidad de que Lacerda buscara el 

npoyo de sus amigos aliados en el Ejército. sino que tambjCn colocaba al Frente Amplio más 

aua de Jos limites de la acción oposicionista tolerada por el régimen. 

El Frente diverso y contradictorio aparecia como una amenaza a la Revolución. ya 

que podria convenirse en Ja base para el retomo de los populistas, por lo que, cuando a fines 

de marzo de 1968 el Frente promovió un mitin en Sao Caetano do Sul. ciudad con una gran 

población de la clase trabajadora localizada en el Grande Sao Paulo. Jos militares de línt!a 

dura decidieron poner un alto a las acciones desestabilizadoras del Frente: en menos de 

quince días el 1\-tinisterio de Justicia decretó la prohibición de las actividades del Frente 

Amplio (5 de abril de 1968). 

El regimen daba. asi. una muestra más de las contradicciones en el proceso de 

Jiberalización59 y el uso de la represión para quitar de escena a actores antagónicos. 

Pero el Frente no era Ja ünica amenaza para la estabilidad del regimen. A principios 

de J 968, en el mes de marzo. una serie de protestas estudiantiles irrumpió en Rio La acción 

política de los estudiantes -complctrunente dominada por la izquierda- se dirigia contra el 

aumento de las cuotas universitarias. los cortes presupuestales del gobierno para la 

educación y por mejores condiciones en las ese u el as El 28 de marzo hubo una 

m.anif'estación y la policia militar llegó dispuesta a actuar con energía. Un disparo de la 

.5H Gil K.irvo. Maria o· Alba. Op ctt. pp. l I0-112. 
' 9 1..3 definición de este concepto se plante;J: en en capitulo J. 



policía alcanzó al estudiante Edson Luis de Lima Souto~ quien cayó muerto. lo que provocó 

que el movimiento se extendiera y conviniera en un movimiento en contra del régimen 

militar.60 También en Brasilia. una huelga estudiantil degeneró en conflicto al inicio de abril. 

El peligro que para los militares representaba la movili.7.ación cstudiantiL dirigida por la 

izquierd~ ameritaba tomar mediadas mas enérgicas. 

A fines de agosto. manifestaciones en la Universidad de Minas Gerais forzaron la 

suspensión de las clases. En la Universidad de Brasilia,. el 30 del mismo me'i. la policia 

ocupó el campus. reprimió manifestaciones y detuvo a alumnos y profesores. Ante los 

excesos policiales de agosto en Brasilia. el Congreso reforzó el clamor contra Ja violencia de 

la represión. El hecho de que los eventos hayan tenido lugar en la capital federal les confirió 

una mayor imponancia. Las maniJCstacioncs y la violencia policial habían exacerbado la 

tensión entre el Ejecutivo y el Congreso (incluidos muchos parlamentarios del ARE1':A) y 

perjudicado el intento de Costa e Silva de conciliar con la upo::>ición 61 Para completar el 

cuadro de la crisis. el 22 de abril de 1968. cerca de siete mil trabajadores metalúrgicos 

iniciaron una huelga en Contagcm~ enjulio. fueron los trabajadml!s me1alUrgico~ de Osasco~ 

en septiembre habri~ también. intentos de huelga en Minas Gerais y en Rio de Janeiro. 

Sumándose a la vasta agitación social. en el país empezaron a ocurrir 1.1cto~ terrorista~ que 

marcaban el inicio de la acción oposicionista via la lucha armada 

La prens~ en tanto. divulgaba pronunciamientos frecuentes de militares insatisfechos 

con el componamiento de los politices en general~ que según ellos pensaban. protegían la 

rebelión estudiantil contra la autoridad. Los oficiales militares culpaban principalmente a 

algunos políticos del MDB. La ARENA era también acusada de complacenci~ por 

comportarse en el Congreso con una voz silenciosa y pasiva. La frecuencia de los 

pronunciamientos de los politicos militares. criticando a la oposición por su radicalización y 

60 Loe; comp:irlcro._ de Edson condu_1cron c;u ..:ucrpo a la as . .-imhlca cstzital rcomrolad..:J pc>r el \.1001. dond~ 
n1ont.aron gu.:uJJ..:J. El funeral del d1a s1gu1cnt..:- ~e tr.::1nc;IOnnó en unJ gr¡;anlc-.ca n1arch.a por el centro de J.1 
ciudad. El dia ..¡. de abril fue cckbrad.a w1a nusa en la 1g.lcs1a de Ja Candclana_ localuad.:J en el cor.van de 
Rio di! Janciro. Al salir de la iglesia. la multllud fue atacada a s.::tbla;.os por la policia montada. actitud qui.: 
sólo hi.10 Cre'7er el movimiento di: p("otcsta. Se rcah.1'.aron marchas de sohdandad en muchas otras ..::1udadcs. 
im;lu~l\c S;ih·ador :- Porto Alcg.r.: Sk1dmorc. Thomas. Op nt. pp ~52-1~' 
<>• /h1d.·m. pp.15.2-15-1 
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al gobierno por no actuar adecuadamente. era indicio no sólo del descontento creciente de 

los sectores militares. sino también de la erosión de la autoridad de Costa e Silva que. cada 

día .. perdía más el control de la situaciónó:? 

El hecho que terminó de agravar la crisis social y política. se dio en el marco del 

Congreso. cuando los militares entraron en contradicción con el f\.1DB y con la misma 

AREN~ a causa del caso Moreira Alves63. que fue usado por los generales como el 

detonado.- de una lucha no sólo contra Ja libertad de expresión. y la subversión. sino también 

contra los poderes del Congreso 

La critica situación y la falta de concordancia con los teS'isladores de AREN~ 

provocó que el 13 de diciembre de 1968 se dictara el Ato J11. .. ri1uáo11a/ 5 instrumento 

autoritario de los militares. que concedía aun mas poderes al ejecutivo y establecía el 

canicter permanente de los controles gubernamentales y la suspensión de garantias 

constitucionales. Con este nuevo instrumento el presidente estaba autorizado a cerrar el 

Congreso nacional. las asambleas estatales y las cámaras municipales. cesar mandatos en 

todos los niveles de gobierno. suspender por diez ai\os los derechos politicos de los 

ciudadanos. restablecer el E.s1ar1110 dos cas~•ados, disponer de los empleados de las 

administraciones gubernamentales en todos los niveles .. remover o dimitir jueces. establecer 

estado de sitio. legislar por decreto. mandar a tribunales militares acusados politices. todo 

ello sin plazo de vigencia El AJ-5 constituye el fin de la institucionalizacion del Estado de 

Seguridad. 

62 Gil Kinzo. Mari:i D"Alb:I. Op.cu. pp. l IS-116. 
6 3 A fines de :igosto y principios de scpuembrc de 1968. 1\1.:ircio ~forc1ra Alves. el e...: pcnodista ahorn 
diputado y comb:ltivo critico del gobierno. pronunció una serie de discursos denunciando la bnualidad 
policial y fa 1ortura a presos politicos El sug.1rió que los padres prolestar.in contr.J. el rCgimen militar 
impidiendo que sus hijos asistieran al dcsrile del Siele de Septiembre. día de Ja lndcpcndcnc1a. Ah es 
propuso la "()pcración Lisístrnta". la cual. consistía en que las muJCTes bras1kr'\as. como sus anlcpas;:idas en 
la comed.Ja de Aristófanes. bo1co1caran a sus mandos. no teniendo rebc1oncs 1n11ma<;;. ha'ita que el gohicrno 
suspendiera Ja n:prcs1on. Los lcclon:s Lk lo"' pcnod1cos que\ 11:ron la nol1c1a la ..:onsh.Jcraron ~rac1os.a) n:lda 
más que eso El propm Ah es dlJO dcspucs que la propuesta no pasaba de ser un chiste. Pero los nuhCHC'i. no 
oh-·1daron el consejo del d.Jpul:ldo a sus mu.1crcs. El ~d.Jscun.o L1s1strat.l" fue reproducido ) cnnado a todos 
los cuarteles del país. dejando li\"ido'i a los oficmlcs que Jo leliln Lo'i trc<, m1n1!.tros nuliLares c"gicron que el 
Congreso suspendiera la 1nmunu:1ad parlamentaria de l\.1arc10 Ah.es para que fuera procc-.ado p.Jr 1n!>ulto a 
las Fucr.t:as Armadas ·· Skidmorc. Thomas Op < 11 pp l<·.:'.!-lí,> 



El mismo dia en que se decreta el Al-5. se declaró al Congreso en receso indefinido. 

al tiempo en que se clausuran siete asambleas estatales y municipales. El Congreso se abrió 

nuevamente el 30 de octubre de 1969 Durante los mas de diez meses en que el Congreso se 

mantuvo cerrado se aprobaron 13 actos institucionales. 40 actos complementarios y ::o 

de.cretas leyes destinados todos. ellos a controlar organizaciones de la sociedad civil. regular 

la economia y crear un completo sistema de incentivos fiscales que facilitase la implantación 

del modelo de desarrollo económico 

Con respecto a la política económica durantt:: d gobierno de Costa e Silva. el 

ministro de Hacienda. Delfim Neto64 decretó el control de precios y de salarios de manera 

permanente inaugurando asi una nueva fase de la politica económica. Al final de 1969, 

estaba sólidamente establecido el cuadro legal para los a1los del milagro.65 

Un hecho •. mas se sumaría a la crisis política. aumentando el endurecimiento del 

régimen: el 28 de agosto de 1969. Costa e Silva sufre un ataque que le paraliza medio 

cuerpo impidiéndole continuar en el c8.rgo. Por ley. el sucesor del presidente Costa e Silva 

era el vicepresidente civil, Pedro Aleixo. empero. los ministros militares no confiaban en él. a 

consecuencia de la oposición de éste al Al-5. y tampoco aceptaban \a linea sucesoria 

prevista por la Constitución, que designaria al jefe de la Cámara. por tanto. los ministros 

militares Aureliano de Lira Tavaresy del Ejército. Augusto Rademaker. de la Marina, y 

J\.1á.rcio de Souza e Mello. de la Acronilutica, se reunieron y editaron e\ Ato 111 .. tiwcuJJwl 12 

que consideraba inviable la solución constitucional y autorizaba a los tres ministros militares 

a sustituir interinamente al presidente. Durante los siguientes meses se reali.1.ó la elección del 

sucesor en las altas esferas militares resultando la candidatura del Jefe del S~l. Emilio 

Garrastazu Medici. Dos meses despues, en octubre. se declaró vacante la presidenc1a y se 

estableció ta duración del nuevo mandato presidencial hasta el 1 5 de 111auo de \ 974 en el 

Ato i11s1itucivn.al 16. 

~ Dclfirn Neto. 1nonctan~ta reconocido. es un claro CJCmplo de la tecnocracia. Dcclarab:1 que .. (este 
gobierno) con absolut.:i.mcntc ni.ngun compromiso con clases sociales y grupos cconónucos. y sin el minimo 
interés en la defensa de la prcscrvacion de insutucioncs 50\:lalcs nocivas a la a..;t1" 1dad económica~ La 
presencia de tecnocratas encargados de la lOITkl de dcc1s1oncs .. técnicas .. con rc.,p:cto a polit1ca cconónüca es 
un rasg.o. que como ya hemos scllalado caractcrúa al rCgin1en nUtitar autont.ano bras1lei\o 
t>!-An!>31dl. Watdo. < "ontinu"lad<·s.'.: ruptura.." .. en Op.cit. p.127. 



85 

El 25 de octubre de 1969 con todo preparado. los altos mandos militares decidieron 

reabrir el Congreso para la ratificación de Médici como presidente: el Congreso 

inmediatamente después del nombramiento fue declarado en receso. 

La inesperada sucesión podria traer problemas al interior de las Fuerzas Armadas .. 

por lo que se promulgó el Ato /11s11111c.:io11al J 7 que dotaba de mayor poder al ejecutivo para 

reprimir la indisciplina militar procurando evitar Teacciones ante la sucesión.66 

.--\.si mismo. los ministros militares aprobaron un nuevo decreto-ley sobre el tema de 

las inelcgibilidades, modificando lo expresado por la Constitución de 1967, quedando 

determinada ta inelegibilidad para cualquier función de aquellos que hubieran '"'ejercido el 

cargo de presidente o vicepresidente de la República. de gobernador o de vicegobernador. 

de alcalde o viceaJcalde. por cualquier tiempo. en el periodo inmediatamente anterior". El 

decreto provocó protestas generalizadas debido al hecho de que alejaba de las elecciones 

siguientes a cerca de cuatro mil alcaldes y otros tantos vicealcaldes. además de todos los 

gobemadores.67 Esta ley tenía como objetivo renovar la dirigencia de ARENA. ya que en 

ta crisis politica no babia mostrado la fidelidad que el régimen esperaba de su partido. 

El gobierno de Médici. dotado de mayores poderes. se caracteriza por un nuevo 

estilo que gira en tomo a un control social absoluto a través del Al-5. y por otra parte, una 

astuta estrategia de relaciones públicas que se basa en la imagen de un Brasil en proceso de 

veloz transformación en potencia mundial gracias a su 10°/o ar.ual de crecimiento económico. 

etapa que se conoció como ••et milagro económico". En estos anos. se mostró el esfuerzo 

66 EJ di.a 18 de scpliembrc de 1969. los ministros militares firmaron una nuC"."3 Ley de Seguridad Nacional. 
agr.i"-ando algunos castigos y prc"',niendo el fusilamiento como medio de ejecución de la pena de mucnc. 
Diccionario de p.2161 
t.7 Destinada a acabar con el llamado "político profesional" )- con d control regional ejercido por familias 
oligárquicas del tnterior. la ley "·oh·ia inclegablcs (. .. )según csum.acioncs hechas en la ép:x;a. a cerca de 160 
mil personas. Inmediatamente dcspucs. incluso. la propia dirección del Arena empaó a tener problemas de 
orden práctico. en -,.·inud de las elecciones municipales prC".·istas para el día ::m de noviembre en du~z estados. 
Detenta.mio una rnayoria aplast:lntc en esas alcaldias. el panido gob1crn1sta !OC vio. rcpcntm . .amcntc. afectado 
mismo tiempo. a calmar las innumerables protcst.as de ~us corrc11gionanos /h1J .. ·111. p :! 16:!. 



por hacer hacer coincidir la idea de desarrollo._ éxitos en el fútbo168 y música popular. con la 

imagen del presidente l\1édici.6CJ 

l\1édici inició su gobierno prometiendo apertura y democracia. y sin embargo. se 

constituyó en cabeza del gobierno más represivo del régimen brasileño La dia!Cctica entre 

discurso y acción. legalidad y repre~ión. oposición y gobierno. que e~ característica del todo 

el régimen~ entonces se hace evidente. Durante los años del milagro. Ja movilízación popular 

desaparece. las medidas represivas -el AI-5- que siguieron a la efervescencia del periodo 

1967-1968 crearon un ambiente de tranquilidad superficial que se contraponía a las 

corrientes opositoras que en la clandestinidad se desarrollaban 

Al cancelarse Ja actividad polüica opositora a tn1vCs de la movilización. d 

descontento encontró el camino de las armas. El primer gn..1po guerrillero surge a principios 

de J 967 en Carnparáo, era dirigido por Brizola desde Uruguay y fracasó en su primer 

intento de ataque. Más adelante aparece Ja Alia11=a de l~iberacir¡n Nacional (ALN). 

organización pro-cubana. creada por Carlos r....tarigh~la. ex-miembro de la dirigencia del 

PCB; que actuaba junto con el Mol'irniento Revo/11cio11ario X de Octubre! (MR-8) tambiCn 

disidencia deJ PCB .. así como la Vang11ard1a Popular Rei'Olm.:ionaria (VPR) integrada por 

marxistas independientes. 70 

Si bien la actividad guerrillera surge durante el gobierno de Costa e Silva. es durante 

el gobierno de Médici cuando adquiere mayor fuerza~ tal vez el caso más imponante sea el 

de la guerrilla de A.raguaia que inspirada en el modelo chino~ se instalo a pan ir de 1970 en el 

estado de Para. El grupo fue creado por el PCdeB. de origen maoista 71 

La existencia de la guerriJla dio el pretexto para una mayor represión social. Alves 

Moreira calcula 12000 presos políticos. al tiempo en que sefl.ala que Ja tonura y las 

desapariciones se institucionalizan. Las movilizaciones militares en busca de los pequeños 

6 H La sclccc16n de futtx>J br.:i!>ilcrl.:i. logró en 1 •J70 el tncampcon.::uu El dc~rrollo del futroJ na..:mnal era un 
::isunto en el cual McdJc1 1nnuia_ de ho.•..:ho hajo prcs1on su'.'- a fue que se cambio al düc."Ctor h:cmco. Skidmorc. 
Thomas. Op.cll. p.22J. 
6') lhtd .. ·m. pp.221-224. 
70 Ansaldi. Waldo < ·ont1'111td,ult·s y r11pn1ras ... en Op.cJt. p. IJ..J. 
71 Ver !\.1orcira Ah..::<>. ri..t.arta Helena. Op.clt. pp J!'i7-16b 
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grupos b>uenilleros (Ja guerrilla de Araguaia contaba con 69 miembros y en total durante el 

periodo de acciones guerrilleras se calculan unas 6000 personas relacionadas con acciones 

clandestinas) no sólo tenían la intención de eliminar a Jos subversivos. sino de amenazar a la 

sociedad. evitando que se pudiera gestar en ella algún tipo de respuesta civil al régimen. El 

terror institucionalizado permi:a a la sociedad brasileña. controlándola 

Du.-ame este periodo. el Estado de Seguridad Nacional institucionalizado con el AI-1 

y Al-5. se introducía en lo más profundo de la sociedad. a través del "efecto combinado de 

explotación económica. de la represión fisica.. del control politice y de la rigida censura (y) 

estableció una cultura del miedo que cohibió Ja panicipación en actividades de oposición 

comunitaria. sindical o política". 72 Con el gobierno de Médici "el castigo l"epresivo sobre el 

individuo fue sustituido por la amplia punición preventiva. sobre los posibles actos de estos 

individuos". 73 

Si el control social estnba garnntizado por el miedo. el control de la rcp¡-esentación 

politica fue garantizado por Jos innumerables cambios en las reglas del juego politico: 

cambio de fechas de elecciones municipales y legislativas. en las primeras fijando la 

repl"esentación legislativa poi" nümel"o de electol"es inscritos mientras que. por otl"a pane. el 

cambio de fechas l"esponde a la idea de separar Ja discusión de los p¡-oblemas locales 

estatales de los nacionales. Otra medida fue el voto vinculado que obligaba al elector a votar 

por candidatos del mismo panido en todos los niveles. Estas tl"es medidas legales de control 

de la repl"eSentación politica sólo adquirían sentido. en tanto que activan y funcional izan una 

vieja institución de control social brasilei\a: el clientelismo. 

En noviembre de 1970 en el marco de una enorme l"cprcsión se dieron tas elecciones 

legislativas que fueron ganadas holgadamente poi" .·\.RENA. En el Senado logró 40 bancas y 

:?20 djputacioncs~ mjentrns que el l\.fDB consiguio seis escaños en el Senado y 90 

diputaciones. Los votos en blanco son así mismo un factor imponame ya que sumaron poco 

n Ahcs scdala varios puntos a tr.tvés de los cuales se impul..a la cultura dd miedo al el "'1lcnc10 impuesto a 
tr:i'\·és de Ja censura. por lo que la e~pcrienern del terror no pude ser dlíund1da. b) profundo sentimiento de 
aisbm.icnto en Ja.s victimas de la explotación económica '.\ la represión. C) Cierre de todos lo canales de 
oposición. lo que genera un scntun.iento gencraJi..-_ado de dcc;.cspcr.trva. lh1dem. pp 168-16'). 
73 Soares. citado por AnsaldJ. \\.'aldo. Cont1nuulad<"'"Y en Op c_tf. p. 1 J6 
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mas de la quinta pane de Jos votos válidos. El oficialismo ganó en las áreas rurales y en sus 

centros urbanos. mientras que Ja oposición obtuvo sus mas ahas votaciones en los centros 

urbanos del centro-sur del país. 

Ame la victoria areni~ta. algunos ob~en adores se preguntaban si Brasil se dirigia a Ja 

construc~ión de un régimen de panido Unico como el mexicano. Sobre ésto. seOaJa 

Lamounier que la casi mexicanización se debe a la capitalización de ARENA de los éxitos 

económicos y a la ...ii:bilidad del ~JOB duarnte el periodo 1970-1972. 

Dentro de e<;.tas seiialt!s mexicanizantes. del rcgimen bra.:.ileño c..;tá la directa 

intervcncion de :\fedici t!n la elección del presidente nacional de ARE:'.\l'A en 1969. 

imponiendo a su candidato Rondon Pacheco con la idea de fonaJecer Ja relacion E~tado

gobicrno-panido oficial La intencion de i\h!dic1 de tonalecer la relacion del gobierno con el 

panido oficial se ve ya en su di!'>cur-.o de luma de posesión "'Creo que lo~ panidos politi.:os 

tienen valor como íucrza~ vi .. :as qut.• actuan sobre la vida nacional. cuando la dimhnica de las 

ideas prevalece sobre la pequefü:z de lo~ intere!.cs pcrsonalc-s ) .\/o.'11/o c¡1u· 11r>:~·_tnr.1af~·n:rul 

Partido dt.~ la l?.t.Tul11c1011 ¡:>ara <Jite! sea 110 ... cj/o el 'llSlt'll/o dt.• e.•ilc! goh1c:r110. :uno 1111u 

verdttdt?ra t.• ... ·c11eh1 de po/11/ca 1u1ciona/ ~1r1110111:ada co11 el pc:11,a1111c:1110 rt.'\'olucio11ar10 •·. -_, 

El partido oficial tambii.-n fi.1e .;-,ometido a un proceso de depur.tcion a tra ... es de 

cas ... aciom.-... -. de ARE~A fueron expuls.:!dos los políticos libernles e independientes frente aJ 

gobierno. disciplinando al p.snido .t las ne..:c~1dadcs y lincamientvs gubcrnariemale-.. p.1ra 

convenirlo en un instrum1.~nto fünci1..1nal de legitimacion al regimcn a tra" es de su 

participacion en elecciones. 

Por otra partc. :\.kdici en I 97:! altero nuevamente 1.-ts regla e; electoral e~ postergar.do 

las elecciones directas dc gobcrnadores concedidas -.:n ta Con~tituc1on has.ia J C)78 Ello 

implicó que las elecciones de gobemadore::. en 1974 fueran indfrectas. 

En las elecciones de 1972. ARENA gano el SS~o de la!> prcfecturac;. pero no se 

continuó con la. logica mcxicanizame ya que los militares no e~tuvieron dispuesto a dejar el 
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poder en manos de ningun panido y se pusieron a discusión fonnas diferentes a Ja mexicana 

de institucionalizar al régimen. 

Un dato esencial para comprender este periodo de Ja historia brasileña es el factor 

económico. los años del rnilagro marcaron la vida del gigante Las expectativas del futuro 

Brasil como potencia mundial lograron en estos años legitimar al régimen tnilitar pero. 

despues de la desaparición del m.ilagro. la desilusión se convirtió en un arma imponante 

contra el regimcn. Po.- tanto ~cdicaremos algunas lineas a la definición de este fenómeno de 

crecimiento económico 

Durante Jos años que van de 1968 a 1973 ~e vivio en Brasil un alto crecimiento 

industrial conocid0 como ··milagro económico .. brasileño. caracteriLadO por ta~a ... de 

crecimiento de dos digitos (un promedio de un 12~·0 anual del PIB). al tiempo en que la 

inflación fue controlada_ El crecimiento se debía principalmente a la producción indu~triaJ. 

impulsada por Ja inver~ión ex~ranjera La estrategia de desarrollo que pasaba por d apoyo 

fiscal a los exportadores y a la in\"ersión extranjera no se reflejó en mejore!-. condicionc:s de 

vida. ya que no tenia como una meta. la mejor distribución del ingreso. 

Los estrategas de la política económica se centraron en el apoyo a la industria 

productora de bienes durables, principalmente de capital extranjero. lo que se traduda en Ja 

práctica. en un modelo de concentración de la renta que permitiera a un pequeño sector un 

aJto nivel de consumo Este fenómeno en cicna medida benefició a los sectores medios. 

""esto daba un nuevo tipo de legitimidad al c!-.tado de Seguridad Nacional. una legitimidad 

basada en el crecimiento económico continuo y acelerado'·.75 El apoyo de las clase~ 

medidas en este periodo. es un hecho imponante ya que mediante su apoyo fue posible 

contrarrestar los eftcto~ de ta aplicación de medidas cada ·vez mas represiva!-.. Por otra panc. 

para la mayoria de la poblacion el ··milagro"' no representó mas que mayor rcprcsion y 

pobTeza: pTohibición de huelgas. sobre explotación. creciente tTabajo infantil. ca1da del nivel 

de consumo. A pesar de Ja propaganda política que ponía énfasis en el crecimiento 

7 !> f\.forcira Ah;cs. Man.a Elena Op.c11. p 1:50 
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económico. ºlos años del milagroº para Ja mayor parte de Ja población no legitimaron al 

régimen. 

Ante el proceso de sucesión se definen claramente dos grupos en la cúpula militar: 

Médici y los militares de linea dura y po.- otra parte. los castclistas encabezados por el 

general Golbery que apoyaban la candidatura de Ernesto Geisel. quien finalmente en 1973 

fue aceptado por el cuerpo militar. Por su. parte. el MDB presentaba como candidato a 

Ulysses Guimaracs 

En enero de I 974, Gciscl es nombrado presidente por 400 votos arcnistas. 76 votos 

cmcdebistas en contra y 23 abstenciones que pretcndian estar "devolviendo los votos del 

gran ausente: el pueblo brasileño. cuya voluntad • excluida de este procc!..o, debía ser la 

fuente de todo el poder". 76 

El crecimiento de la economia durante los gobiernos de Castelo Blanco. Costa e 

Silva y Médici ayudó a la consolidación del régimen. no obstante. en 1974 después de 

asumir la presidencia Ernesto Gciscl. las circunstancias económicas tUeron menos favorables 

por lo que el gobierno se vio obligado a iniciar Ja apertura politica a consecuencia de la 

presión sociaJ. 

Conclusiones. 

l\.fanucl Alcántara señala que "el rCgimcn militar iniciado con el General Castelo 

Branca en abril de 1964 en su etapa inicial estuvo caracterizado por marcados contenidos 

autoritarios en lo social y en lo politice, elaborándose en este terreno un nuevo marco 

politice en donde se pretendía mantener una cierta imagen democrática a panir de 

presupuestos de ingenieria política. ,.77 

Es necesario complementar esta afirmación, con un rasgo que definirá al régimen de 

Seguridad Nacional: al ser ilegítimo de origen. por ser resultado del golpe de estado a un 

presidente constitucional, se intenta apelar a las elecciones para legitimarse. Empero, las 

76Skidmon:. Thont!ls. Op.crt. p.J 18. 
77 Alc:intar.i. f\.1anucl Up.clf. p 78. 
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elecciones devienen en mayor ilegitimidad,. ya que a causa de los mecanismo de control los 

p.-ocesos electorales se convierten en elecciones no competitivas,. cuyos resultados producen 

pocas consecuencias directas y no generan ahemancia en el gobierno. dejando de ser un 

mecanismo de elección de representantes y adquiriendo una función plebiscitaria al 

convcrtir5'.e. en el mejor de los casos. en un acto de protesta,. un voto de desconfianza en las 

políticas del Estado o en un termómetro para medir la eficiencia del régimen. 

El gobierno de Castelo es esencial para comprender por qué los militares brasileños 

no constituyeron una régimen autoritario basado en ta figura de un caudillo o un dictador. 

Castelo tendió las bases para establecer uno de los principios boisicos en la constitución de 

un régimen: el mecanismo y las condiciones en el traspaso del poder Castelo y su grupo de 

la Sorbona. basados en una moral austera y liberal. decidieron no permanecer en el poder y 

permitir ta circulación de las elites gobernantes a panlr de dos principios que se instituyeron: 

no reelección y no perpctuacion en el poder y elección de sustitutos presidenciales por 

consenso al interior de las Fuerzas Armadas 

Por otra parte. es tambiCn durante el gobierno de Castelo que la alianza con la 

tecnoburocarc1a se afirma,;. los cambios en la política económica. implicaba que los 

ministerio!> de Hacienda y Planeación estuvieran en manos de monetaristas reconocidos. Ello 

hacia posible el diseño y aplicación de las reformas necesarias para hacer de Brasil una 

economia orientada al capital internacional. a la exportación y al desarrollo de al,b>unos 

sectores de la industria 

En la esfera de lo politice. al termino del gobierno de Castelo. el poder ejecutivo se 

había fonalecido con poderes extraordinarios. mientras que el legislativo y el poder judicial 

estaban totalmente debilitados Los procesos electorales se encontraban ahora sujetos al 

control gubernamental. los antiguos partidos políticos habían desaparecido y las dos 

organizaciones políticas permitidas estaban bajo el control estatal. la < Jperar.,.·ao l.m1pitt::a. y 

las ca ... ,a('Wnl!s habían dejado füera de la vida pllblica. y en el exilio en algunos ca!'os. a la 

gTan mayona de los pohticos de izquierda y tendiente ... al populismo. Los espacios de 

resistencia y lucha civil se encontraban cerrados o controlados 
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En el gobierno de Costa e Silva la construcción del rCgimen se enfrentaria a las 

Primeras resistencias. El periodo que va ·de finales de 196 7 a finales de l 968 seria marcado 

por un creciente movimiento de oposición al régimen. evidenciado por el intento de 

movilización política del llamado Frente Amplio. por las huelgas y maniíestacioncs 

estudiantiles. por Ja postura critica de la Iglesia respecto al regimcn. por las huelgas de 

trabajadores y por la emergencia de organizacionc~ de lucha armada la opo~icion al régimen 

y sus medidas de control hacia posible los primeros intentos organizados de repuesta de 

diferentes sectores que se agrupan por primera vc:z. Y por otro lado. esta crisis política era. 

también. producto de la desilusión y el descontento. frente a las expectativas creadas por el 

gobierno de Costa e Silva. de gran pane de Jos políticos de la AREN~ que percibían su 

condición de socios menores del gobierno. que les reservaba apena~ el papel secundario de 

aprobar decisiones ya tomadas por el Ejecutivo Central; asi como de la desilusión de 

políticos moderados del l\rIDB que. de hecho. habían creído en las intenciones democráticas 

de Costa e Silva. 78 

En esta línea de ideas podemos decir que lo central de este periodo es que el régimen 

brasilei1o se define por la triple alianza de la tecnoburocrilcia estatal. la burguesia local y las 

empresas multinacionales. La fuerza de este pacto reside en la circunstancia de que IJ 

tccnobu,-ocrácia en el poder supo reconocer el hecho de que. tanto d capital local como el 

multinacional. eran ya predominantemente industriales Su canictcr excluyente se traduce en 

la marginación radical. de carácter económico y político. de los trabajadores y de amplios 

sectores de Ja clase media asalariada y de la pequeña burguesía. 79 

l\.1ientras que. por otra parte. la represión de los gobiernos militares y las 

consecuencias del modelo económico fhvorecieron una alianza intOrmaJ cnt1 c..• sectores de la 

oposición que se manifestaron en los movimientos cstudiantilc:c.. de trabajadores y en el 

Frente Amplio. 

Este proceso de conformación del rCgimen se ba!->a en tr~s aspectos. a) Una 

legislación inspirada en los principios de Seguridad Nacional que se manifiesta en una nueva 

7 x Gil Kirvo. l\fana <>r nt. pp.107-108 
7"JAns;1JdJ. \Valdo. Op.cu p. l .l2. 



Constitución (1967) y principalmente en tres actos institucionales el AI-1 .. que da inicio al 

régimen .. el AJ-2 que establece tas bases de control político desapareciendo los partidos y las 

elecciones directas y el Al-5 que es el instrumento de control ºsocial del régimen. b) Un 

proceso de modernización económica autoritario que intenta a través de la congelación de 

salarios .. la prohibición de las huelgas y la sobre explotacion eh.:var la tasa de ganancia de la 

industria. y crear condiciones optimas para la invcr~ión de capital extranjero y la producción 

para la exportación. Lo que funda la alianza con la tecnoburocracia y con el gran capital c) 

Una disciplina al interior de las Fuerzas ...-Vmadas que permite la unidad del grupo, basada en 

el criterio de la no perpetuación en el poder de ningún general. la no n:clccción y la elección 

de los sucesores por consenso. Así como por la promoción de circulaciL.n de In~ elites 

arenistas y militares y el fomento de una ideología basada en la defensa de la legalidad. la 

democracia y la lucha contra el peligro comunista. 

Los años del milagro son resultado de estos tres íactorcs que a raiz de la crisis 

económica y política se traducirán en el inicio del fin del rcgimcn de seguridad nacional. El 

espejismo del desarrollo y de potencia de suramericana se desvanece en la dia1Cctica 

incasable de la modernidad. El control tiende a encontrar nuevos mecanismos. la fuerza 

social. si bien evaporada por la represión. inicia un proceso de condensación. 



111 .. El cambio político en Brasil .. Los años <h_· Ja transición.· 

El cambio. la transición, el avance. el 1ránsito. ~on l.'.oncep1os que siempre deben 

estar referidos a un estado anterior. la posibilidad de comprenderlos radica en la capacidad 

de establecer con claridad los puntos en los ha habido alteraciones. en los que hay cambio 

Hasta este momento. el capítulos~ 1.Conccn1ró en la detinicion dd regirnen. en la búsqueda de 

respuestas al surgimiento del rCgimen y a su proceso de confonnacion. asi como a la 

definición de sus rasgos característicos. Ahora. Jos esfuerzos de este trabajo estarán 

abocados a la e:"(plicación de los motivos del cambio. a la reconstrucción del proceso de 

apertura marcado por la dialCctica oposición-gobierno. al análisis de Jos etCctos de la 

decadencia del milagro económico en la vida social y en Ja legitimidad del régimen. y en 

valorar la imponancia de[ surgimiento. a mediados de los años setenta. de un amplio 

movimiento social que reivindica su derecho a decidir y actuar. a pesar del control social 

Este periodo de cambio se inicia en las elecciones de 1974 que. marcadas por el 

sorpresivo triunfb de la oposición, obligarán al rCgimcn a delinear una política de apenura 

que se basará en las refbnnas de tipo electoral y en la distensión en los controles represivos 

de Ja sociedad. y se cierra en 1985. año en que los militares dejan el poder y se da paso a un 

gobierno civil de transición que elaborará. nuevas reglas del juego politice 

A estos once años de procesos de cambio. los hemos subdividido en dos 

subperiodos: uno que va de 1974 a 1979. caracterizado por una política de distensión y otro 

que se abre con las importantes rcfonnas de 1979 cerrandose en 1985. caracteri.aido por la 

apertura. El periodo posterior a 1985 se atcndeni. en el último capitulo 

3.1. La distensión ( 1974-1979) 

El gobierno de Geisd abre una nueva etapa del régimen de Seguridad f'acionat 

promovió una política de distensión que se resume en el slogan oficial co1111n111dade ... en1 

inwht/Jdade~ donde la continuidad está referida a la preservación de las grandes Jineas del 

modelo económico y de las bases teóricas del modelo del E~tado de Seguridad Nacional. 



m.ientras que sin inmovilidad remite al plan de reformas progresiyas pai:a un retomo a la 

democracia. 80 

La nueva administración ya no recibirá los beneficios del milagro económico. éste se 

. extinguió y la legitimidad del régimen debe de buscarse por otros medios. La distensión 

tendiente a la ampliación de juego político y la institucionalización del régimen eran los 

objetivos del gobierno Gciscl 

La primera prueba de la intención de los generales castelistas de crear un nuevo 

modelo político. se presentó en las elecciones legislativas de 1974. En ellas. se pennitió a los 

partidos el libre acceso a los medios de comunicación para promover sus candidatos en las 

elecciones legislativas de 1974 y el gobierno determinó que no se persiguiera. ni acosara a 

los candidatos y partidarios del ~1DB. 

La campaña del MDB se concentró en la denuncia de la represión, la injusticia social 

y la inequidad del modelo económico· las denuncias de la oposición por primera vez_ se 

escuchaban en todo lo alto. a traves de los medios masivos de comunicación. 

Por las condiciones en que se desarrollaron. por la decisión política que hay detrois y 

por sus resultados. las elecciones legislativas de 1974. marcan una linea divisoria en la 

historia del régimen militar. Los t:spacios que se abrian para la acción de la oposición se 

materializaron poco ames de la~ elecciones. e1 electorado gira en favor del MDB. sumándose 

a la campaña emedcbista aun los sectores de izquierda promotores del voto en blanco. Los 

resultados fueron sorpresi-..os para el rCgimen: el f"\1DB subió de 7 a 20 escaños en el 

Senado. y ARENA cayo de 59 a 46. :\1icntras que de 87 diputaciones que tenia el l\.1DB. 

pasó a 165. en tanto que ARENA descendió de 2~3 a 129 

Para el gobierno los resultados arrojaron tres grandes con~ecuencias: 1 la pérdida de 

la mayoria de los dos tercios del Congreso. circunstancia que lo obligaba a apelar a la Al-5 

para imponer cualquier enmienda constitucional no aceptada por el MDB. 2. la puesta en 

duda de la eficacia de ARENA como partido gubernamental, y 3. la libertad de ex.presión y 

so /bulem. p.147. 
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el cese a la intimidación son leidos como actos que pueden llevar a resultados sumamente 

imprevisibles. 81 Las elecciones de 1974 f'ueron leídas como un plebiscito donde la gente 

votó en contra del gobierno. 

Ante estos hechos el gobierno que prometia distensión y apertu.ra. desató una oleada 

represiva en contra de la oposición. aduciendo que <letras de sus triuníos estaba el fantasma 

rojo del comunismo. por lo que se recrudeció la persecución contra del PCB. Varios de sus 

lntegrantes fueron desaparecidos y algunos miembros ~lectos de asambleas y diputados 

fueron cesados por tener relación con los comunistas 

Por otra pane el peligro que representaba para el régimen el acceso de la oposición a 

los medios de comunicación fue remediado en junio de 1970. cuando ~e cxpidio la Ley 

Falaiyao la cual disponia que en la siguiente campai'la electoral los partidos limitarian su 

participación en los medios de comunicaciOn a la presentación del curriculum y nombre de 

los candidatos. prohibiCndo~e la discusion de ideas y el debate 

La censura nuevamente impuesta restó rccur!:>o~ a la oposición para las elecciones 

municipales de 1976 En Cstas. A.R.ENA recibió todo el apoyo institucional y económico del 

rCgimcn. Aun asi. los resultados de las elecciom:s le dieron al '.\IL>B las prefecturas y la 

mayoría de las enmaras municipales en 59 de las 1 00 ciudades más imponantes así. diez de 

las quince con mas de medio millón de habitantes estaban controladas por la oposición. 82 

Los triunfos opositores continuaban y las próximas elecciones legislativas de 1978 

eran determinantes para la continuidad del régimen. La politica de apertura de Geisel y 

Golbery no tenía contemplada la victoria total de la oposición en las siguientes elección. 

como se preveía que sucedería: por lo que fue necesario ajustar el modelo de distensión 

haciéndolo mas seguro. 

Con éste fin. el ejecutivo presento. a principios de 1977. una iniciativa para crear el 

Consejo de la ~1ayistrntura... órgano de dotaba de casi de total impunidad a la Policía Militar .. 

l'll Skidmorc. Thom3s. Or.dt p '.l'.\9. 
l'C: Morcirn Ah·cs. l\.1.:J.ri3 Elcrn1. Op.ctt. p.191. 



97 

lo que produjo una seria crisis política entre el ejecutivo y el Congreso. ya que éste Ultimo se 

opuso a la aprobación del proyecto. por lo que dos dias despues de la votación (30 de 

marzo). Geisel apelo a la AJ~5 y cerro el recinto legislativo. 

Con el Congreso cerrado por tercera vez.. se promulgaron nuevas enmiendas que 

pcnniticran dejar el control del legislativo en manos de ARENA aunque se contara con una 

amplia presencia opositora. Estas medidas legales son conocidas como el paqtu!tt..~ dt! abril. y 

establecen· 

1 el caracter indirecto de las elecciones a gobernadores. 

2. que el nUmero de diputados federales estara detcnninado en proporción al total de 

Jos habitantes y no al nUmero de electores. 

3. "El Senado federal compuesto segun la constitución de 1969 por tres senadores 

por cada estado con mandato de ocho ai\os y renovación alternada. cada cuatro aiios y por 

voto directo de los electores. de dos y un tercio de su~ miembros. ve alterado el mecanismo 

de renovación de los dos tercios: ... una de las dos bancas que renueva cada estado seguirá 

siendo resulta por el voto popular. mientras que la otra será ocupada por un senador electo 

indirectamente y mediante igual procedimiento y d mismo colegio electoral que los 

gobernadores~ vale decir. cada ocho años un senador es elegido de modo indin.~to por un 

colegio clectornl de composición ya alternda para favorecer al partido de gobierno" De esta 

disposición ~urgen los senadores huúu'-o!>. llamadu~ as1, por ser "invencibles y aniticialmcntc 

fabricados"83 

4. Se reduce al Colegio Electoral encargado de elegir al presidente y viceprcstdcntc. 

pues los delegados estatales seran de uno por cada millón de habitantes. en Jugar de uno por 

500 000. 

5 Se extiende el mandato presidencial a seis años 

H.lA.nsaJc:h. \Valdo. Op el/. p 167. 



6. Se establece que las enmiendas constitucionales sólo podrán ser presentadas con la 

firma de un tercio de los miembro~ del Senado y de la Camara de Diputados~ lo que impide 

la presentación de enmienda~ por el I\.1DB y asegura al panido del gobierno proponer 

cambios en la Constitución 

7. Se extiende la ley Falai;ao a las elecciones estatales y federales 84 

El 1 S de abril con tas enmiendas promulgadas se abrió e1 Congreso. 

Por otra pane9 la estrategia de distensión no sólo estaba amenazada por la fuerza de 

la oposición9 sino también por sectores del cjé:rcito que veían en las elecciones de 197 4 y 

1976 la muestra del peligro de abrir el rCgimen. Gciset logró neutralizar a los militares de 

linea dura dimitiendo de su cargo al Gral. Sylvio Frota9 Ministro del Ejé:rcito~ quien intentó 

una ofensiva militar en contra de la poHtica de liberalización del presidente9 mismo que a fin 

de continuar con su estrategia de distensión9 decidió dimitir al poderoso Ministro del 

Ejercito. Geisel "estaba usando su incrementado poder dentro dd cjéTcito para promover la 

liberalización". SS 

Las elecciones legislativas de noviembre de 1978 se realizaTon en un contexto 4ue 

entrelazaba varias cuestiones: la legislación electoral controlada por el pacott! ''" ahrtl. c1 

dialogo con la oposición9 la sanción de ta nueva Ley de SeguTidad Naciona19 la derogación 

de los decretos condenando el destierro a disidentes políticos. la ofensiva de im.titucione~ de 

la sociedad civil y la elección del succ~or de Gei~cl 

Por tanto9 las elecciones de l Q78 se convirtieron en fuente de ilegitimidad pnrn. el 

régimen ya que se desarrollaron bajo la nonnatividad derivada del paquete de abril. Así la 

bUsqueda de apertura y legitimidad a través de las elecciones se traducirá para el rCgimcn en 

la imposición de mayores controles electorales y por tanto. en mayor ilegitimidad 

Parn el I\.tDB \;Js elecciones de 1978 tienen gt an importancia ya qut. .. \o convienen en 

un verdadero panido de oposicion. en instrumento de lucha de diferentes y numerosos 

i.i.i f\.torc1r;.1 Ahcs. ~1aria Helena Orca. p l•1:!-l'J5. 
"'Sk1dn10rc. Thomas. < 'I'·"' pp ~1-t:--:n~~. 
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sectores de Ja sociedad brasitena que, a través de la movilización civil y el voto. demandan el 

fin de Ja represión y el retorno a Ja democracia. 86 

Los resultados de las elecciones de noviembre de J 978 a consecuencia del paco/e! de! 

abril discrepaban enormemente de Ja votación popular. En el Senado. el ~1DB obtuvo el 

57o/o de los votos que se traducían en el 20'Vi1 de los cargos. mientras que ARENA con el 

43º/o de votos conquistaba el SO~ó de los escaños. La presencia de los senadores bidnicos y 

las diferencias demognificas estatales explican esta discrepancia. 

El diálogo con la oposición es una línea central en la estrategia de distensión. El 

régimen optó por aligerar la politica represiva y abrir canales de comunicación con algunas 

instituciones de la sociedad civil 87 En primer lugar se dialogo con Ja burguesia brasilci\a 

que manifestaha su inconfonnidad por la cnonnc presencia del estado en la economía aün y 

cuando, fuera justa.Jtlente t!sta presencia la que le garantizara a la burgucsia local, crédito_ 

control de precios. control de salario-;_ e impueMos. Para fines de 1977. se realizó el Cuarto 

Congreso Nacional de las Clases Productoras ahi, los empresarios nacionales reclamaron 

más di.:ilogo. como un elemento fundamcmal para la mejor defensa de sus intereses y 

concluyeron apoyando un proceso de democratización política. De acuerdo con Skidmore la 

resolución obedecia a dos razones: "la convicción de In convivencia del gobierno 

representativo y el imperio de Ja ley y la esperanza que de bajo de cal régimen el 

empresariado tendria mayor oportunidad de influir en la política. especialmente contra los 

burócratas y los intereses de las empresa!'.> extranjeras favorecidas por la d1ctadura"B8 

M Esac nu~·o papel del !\.1:08 se impulsado Cerca de la" clccc1oncs de noviembre de l97X. cuando en un 
debate tcl~·1sn.·o en el que partu.::1pab."1 la dlngcncta del ~fDB dcn\.O por su tmpacto en la prohib1c16n al 
MDB de acceder a la radlo y la 1elcvis1on y en el sa.nc1onando en sus d.:rcchos políticos a los partic1p;.inh.:s en 
el ei;cnto lo que provoco que el panido oposllor estrechara laJ'OS con 1nsutucioncs de la !.OCiedad ci,,·il 
movilizada en f.::n·or de los derechos humanos. poliucos. sindicales .' de o.l!".Oetac1on "'La condición de 
perseguido poi- el régimen con\ 1cnc al :'\.fDn en un 1man de apo)o<, 
" 7 Panc susLanc1;.i.I de la Op:Jsk·1on se generaba en el 1nlcnor de <.cc1orcs l.Jc la sociedad consu.krados con10 
1nlcg.ranles de las elite~ (ÜAB. ABI. CSBB. mclu<..o el '1.108) :1 menudo apro,cchando esirucluras 
asoctaUvas o corporal1\·as cu)o ongcn csuOO en Jos 1n11:10!> \o.inguardJ">laS. como en los casos de I~ ::1bog;1dos 
y Jos prop1etar1os de Wanos 
118Carlo"> Bre:oi.scr Pcrc1ra ha 1ns1sudo en que unJ d.Jn1cn~1ón cla\ e para Ja dc1nocra1uacmn de Bra-..11. e" la 
ruplur.1 de la .::ih:..u1.l'.a cnlrc la b11rguc:oi.1a !oc;JJ y 1;1 1ccnoburocr:1c1a Sl..1dmorc. Thoma~ f Jp c11 p -;:e;; 
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Geisel y Golbery dialogaron con el f\.1.DB .. la Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) .. la Associacao Brasileira de Impresa (ABI) y la Conferencia Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) .. todas ellas organizaciones con quienes ~e habian mantenido relaciones muy 

conflictivas. Los encuentros entre el presidente y las organizaciones de la sociedad ch il 

concluyeron con la adopción de reformas dirigidas a reducir la durc7a dd n:gimen gq 

Una consecuencia del diálogo füe la promulgación de la Enmienda constitucional 1 1 

que dejaba sin efecto el Ato I11stit11c1om1/ 5 restableciéndose los derechos elementales y las 

garantias judiciales y eliminando el poder del ejecutivo de declarar cerrado el Congreso y las 

Asambleas estatales.. así como la suspención de la facultad de c.:assarción de mandatos 

electorales sin derecho de defensa y de recurso. 

Es necesario mencionar que se continuo con mecanismos de control a tra ... és de las 

saJvaguardas de emergencia .. que dejaban abierta la posibilidad de declarar estado de sitio y 

establecer poderes extraordinarios en condiciones de guerra externa.. de amenaza a la 

existencia del estado o en casos de sublevación interna. 

El fin del Al-5 como ,resultado del diálogo con la oposición fue determinante en el 

curso que tomaría el proceso de liberalización. La negociación en la que tanto la oposición 

como el gobierno cederian posiciones. marcaría el camino dt: la apertura 

En este punto vale preguntarse como lo hace acertadamente Moreira Alvcs ¿Por que 

. cienos sectores de elite de la sociedad civil retiraron su apoyo al Estado y pa'>aron tan 

decididamente a la resistencia politica organizada y efectiva? La autora plantea que la 

respuesta se encuentra en la suma de tres factores· 1) importantes grupos de aquella se 

sienten "profesionalmente amenazados por el mantenimiento de rigidos controles represivos 

y de la centralización del poder". 2) miembros de esos mismos grupos ~e sienten tambicn 

"personalmente amenazados por la violencia de la represión" .. y 3) comienzan "a considerar 

k9 A causa de lo c:-..tenso que puede ser el relato detall;;ido de las negociaciones con estas organiL;;ic1oncs sólo 
anah...-:nemos los result:ldos e intentaremos una C'-phcac1ón gcnernl. Parn 1nfomiac16n sobre la negociación 
y Ja naturn!CT.a y desarrollo de las organiLacmncs citadas \.cac;.c. nuevamente:. el extenso trah¡iJo de l\.1orc1r::1 
Alvcs y el detallado libro de Sk1dmorc. 
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al propio estado autoritario como innecesario para la protección de sus intereses y más bien 

como un estorbo que un aliado".CJO 

La acción de la sociedad civil. durante el gobierno de Gciscl se convierte en punto 

clave del proceso de liberalización: la Iglesia Católica. ABI. OAB (estas tres comprometidas 

con el golpe de 1964) los nuevos sindicatos y el movimiento social. Sera en los siguientes 

a.iios cuando la fuerza de la sociedad se mostrará con todo su vigor 

En diciembre de 1977. Gciscl anuncia el nombre de su sucesor: Joao Batista de 

Oliveira Figuciredo. castelista y colaborador suyo. La convención nacional de ARENA 

confinno en abril de 1978 la candidatura de Figueiredo acampanado en la vicepresidencia 

por la candidatura civil de Aureliano Chaves. El J\.1.DB presentó también una candidatura que 

reunía a un militar y a un civil: el general Eulcr Bentes Monteiro y en la vicepresidencia 

Paulo Brossard. 

Dul"antc su campaña Figueil"edo pl"ometió continuidad en el pl"oceso de 

democratización y planteó un "cronográma de apertura" que estaba condicionado al tl"iunfo 

arenista. El MOB que recibia cada vez más apoyos, se pronunció por la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente (a propuesta de la OAB) y por cumbias en la política cconómic~ 

haciendo hincapié en la desigual distribución del ingreso 

Finalmente el 14 de octubre, el Colegio Electoral eligió a los candidatos oticialistas 

por 355 votos contra 266 de los opositores. El 1 S de marzo asumió su cargo Figuciredo, 

último general en la presidencia bl"asileña hasta nuestro días 

Conclusiones 

Con el gobierno de Ernesto Gcisel, el n~gimcn militar brasileño instaurado en 1964 

entra en una fase de distensión. La estrategia para el cambio político estaba a cargo de los 

generales castclista~ quienes lograron controlar tas posiciones desfavorables a la apertura, 

de los sectores m3.s conservado1"cs del ejercito. 

90 1'.1orc1rn. Ah:cs. !\.1an.:i Helena Op.cll. pp 220.221 



Las elecciones de t 974 son la muestra de que el regimen militar estaba empezando a 

cambiar. El sorpresivo triunfo de la oposii.:ion llevo a que la lógica de la apcnura estuviera 

. sujeta a una dialc!ctica entre la oposicion y el gobierno aún y cuando las riendas del pro~es1.-, 

estuvieran en manos del régimen. 

El MDB durante este periodo se convierte en un panido de opo!--icion. en el que se 

suma la fuerza de diferentes sectores contrarios al regimen y actúa decididamente a favor del 

retomo a la vida democrit.tica. Asi también. las organizaciones civiles y los sectores sociales 

anteriorn1ente comprometidas con el régimen ante el fin del milagro cconomico y la amenaza 

en su capacidad de decidir su posterior desarrollo. ingresan po-;:o a poco a las tilas 

opositoras. 

Ante la creciente oposición el gobierno apuesta al diálogo y logra pactar el futuro 

político del país. Coincidimos con Bresscr Pcreira cuando sei\ala que en 1977 un nuevo 

pacto se dibuja en l3rasil. ··en el caso brasileño. el pacto social democr<ltico de 1977 esta 

basado en tres principios- la rc..;tauracion dcmocratica. la preservación del capitalismo y la 

distribucion moderada. pero cfc¡;ti\.a de la rcnta91 

El fin del Al-5 es la primera piedra de una serie de negociaciones y mutuas 

concesiones entre el gobierno ;.. la opo~ición. Las caracteristicas de negociació~ control. 

lentitud y legalidad del cambio en el régimen burocrático autoritario o de Seguridad 

Nacional se ven ya claramente en e~tos cuatro años de politica de distensión. 

3.2 La apertura. ( 1979-1985) 

El gobierno de Figuc1redo sera determinante para la apertura y sera tambien~ el fin 

del rcgimen militar. El general castelista9:?. continuó con la política de distensión 

convirtit!ndola en un verdadero proceso de liberalización. Durante éstos seis años. surgen 

91 Brcs.,cr Pcrc1ra_ Carlo .... _..E_a..9.Q.~1coo; Do---.m.12.uli~mo a rcdcmocr;nin1cao Editora bras11icnsc. Sao 
Paulo. l'JK5 p. 176. 
9 2 51 bien Figucircdo siempre cstu,.·o ligado al grupo de la Sorbona. su persona prou>ea la accpt.ación del 
i;.rup:> de linea dura cnc¡1b.::.r.ado por !\.kdic1. Por lo que goza de la aprob:lción general ~ es una puente para 
con los hncadura. c!>lc dato c.; impon.ante para comprender la accptac1ón de la apertura al 1menor de las. 
Fucr-¿.'lS Annad.Js. 
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nuevos actores~ se redefinen las alianzas politicas y aparece con fuerza después de ai'ios de 

sometimiento y silencio el movimiento social 

A fines de la década de los setenta en Brasil, no sólo ya no se vivia el milagro 

económico sino que. la factura de la modernización autoritaria basada en el capital 

internacional se cobraba a traves de la incontrolable inflación (que llegó a ser de tr-es dígitos) 

y del enorme monto de la deuda externa brasileña, que por- supuesto. sometía a la economia 

brasileña al Fl\.11 y a las directrices que éste marcara a través de la fim1a gubernamental de 

canas de intención. 

Antes de abocarnos al análisis del proceso de liberalización del régimen, creo 

necesario dedicar algunas lineas a la importante presencia del movimiento popular durante 

este periodo ya que sclia un error no considerar la efervescencia social como una dato 

imponantc en la explicación de la apertura y como un agente impulsor del cambio. De entre 

la gama de movimientos de base que estñn presentes en estos años son las huelgas 

metalúrgicas de fines de los años setenta tal vez el movimiento mas importante. no sólo por 

su carñcter de clase. sino por las consecuencias que trajeron consigo: la construcción de una 

red de solidaridad de las organizaciones sociales. el surgimiento del llO\'O s111ci1callsmo y la 

conformación del Panido de los Trabajadores (PT) -una de las pocas sorpresas para los 

diseñadores del proceso controlado de apcnura-

Las huelgas rm:talúrgicas se dan entre 1978-1980 en Sao Paulo y la región conocida 

como ABC. éstas tiene como antecedente el movimiento por la reposición salarial en 1977. 

La aparición del movimiento obrero organizado. que no se veia en Brasil desde 1968, no 

reduce sus 1 civindicacioni:s al mero aumento de salario. sino que exige mejores condiciones 

de trabajo. garantizas sociales y libertad sindical. Este último punto es el que conecta al 

mo..,;miento obrero con la cuestión polttica. llevandolo a platear como una de sus demandas 

el fin del régimen de represión. 

El surgimiento del 110\-'o sindicalismo. personificado en Ignacio ""Lula·· da Silva, logra 

hacer que la visión de las relaciones entre dirigcncia y base cambien. La politica basista y de 

principios. la democratización de las decisiones y la existencia de un sentimiento de 
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solidaridad, hacen de estas huelgas una experiencia política novedosa y determinante en un 

país marcado por el control corporativo y las relaciones clientelares de las organizaciones y 

mo ... ;mientos. 

Ame esta experiencia novedosa de participación política a lo largo de la huelga y 

ante Ja necesidad de abrirse sus propios espacios de representación politica. es que el nuevo 

sindicalismo decide incorporarse a la vida política fonnal a través de la crcacion del PT en 

1979 93 

Otro movimiento que merece atención es el relacionado con la defensa de los 

derechos humanos. estas organizaciones en el caso de los paises latinoamericanos. han 

jugado un papel central como opositoras y criticas feroces de los regímenes autoritarios. La 

delensa de la vida y del derecho a decidir y actuar confonne a las propias ideas han sido 

armas poderosas para aquellos que intentan hacer de su pais un lugar donde sea posible 

vivir. Brasil no es la excepción y numerosos grupos pro derechos humanos se integraron .. 

casi siempre alrededor de las victimas o los familiares de las víctimas de represión tortura o 

desaparición 

La sociedad que se organiza aprende que la lucha política es imponente. pero 

desconfia enormemente de los actores políticos tradicionales e intenta participar 

reivindicando siempre su independencia frente al gobierno. los panidos y los otros 

movimientos u oi-ganizaciont!"s. La llamada .. sociedad civil .. es una agregado inmenso de 

diferentes grupos. movimientos e interese~ que inciden tUcncmente en el proceso de 

apertura del régimen 

9l Sob.-c el tema de las huelgas mculurg.1cas. el nuc-.o stndtc.ah!.mo ~ el PT hay una c'tcns.a b1b!Jog.-an.:.i ~a 
que para proptos :lo' C."'\.t.rat'J.os resultan un fenómeno central en 1.a n:c1cntc h1stona so.;:;1al ,.. políuca de Brasil: 
En este C3SO podemos citar los que a nU parecer son textos que dan un c:c:cclemc JXJ.norama y análisis de los 
mismo: Durad Ponte. Victor l\.-t;:mucl. Cnsis y mCJl-'lmtcnto obrero en B~s huelcas mctalú~ 
1978-1980, UNAJ\.L México. 1987. J\.1cncgucllo, Raquel. ~cao de um rx1!1!.QQ l'J7•J-19K:2. P.a.; e 
Tcrr:i. Rio de Janc:i:ro. 1989. S3der. Edct. Cuando nut.·t.·o ... per.,onaJrs entrorun t.•n t."."icena. l-.Xpcr1t.•nc1a. 
lenguaje y luchas de /o.T trabajadore.,· d~.-1 Gran Sao Poulv (/970-19801 en De Sierra.. Gcrónimo ~g 
emergente en América del Sur. CIIH-UNAM.. México. 1994. CAntologias). Kcck. J\.targarct. from moycmcnt 
to oolitics· lhc form;ttion qf thc work.s oony in Bw1l. UEU. 1986 Ribciro de Oh'"eira. Isabel. I.mba~ 
wlitica. A§origcn~QQ_@...L!Qb;l....lli;tQQrg. Vozcs. Pct.rópohs. l'JK7. 



Ahora bien .. revisaremos el último periodq del p1·oceso e.le liberalización brasilef'ln y 

sus consecuencias. La estrategia apenurisra diseñada por el rCgimcn intcnti! que el gobierno 

de Figueiredo asuma 1:1 dirección pohtica del proceso y por otra pant:. quitar banderas de 

lucha a la oposición. Hélgio Trindade señala los tres elementos centrales de ésta estrategia·: 

la ley de amnistia. la abolición del sistema bipanidario y la elección directa de gobernadores 

en 1982 

El nuevo gobierno tomó la iniciativa de llamar a negociar nuevamente a las 

dirigencias de imponantes instituciones d...: la sociedad civil (CNBB. 0.-\.B. ABI. dirigentc"s 

sindicales y del MDB). y nombró como su interlocutor al l\hnistro de Justicia Petronio 

Portella. El dialogo con la oposición se realizó bajo los lineamientos gubernamentales y sin 

una posicion única por parte de é~t.1. ~a que el l\1DB no logró coordim:ff la panicipadón de 

las diferentes oi-ganizaciones en 1.:I dialogo con Portella Las negociaciont!s dcrivan.."1n en 

algunas concesiones a la oposición en temas que esta considerab,1 í111ponantcs, como lo eran 

el regreso de los e'-iliados politico~. la' elecciones directas y la disminución de la n~presión, 

sin embargo. el gobierno Figueirc<lo se a~cguro en que puntos claves para la seguridad del 

n;!-gimen y de las Fuerzas Ai-madas no ti..ieran concedidos 

Atendamos ahora a cada uno de lo~ tre~ punto~ de la apertura pctlitica 

El 28 de agosto de 1979. como resultado de 1as negociacinnc...~. se promulgó la ley de 

arnnistia politica que bcncliciaba a los presos y exiliados político ... desde el 2 di:!' septiembre 

de 1961. quedando excluidos de la amnístia los considerado'i responsables de "crimcncs de 

sangre'\ es decir actos terroristas y resistencia armada al gobi::mo; así Ja gran mayoria de los 

cassados recuperaron sus derechos politicos y a los servidores públicos, profesores, 

diplom;iticos. se les permitió. previa decisión de una comision interrogadoi-a. vol'" er a su.<;. 

funciones. mientras que a los militares dados de baja no se les rdntegró al ejército. pero se 

les proporcionó una pensión de jubilación. La amnistia permitió volver al pa1s a Lconel 

Brizola. Luis Carlos Preste~. Francisco Juliao (Ligas Camponesas). '.\.1iguc1 Arracs 

(gobernador de Pernambuco). l\1arcio J\..1orcira Alvcs y dirigentes de los partidos 

comunistas. lo que significó para la oposición un triunfo Pero tal vez el punto mas 
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importante de la agenda en ténninos de justicia y de defonsa de los derechos humanos se 

perdió. A los acusados de actos de tonura se les concedió perdón incondicional ya que, a 

estos crin1enes se les dio la categoria de "crimenes conexos" a Jos "crintenes politices" 

cometidos por los opositores tonurados. quedando impunes todos lo delitos cometidos por 

el régimen durante quince años. 

Señala Ansaldi que la ley resolvió Ja cuestión muy ••a la brasileña""' .. es decir, a través 

de la mutua cesión de posiciones, no obstante. los militares obtuvieron mucha mas ventaja. 

logrando que muy tempranamente ~e acordara que el tema del castigo a los culpables de la 

represión (tortura. desaparecidos, asesinatos) estaba cerrado y que las Fuerzas Armadas no 

serian cuestionadas por estas razones._ 94 

La oposición o más bien su dirigt!ncia. en un acto de pragmatismo politic~. cedió en 

un punto que para muchos es una cuestión de principios -el castigo a los culpables y la 

defensa de los derechos humanos- en fünción del avance en el proceso de apenura 

El 20 de diciembre de 1979. el gobierno promulgó la Ley Orgéinica de Partidos 

Po1iticos nU.m. 6767 con el finne objeti\.o de fracturar y multiplicar la oposición legal al 

gobierno. La nuc\.a ley <lesaparccin n ARENA y al !\-1013 disponiendo que. a panir de la 

actual legislatura. se <lcbian organiza.r bloques parlamentarios hasta que el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) expidiera los registros a los nuevos partidos Esta lcgh.Jacion ordenaba el 

uso de la palabra panido y prohibia la denominación e incorporacion de partidaric•s en base a 

un credo religioso. scntinlientos de raza o clase 

Se conformaron ~eis nuevos partidos. uno oficiaH~ta y cinco opositores el Partido 

Oemocr<ltico Social (POS). que se formó con la mayoria de los miembros del antiguo 

... \..RENA y que dirigió entre 1980 y 1984 Jose Samcy. el antiguo i\.-1DB se convirtió en el 

Pr\-1 DIJ e hizo de la lucha por la democracia su principal bandera. Por otra parte. se 

conformó e1 Pan ido Popular ( PPl a partir de una dbidencia conservadora del !\.·1DB 

''"' 11!1~ que <>Cft;ilar que k punto de la amnist1;1 en Ja,. dcm:is d1ct.:lduras sudamericana"> fue un punto que 
C<JUSO tnuch;1 tcn~ión cntr..: los atores !OOCiah...-s ~ no íuc n.-suho hast.'l in1c1ada la tran.._..;.1..:ion En Urug:ua~ fue 
nccc..ano llegar a un plcb1'!"-Cito que dc..:1diera la cuestión. nucntras que cn argentina~ Cluk l;J cucsuón por 
la 1nagm1ud de 1;1 rcprc~1011 ..:~ fue un tc1na M>C1;1ln1..:ntc doloro~ 
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compuesta principalmente por capitalistas y representantes de los sectores financieros que 

intentaban convenirse en gobierno de transición. El PP se proyectaba como un partido 

auxiliar del régimen por su posición liberal-conservadora. Entre sus dirigentes destacaba 

Tancrcdo Neves. Como muestra de las füencs raíces que en la sociedad brasileña tiene el 

populismo en 1979 surgieron dos partidos que se identificaban con él: el Partido Trahalhi.,1a 

Brasileño (PTB). dirigido por [vete Vargas95 y el Panido Democrático Trahalhisla (PDT) 

que recupera a la iz~uierda del 1rahalh1.•,-mo de Goulart y era dirigido por Lconel Brizola. 

Además de estos partidos. la refornta de 1979 dio origen al novedoso Partido de los 

Trabajadores (PT) que surge como una panido credo desde abajo. algo nunca antes visto en 

la politica brasileña. y confonnado principalmente por lideres del 1101·0 sindicalismo -de entre 

los que destaca Ignacio "Lula" da Silva- aliados con intelectuales y apoyados en importantes 

sectores de la Iglesia. El PT nace de un profundo enfrentamiento con el Estado y se 

conviene en el panido opositor por excelencia al regimcn Su actuar politico se caracteriza 

por su basi~mo y tener un programa socialista Q6 

Rcfiriéndos~ a la extinción del bipanidismo en 1979. Maria C. Spina Forjaz concluye 

que ésta "no significó desmontar formas.partidarias vacias de representación social, sino que 

implicó la efectiva desactivación de canalc~ de agrcgacion de intereses y expresión de 

demandas". 9 7 

qs La sobnna nieta de Gctúlio. ohlU\ o el fallo del Tnhunal Superior Electoral ~ra quedar.e con la.;; c;igla.;; 
del :.mliguo partido creado por Vargas. dc~pucs de d.1.,put.arsclas a Lconcl Bri,..ola. quien se consideraba el 
li.:redcro lustonco del trahaha/l. .. ,;flfJ bras1lci\o El gobierno a tra\cs del Tnhunal dcc1..t16 no tbr a la pcllg.ro...a 
figura de Bnl'ola la fuer/a de fo htslona de c.:.a~ s1g.las :- prefirió rxi..:tar con hctc Vargas quien se con\crt1na 
en un figura importante en la an1-=ulac1ón con el gobierno de la opos1c1on moderada:- con' 1rtió a su partido 
en una apo)o para el rCg.in1cn. El nuc,·o rTU era la connucnc1.1 de trc'!"> \ert1cntcs populistas el 1roha//11:-.mo 

de Varg;:¡s. cl1an1 ... mo. de C..."')uadros_, d conscr•adunsn10 de Carlos La..:erda 
9 c. --Las conexiones de los tr.ibaJ;idores con los panidos progrcs1Mas habian sido precarias antes del g.olp.:. 
luego del cu.al los 'chículo!> populistas habian dcs.iparcc1do Al final de los arles !>Ctcnta. Lula y otros nue\os 
d1rigcnte.:, labor.iles se guian nt..lntcmcndo n .. -ce)o., frente a Jos anuguo'io pan1do .. de Opos1caon. tanto como 
frente al gobierno~ a los sindica.tos oficiales. Pro1110,·1cron rna:i-or autonomía del me' 11n1ento de trabajadores 
para e\ uar tr.impas populistas o oeorporativi!>t.'ls En consecuencia lan.raron. JUnto con alguno~ intelectuales. 
su propio pcqucr"\o pero rcno\ador Panado delco;. Trabajadores !\1uchos otros traba1adorcs. espce1al111entc 
aquellos que M:gu1an p:rtcncc1cndo al Partido Comumsta. continuaron \atando por la amplia opo<,11;1on 
oficial. el ,'\to,1micnto Dcmocrjtico Bm.~1lc1"\o. que lwbia .absorbido a muchos elemento"' del dJfunto IYJ"ff". 
Drakc. P..!ul \\' Lo.,, mo\ inucntos urbano<o de 1rn.h.:1Jadorc-. hato el gipit."llismo ::mtoritano en el Cono ~ur ' 
Brasil 196-i • l9X~. p.133 . 
.,7 Grossi. ?\.tana El Cllf.'Slu>na'11H.°nt<> df.· la f'•>lu1ca l'"rtu/arta. fu.\ u10\·11,,u!n10:-. d,· h<l'C •. ,, 1•/ Jlrt'"'' en 
Ca\arol'l'I. Marcclo ~ Garrctón. Manucl_L~~!l.!9~.Ji!!.co...L_~n el :1qtQUL1Q~mro~;i.LJran~!CJ.Q!!.~".i_Qc! 
Cono Sur FL.-'\.CSO. Santiago. l">X'J p lh""> 
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El primer punto de la estrategia del régimen para las elecciones generales9S de 1982 

estaba resuelto. lograr la división de la oposición y evitar asi el binomio gobiemo-oposicion. 

Si bien. en las negociaciones~ el gobierno concedió a la oposicion las. elecciones directas para 

gobemadores.99 d régimen debía asegurarse por todos los medios el triunf"o parlamentario 

para asegurar la mayoria en el Colegio Electoral para la sucesion de Figueircdo en 1985. por 

lo que en noviembre de 1981 presento una serie de reformas electorales tendientes a 

controlar las elecciones de 1982 conocida ... como el pocore dt! 110,·e111hro. que introduce 

bilsicamcnte tres cambios 

a) Prohibe las coaliciones partidarias y obliga a los partidos a presentar candidatos en 

todos los cargos que se disputan en cada municipio. 

b) Introduce la vinculación del voto. es decir la obligacion de votar al mismo partido 

en todos los cargos locales. estatales y federales. bajo pena de ser anulado. 

c) Los candidatos solo pueden renunciar a su candidatura en caso de que su panido 

se retire de las elecciones. 

La reforma estaba basada en dos supuestos blisicos· la división del voto de oposición 

a través de la imposibilidad de alianza~ o candidatura-; comunes. y proyt!ctar la votación 

local -donde tas relaciones c1icntclarcs del POS dominan y por lo tanto tema mas posibilidad 

de ganar- a la escala nacional a traves del voto vinculado. 100 

Esta nueva enmienda fue vista por la oposición como un cambio en la estrategia de 

liberalización~ pero si las observamos bien. sólo eran "la adaptación tactica a las nuevas 

circunstancias de la misma estrategia de liberalización: concensioncs limitadas con estrecho 

control de los resultados pohtico~" l O l La medida recordaba a la oposici~m que el gc.)bierno 

9K En las clccc1oncs de l •J~1 se deddlrfa el lei;1slath.-o. lo!'i gobernadores. así como las ck-ce1oncs 
munieiP<1les. ~a que la Enn11enda Const1tuc1onal 1...i. ('>de septiembre de 19HO) las prorrC"gO dosatlos 
..,.., En la EnnuenJa Const1tucmn.:il 15 del 19 d..: nm. 1cmbrc de l 'J80. en '1nud de la .;ual c;c rcc;iablceia la 
ckcc1ón directa d.: gl,)bcrn.:1dorcs cstatalc~ a pan1r de 1'JK2 ~ se ..:'1111gu1.t la figura dd senador h1onu:.c• a 
punir de l <JKh. 
IOO Ansaldi. \Val do. Or Cll p '.:!00 
111 •l\.tan1ns. Luc1ano. /.o Jit>~·ral1=a<1<'" 1h•J .C"h"''""º a111ow1101·10 r11 /Jr11,1I en O Uonncl! 
Gu1llcrmo/Schnu11cr.Plul1ppc.'\Vh11~hcJ. Laurcm:c Tran .. 1c11..lllC"' d~-~.J.m coh•!-!:...n...Q_...1_ut_('I!hl~19~..r...1_g 
l;uina. To1110 .2. P:udo:-.. Argcnt1na. l'J').2 p 1~4 
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no estaba dispuesto a perder el control del Congreso que en 1985~ convertido en Colegio 

Electoral~ elegirla al sucesor de Figueiredo. 

Dos hechos sucedidos en esta fase de la apenura son muestra por una parte de la 

nueva actitud de los militares y por otra. de Ja vieja forma de hacer Ja política en Brasil: 

1. El inf'ano del presidente Figueircdo. El 18 de septiembre de 1981 el presidente 

debe ser hospitalizado a consecuencia de un infarto~ por Jo que los ministros militares 

deciden que el vicepresidente Aureliano Chavcs sustituya al presidente durante su 

recuperación. Despues dt.• 17 años, un civil ocupaba el ejecutivo. Este hecho es imponante 

ya que a diferencia de lo que sucedió con la enfermedad de Co~ta e Silv~ cuando no se 

respetó la institucionalidad en Ja línea de! sucesión y se instauro una Junta ~1ilitar. esta vez el 

mando militar aceptó Ja titularidad de un ch:il Figucircdo se recuperó cinco semanas 

despuCs y retomó sus funciones 

.:? La acción ·dolcnta de la derecha milirnr reaccionaria qut!" optó por el terrorismo. 

Durante 1980 y 1981 Ja presencia y la füerza dt! la line~t dura del ejército que se rehusaba a 

Ja apertura política se hizo presente: en 1980 se sumaban ...Jó actos terroristas por parte de la 

derecha paracstatal. que incluian canas-bomba )- asesinatos En J 98 I se prest.•ntaron nuevos 

actos de violencia dirigidos en contra de opositores al régimen La bomba que estalló en el 

centro de convenciones Riocentro. en el que se encontraban má.s de .:?O 000 jóvenes en un 

concierto. dc~ató la inve~tigaciún sobre las ~ospechas de responsabilidad de Jos aparatos de 

infonnación y del ejercito en éste y otros f1cchos tcrroris1as La lenta investigación de Jos 

hechos y Ja impo!:>ibilidad del regimcn de responsabilizar a altos mandos de ejercito a causa 

de sus acciones en contra de la apcnura provoco una crisis en la cúpula militar que derivó en 

la renuncia de Golbery en agosto de J 98 1 quien "sostenía su imposibilidad de permanecer c:n 

un gobierno incapa.z de controlar a las fuerzas paralelas del aparato represivo" 10.2 Dando 

una nueva muestra de conciliación política. rasgo cracterístico de la cultura poli1ica 

brasilefla; Jos militares apcnurisras y los lineadura llegaron al acuerdo de no procesar ni 

lu:Ans::ildJ. \\laido <Jr cu p l'JX 



110 

juzgar a los responsables de los actos terroristas a cambio de que estos ühimos aceptaran la 

salida electoral y no intervinieran c:n las eleccionc:s de 1982: 

Et gobierno. a pesar de las reformas hechas (reforma 1979 y paquete de noviembre), 

temía que la oposición ganara en las elecciones por lo que. en junio de 198:::?. envió al 

congreso una Enmienda Constitucional que exigía la mayoria de dos tercios del Congreso 

para la aprobación de enmiendas a la Constitución. con ello se impcdia a la oposición 

aprobar enmiendas constitucionales en caso de obtener la mayoria simple en el Congreso. 

Meses antes de las esperadas elecciones se dio uno de los efectos no previstos por el 

régimen del paquete de noviembre: el Partido Popular resultó inviable como partido 

confiable. En febrero de 198:::?. la mayona de lo~ miembros del PP decidieron fundirse con el 

Pl\.tDB conviniéndose en una fracción moderada de éste. transformando nuevamente la 

configuración partidaria brasileña 103 

Este hecho puede ser leido como la respuesta de los liberales-conservadores a las 

medidas dd gobierno que evaluaron como un paso atrñs en la posibilidad de convertir a su 

partido en protagonista de un gobierno de transición. Con la unión de los dos partidos de 

opo~ición más fucnes PP-P!\.1DB. por la via de los hechos se reinstaló el hipanidismo 104 

Por otra parte. antes de los comicios. los partidos opositon:s (PP. PJ\..tDB. PT y 

PTB) dieron a conocer un documento en el que acordaban defender puntos programáticos 

comunes el derecho al ':oto a los analfabetos. rcconocin1iento de la autonotnia sindical y 

derecho de huelga. adopcion de una justa politica de distribución de ingresos. término de los 

privilegios concedidos a las grandes cm.presas. las multinacionales y al capital financiero y 

fortalecimiento del mercado internacional 

En las elecciones generales de noviembre de 1982 se eligieron de manera directa 22 

gobernadores estatales. la tercera panc del Senado (la tercera parte! restante estaba ocupada 

''
1 'f\.1art1ns. Lucrnno. cJr.c11. p l:l~ 

11J4 En témtinos electorales el b1partid1s1110 continuó ~a que en las lecciones de 198~- los tres partidos 
rncnorcs (PDT. P'TB y PT) obtuvieron en sunta el 5%. de IOJ vota.;;1ón solo en cuatro cswdos !\.hcntras que en 
los dcn1as eqado-s la lucha cnire las fuer/as trud1c1onalcs perduro b.ljo nueva~ siglas. PDS ante" ARENA ~ 
P~tDB antes ~tDB. (Lamoun11:r/l\.kncgucllC' e_:tnJ.d~!U!o;;:o_,c:; e cono;;oh4,--i_kao d~m-~_r;l!Lc:I~ pag... 55) 
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por los senadores hiámcos). la Cámara Baja y los funcionarios municipales. La oposición 

consiguió diez gobematuras: nueve del Pl\tDB y una dd PDT Cabe anororse que 

continuando con el modelo urbaniLación-voto opositor. Jos estados con mayoria de voto 

opositor crnn los rnits politi7ados e: industrializados del país. abarcando el 6::!.'% del 

electorado nacional y generando el 75~0 del PIB. Por otra pa11c. Jos doce estados en los que 

ganó el POS participaban con el 23 9º·0 del PIB 

Otro hecho histórico. Los partidos de oposición (P~1DB. PT. PTD. PDT) obtuvieron 

el 50º/o de los votos en las elecciones de senadores. 48.2% del total de los votos en las 

elecciones legislativas y el 47.2~0 en los emitidos para las asambleas estatales~ por sobre el 

36.5% •• 36. 7<% y 36º/o que obtuvo el POS de un total de 48 500 000 votos l 05 Sin embargo. 

el gobierno mantuvo la mayoría por 38 votos en el Coh:gio Electoral que eligina al 

pr-esidente en 1985 

Las elecciones de 1982 no esta.o exentas de irregularidades en el proceso: el 

clientelismo propiciado por el PSD. el control administrativo sobre los obreros y 

campesinos. el \'OIO form1J_'1llllha y el fraude electoral estuvieron presentes nuevamente. 

Señala Luciano l\1artins 1 06 tres razone~ por la~ cual e~ las eleccionc-s de J 98:? 

contribuyeron a crear una nueva situación polllica a) La victoria del Pl\.1DB en los cuatro 

estados más importantes del sur (Sao Paulo, I\1inas Gerab. R10 de- Janeiro y Paraná) amplió 

considerablemente la base social del partido y le dio fuerza a la oposición b) La mayoría 

opositor-a en la Cámara Baja ( por nueve votosl obligaba al gobierno a negociar, incluso con 

su propio partido cada vez que presentaba una iniciativa. c) Algunos de los gobernadores del 

POS electos de manera directa. comenzaron a mostrar un mayor grado de autonomia con 

respecto a los militares y al gobierno federal 

En el nuevo contexto político los actores se concentraron en llegar fonalecidos a 

1985. año clave para la transición Así fueron dos los elementos que marcaron estos años: 

lº'Los porcentajes restantes cst.3.n referidos .:J. los "otos .anulados y blancos· 13 :"':!~. 15 1 ~ó y 16.8':!-{. en cd.:J. 
=so. 
I06J\.1.:irtins. Luci.:ino Op.L"ll. p.137 
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A). La discusión y disputa por la sucesión presidencial, que afecto principalmente al 

POS. Recordemos que el panido oficial conservaba la mayoria del Colegio Electoral. lo que 

técnicamente aseguraba la victoria en la elección indirecta de presidente en 1985~ ya que la 

posibilidad de aprobar una enmienda constitucional que cambiara la!i reglas del juego pod1a 

~er filcilmcntc vetada por la bancada pedesista. La sucesión de 1985 para el POS era 

sumamente importante ya que. por primera vez,. había la posibilidad de que un civil extraido 

de sus filas llegara a la presidencia por lo que las diputas al interior dd partido se 

acrecentaron 

B) La discusión en el ámbito opositor también estaba centrado en 1985. Despues de 

haber alcanzado a travCs de la negociación las elecciones directas para gobernadores. la 

upo~ición pretendía conseguir elecciones presidenciales directas .. ya que consideraban que el 

voto popular garantizana ~u triunt'O. 1117_ 

El 3 de diciembre de 1983 se aprobó una nueva Ley de Seguridad tras largas 

negociaciones con los panidos de oposición que votaron la ley a excepción del PT que 

proponía derogarla. La ley liberalizaba algunas de las restricciones marcadas por la 

Seguridad Nacional pero conservaba elementos tales como el de enemigo interno. 

Los resultados de las elecciones de 1982. también generaron cambios en la forma de 

actuar de la oposición. El P!\.1DB y el PDT se enfrentan al reto de ser gobierno en los 

estados mas grandes del pais bajo el auspicio de un gobierno federal centraliza11te de l.is 

dccisionc~ y dl! lo~ recursos. Bajo el control estatal de salario~. impuesto~ y presupuestos. 

los gobernadorl!s opositorc-s gobernaron en continua fricción con la sociedad upo~itora que 

los llevó al poder. lo que significó una imponantc caída en el prl!stigio de estas 

organizaciones IOX Asi el PDT y el P:\1DB :;.uf1cn una dercchi.?ación. mientra!-- que el PTB 

----- -----------
rn 7 -'demás d..: c..,LOs dos punto.., Lamoumcr ~ !\tcncgucllo cons1dcr~1n un ten.ero. el can1hm ..:n la relación del 
CJC\..'llll\o con el Jq;1sl;1th0 ~a que el PDS ~ d presidente nccc~itahan 11.:go.:1:u ..::on 1:1 opo.J<.1c1on para aprob...tr 
..:as1 cualquier in1ciat1\a L:1n1111oun1cr. Boh\ar y l\lcncguclto. Rachd r.1r11d"' roli1un, ,. cnnJ>ohclnt;no 
clc•1,,,,cr<1t1ce1 <.J cu.'" f>rn.,1h•1ro Eduora bra~1lcnsc. Sao paulo. 1985. 
11"'' Sc1,ala f\lon:ira Ah·cs que a partir de l'J83 se da un3 "adaptación de los ¡;obcrnantcs del P~tDB y del 
PDT a 1~1 c~tructura autontana gencr:il. de modo que los gobierno de opo ... 1ción .':1 casi no or.c diferencian en 
b m;111cr;i d.: goho.:r11;1r de los del PDS" l\tordra Ah·c~. 1\1ana llclcna. Op, 11. pag 115 
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cada vez más se convierte en un seguidor del oficialista PDS El PT en este ambiente de 

rcalineamicntos politicos se mantiene unido y continua con sus postura .. iniciales. 

~or su parte. el PDS despué~ de las derrotas de 1982 se encontraba dividido y esta 

división se acrecentaba en la medida en que se acercaba la fecha de la decisión del sucesor 

de Figueiredo El prc.,.idcntc agravo esta situacion cuando sorpresivamente decidió no tomar 

su papel tradicional de conductor de la sucesión. dejando en manos de la presidencia del 

POS y la convención nacional la decisión w•> .. 

La lucha por la sucesion prcsi<lcncial. al interior del POS sc dio entre tres candidatos· 

el vicepresidente Aurcliano Ch.aves. :\.fario Andrcaz.za minislro del Interior y el diputado 

Paulo :\1aluf ex gobernador dc S:10 Paulo Andrc-aJ"za era el hon1brc que apoyaba el 

presidente y dt!" un amplio seclor del panido y de los militare~. sin embargo no era aceptado 

por algunos grupos de la opinión pública por so~pechas y acusaciones de corrupción ya al no 

ser encabezada la sucesión por Figuciredo pcn.Ji0 ~u oportunidad. Por otra parte. el 

vicepresidente Chavc~ no contaba con c..•I apoyo de los militares y c~to le resto posibilidades 

aún y cuando éste comaba con el apoyo de sectores de la opiniün públic;:i y cm considerado 

por la oposición como el candidato oficial mits viable para la transicion. por último. Paulo 

l\1aluC el hombre que finalmentc oblu"o la pos1ulaci1.1n d..: su pani<lo. se caracteri4"aba por 

realizar una pol11ica ha~ad.1 c..~n relaciones Je clicntcli~mo '.\' c.:n ··~u i111:1gcn de lidcr 

fuertc ... l 1 O MJ actuar político. generaba por· una parte. una enorme cantidad de enemigos y 

de grupo~ ;1d\.cr~o~ t.ullo fUcra conH1 dc..·n1n1 del PDS. y pnr olr..t. e~t:.i ··dureza·· cn su actuar 

le daba apoyo~ en los sectores i.:on~crvadores Ud partido. los mili1are~ y la sociedad l\1aluf, 

el peor candidato para la transicion. Jes<lc el punto de vi..,ta de la opo~ición. ti ~ocicdad y los 

llN Fic.ucircdo coqucl1."0 duranic .algUn tiempo <-On 1.a prc•puc<oU de Brll'ol;1 .Je e'1cnder dos ..it\u., ..,u mandato 
a fin de que las s1cu1cnh.:s clcce1onco; el 'JX7> 1ucr;1n direc1.1 ... .,1n c111h;ugo. c'>ta prop11e:<ot;1 cho.::ah.1 con el 
conscn<;.0 nilliur en con1r:i dc la rcck-cc1on :-- la c'tcns1ón de n1a1u.bio<o. ror lo LJUe írn~1hncn1c nn fue 
accpud.t 
110 Pro .. cn1ente d.:: J;t alt;i burgue'>l.'.l p..aull<;ta. '\.1a111f ...e 1n1e1t1 en !;1 rolit1c..1 h.IJO 1.1 '~Hnbr.1 d..: "U an11go el 
Gral. Cost:.1 e S1l\.a LJUl<.:n lo :1pc,;.o p..ira postularse como ..:.and1d.:J1,1 a 1~ohcrnad ... 1r d..: ..,u csia.Jo en 1')7K 
Durante su gobierno. l\.t.aluf echo a andar un:i dCctl\a cJmp._¡ña de rd.a ... 1unc.., publ11.:;io;, ha...a.l.Jc, en el 
cticntcllsn10 csr.atal rcalvando ohras pUbhcas en bs l'onas 111:1c, en1pobrc.·cid1s de S;10 P.Julo ;1 ~mbio de 
a¡x>'.\O ¡x>li11co. esta cs1ra1cg1a r..:sul10 n1u'.\ efc!;.:11'ª· con10 ~<.: \er...1 en l'JX:! cu.ando 1cnunc1ando :1 la 
gobcrn.atur.a '>C postulo como d1put..1.Jo fcder.al obh:n1cn.Jo b h3'-t.1 cn1orKcs 1n1gu;d.ad1 c:11111d.:1d d..: ú7• ooo 
\(llOS 
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sectores liberales del oticialismo. contaba con todo el apoyo del intluyeme Gral. Golbery. 

Asi,. después de un intensa campaña de compra de apoyo a partir de generosas promesas de 

cargos y de la desarticulación del panido. el 14 de agosto de 1984 la convención del POS 

postuló a Paulo l\.talufa Ja pre:->idencia. firmando asi su condena 

La lucha y h:1 división que dentro de las filas del panido oficial causo la sucesión y el 

impactó de la campaña Dtrectasjú!. provocó que una fracción del partida: encabezada por 

1\1farco Maciel (ex gobernador de Pernambuco). quien también se postulaba para la 

candidatura. decidiera separase del POS formando un nuevo pa11ido el Partido Frente 

Liberal (PFL) al que se sumaron el presidente pedesista. el senador Jose Sarney y el 

vicepresidente. Aurdiano Ch<ivcz. La salida de los sectore~ liherales dd POS. es un dato 

esencial en d proceso de liberalización y de transición • ya que el rompimiento del grupo en 

el poder es una !>Cñal evidente de cambio en el regimen. 

Por otra pane. a lo largo de la campaña interna. varias voces al interior del PDS. se 

alzaron en contra de la candidatura de i\.1aluf y en favor un acuerdo con los actores 

moderados de la oposición. principalmente en favor de Tancredo Neves. por lo que la 

dirigencia pcdesista varias veces llamó a sus militantes a ser fieles al panido y a acatar con 

discip1ina la decisión de la Convención, y votar en el Colegio Electoral por el candidato 

elegido. 11 1 

La expectativa por las elecciones de 1985 no sólo generaron el enfrentamiento y la 

división dentro del partido oficial. sino tambien cambios al interior del Pl\1DB. PTD y PDT 

que redefinieron su estrategia política con miras a estar mejor colocados para disputar la 

sucesión. Habra un hecho que determinará el desarrollo del proceso de transición brasileña 

que será la campaña por elecciones directas para presidente y vicepresidente conocida por su 

lema J>1n.·<.:ta.\·Jú 1 que abrió a lo largo de 1984 una nueva expectativa para disputar el poder~ 

111 En la prcn~1 de la época e!> posible .-.cnur desde ini. ... ·10" de l'JM4 la t<;nJc1u;m Je grupo<. dc111ro del PDS .::1 

ªfl'l:O ar un;a 'i.alida 1111crncdm. que pcrnut1cra la tran:s11.:1on .-'\si tan1b1cn es notable la cantidad de llamados a 
1.::i d1~1pl1n:1 ~· 1.k:!<>pués .Je l..1 fractur;.i. las numerosas dccl;irac1oncs de p.;dcs1sta'> dcnunc1ai.io el oponurusmo 
del ala llb.:r;.il. .. c11alando que er:1 ma .. có111odo ··c;.i111b1~Jr de pan1do. que abandonar '!>U estatus de hombres de: 
poder-.. Afchho ncnº9.J~~9........Qi:.$QHP Scl,.cr <Brasi~:.......fill~~o~-...:onomic:_!..._mliti~a~_sx;tal l<JK..$-l'JX:'D 
1n .. 11tuto !\lora 
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un realineamiento de fuerzas y finalmente. incluyó en el proceso de liberalización. de manera 

activa. a una actor hasta ahora relegado: las masas populares. 

En enero de 1983. dos años antes de la fecha de las elecciones. el diputado por el 

P?\tDB. Dante de Olivcira. presentó a la C.i.mara un proyecto de enmienda constitucionnl 

que restableciera las elecciones directas para presidente y vicepn:sidentc en 1985, lo que 

provocó que algunos scctore~ y personalidades de la vida pllblica brasileña se pronunciaran a 

favor de la enmienda. La respuesta oficial no espero. en abrit el presidente Figueiredo 

ratificaba la posición del gobierno de elegir a su sucesor de manera indirecta Asi. frente a la 

negativa oficial .. el :?S de junio en Rio de Janciro los gobernadores i\.tontoro (Pl\.tDB) y 

Brizola (PDT) asi como el prcsidcnlc del l>T. Ignacio .. Lula" da Silva. crearon un Comité 

Suprapartidario Pro-Directas con el objetivo de- generar la moviliL.ación y el apoyo social y 

politice suficiente para reMaurar las elecciones directas Rapidarncntc lograban su objetivo. 

en los meses subsiguiente::. /_)1r1..•c1a ... · JÚ.' sumaba a su causa a intelectuales, futbolistas. 

anistas. figuras publicas. organiLaciones sociales y empezaba a ganar tambicn un espacio 

durante- muchos af1os dau!>urado las calles. 

La campaña incluta moviliLacioncs y concentracione~ a lo largo de todo el país en los 

que: destac¡iron las figuras de L·tys~cs Guimaracs. Lula. i\.1ontoro y Tancredo Neves. La 

movilización alcanzó dimensione-:. nunca antes \:istas despuCs. del 25 de enero de l 984. 

cuando en la ciudad de Sao Paulo unas 300 mil personas asistieron a un acto a favor de 

Lhn.:c/tH JÚ 1 siendo esta la mayor manifestación popular desde la dictadura. En fobrero se 

efectuó la ( 'onnnna du ... I >1re1.:ta.' que rccorreria las principales ciudades del norte. norde!->te 

y centro-oeste del pais encabezada por Guimaraes (Pr-..1DB). Lula (PT) y Doutel de Andrade 

(PDT) El Ultimo acto masivo. el 16 de abril. nuevamente en Sao Paulo. congrego a mas de 

400 mil personas Ese nti!.mo dia. el gobierno anunciaba que habia enviado al Congreso la 

enmienda Leitao de Abrt:u que dispoma la reducción del mandato presidencial a cuatro años 

y la elL~cion directa de presidente en 1988. 

La campaña /J1recra..,· Jt.i' significo la lucha del pueblo brasih:ño por su derecho a 

decidir. el grito que rompió el silencio guardado por casi veinte años. La intensa 
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movilización social. llevo al rcgimcn al punto mas bajo de su legitimidad y demostró que ya 

no era posible que las cosa!'> continuaran igual El cambio era necesario. y los militares 

comprendieron que era el n1omcnto de panir. pero no sera 1.·on los representantes de las 

bases del movimiento social con quiem:~ negociaran su panida El movimiento ~octal que 

obligó a los militares a salir de la escena política no logro conducir el lin del proceso de 

liberalización y tomar las riendas de la transición 

Al igual que el PDS. a estas alturas fragmentado. con la fonnación del PFL. el 

Pt\.1DB también enfrentaba divisiones ante la posibilidad de tomar el pod1.·r. dos estrategias 

dentro del panido sc: hacían claras la linea de conciliación y negociación con los militares y 

el sector oficial encabezada por Tancrcdo Neves. que apostal_,a a una ~alida a traves del 

colegio electoral y una lmca menos transigente ..:on el gobierno y n1as activa en la campai\a 

por directas que estaba idc-ntifo:ada con L"ly~-.cs Guimaraes 

El ::!S de- abril se realizaron las '\.Otacioncs. de lo~ 3tio legisladorcs pre~entcs 298 

votaron a favor (55 de dk,s pede~1stas). <>5 en contra y J ab~tcncione~ De los au~entcs. 112 

eran oficia listas. y unn del P rB La enmienda no ti..1c aprobada por 22 votos faltantcs. La 

succsion seria decidida a traves de la ncgociaciun entre elites 

Los gn1po'> que se opoman a la realización de eh:cciones directas (""los politicos 

oponunistas dentro del POS. lidcrcados principalmente por !\1aluf'". la derecha militar. el 

alto cn1prcsariudo y s1..·1.:torcs de la clase media que ~e mostraban temerosos de la 

panicip<tcion popula1 ), th:mos.traron. al echar abajo la c-nmicnda. que continuaban 

controlando parte imponantc del proceso y del poder. aún y cuando sus representantes 

politicos ya no go7...aran de la menor legitimidad 

Por ot1·a parte. 1',.-.~ pohtico~ liberales, oficiales y de oposición. demostraron que 

frente al asccn~o de la movilizacion social. prefieren como aliado. en situaciones de 

definición. a los st.·ctorcs consc-n adore~. que a las masas populares y llegar al poder de la 

forma menos arric~sada. lo que s1gniticaba en esta coyuntura política. la salida 'ia elecciones 

indirectas ;..;uc' umcnti: la politka se resuelve via la negociación entre elite!> 
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La elite politica brasileña tomó las riendas y empezó a actuar. Diez gobernadores 

(nueve del PJ\.1DB y Brizola) ptuponcn la candidatura de Tancredo Neves~ un mes después 

José Samey acepla ser su formula a la vicepresidencia en representación del PFL. El 7 de 

agosto el acuerdo entre la oposición y Jos liberales conservadores hasta días antes miembros 

del oficialismo. se traduce en Ja formación de la Alianza Democr<itica (AD) El tradicional 

partido de oposición al rCgimcn Pl\fOB ratifica la postulación de la for-mula Ncves-Sarncy. 

para las elecciones indirectas a la presidencia. Ulysses Guimaraes. dirigente del PMDB y 

lider opositor a lo largo de todo el régimen militar fi..ic nombrado jefe de campaña. 

La Alianza Democrática. rompía con la mayoria awomática de J\1aluC el POS 

dividido. garantizó el traspaso del poder El acuerdo al interior de las Fuerzas Armadas de 

dejar el poder en manos civiles se evidenció en la~ mU.ltiplcs señales de apoyo que diferentes 

grupos de militares dieron pU.blicamcntc a la candidatura de Neves. La transición a un 

gobierno civil se vcia próxima. 

El Colegio Electoral eligió a Tancrcdo !\:evcs como nuevo prc~idente de Brasil el 15 

de enero de 1985. 480 votos (166 del POS) de 686 le dieron la victoria sobre ~taluíquien 

recibió sólo 180. hubo J 7 abstenciones y 9 votos ausentes de legisladores de izquierda. 

principalmente dd PT. quienes consideraban que la !>uccsion a travcs del Colegio Electoral 

no significaba un avance para el pueblo brasileño y veían en el comportamiento de la 

oposición moderada. léase PMDB y PDT. una traición al sentir popular manifestado en la 

campaña por directas 

En medio del jUbilo Tancrcdo Neves. prometio cumplir con el programa de la i\.D. 

que incluia: elecciones directas. nueva constitución y reformas en n1atcria económica El 

perfil moderado de Tancrcdo garantizaba que la transición brasileña. ~¡ bien pactada entre 

elites. gozara de una amplia legitimidad y llenaba de esperanza el futuro Nadie imaginaria 

que no cjerceria el cargo 1'cves fue hospitalizado dias antes de la simbólica toma de 

posesión. y sin asumir sus füncioncs. murió en abril de J 985 

El garante de la transicion. el encargado de asentar en Brasil las nuevas reglas de la 

politica. se llamaba ahora Josr.! Sarney Como una broma crucJ de destino. el antiguo 
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presidente del POS y miembro activo de la política oficial durante Jos veinte años de 

dictadura. se convir"tió. gracias a la candidatura obtenida a través de las siglas del P!\.fDB. en 

el primer presidente civil. J 12. 

A pesar de los elementos novedosos. la panicipación social y el fonalecimiento de 

las Ol"g:anizaciones civiles. Ja vieja tradición brasileña de la alianza. la f1egociacion. el 

clientelisrno y el acuerdo entre las elites politicas fueron. los elemcmos definitorios del 

proceso de liberalización y marcaron. jumo con la ayuda de lo imprevisto. el inicio gobierno 

de transición. 

Conclusiones. 

Señala /\nsaJdi que con Geisel y Figueiredo. la dictadurn de Castelo Branca. Costa e 

Silva y Garrastazu I\-1Cdici deviene en autoritarismo. A la vez. con Figueircdo la distensión 

de Geiscl se conviene en apertura. la cual se desarrolla a lo largo de tres momentos 1) entre 

marzo de 1979 y enero de 1980, ::!) de enero de 1980 a agosto de 198 1 ). 3) de ag~sto de 

1981 a noviembre de 198::?.113 Es en este último periodo donde podcmo~ apreciar la 

velocidad. las transfonnaciones, los encuentros y desencuentros característicos de los 

procesos de cambio social y de lucha por controlar el poder. La apcnura polit1ca. es el 

último paso de la liberalización. y el cambio al interior del régimen tennina pues deja de !->cr 

lo que era y da paso a la transición. 

La decisión politica de un grupo de militares de conducir de manera controlada y 

•·segura .. el retorno a Ja vida democrática de Brasil. logra relizarse casi sin contratiempos. a 

pesar de la aparición sorpresiva de los sectores populares a través de la campaña lhrt:ctu.\· 

ja.' y el surgimiento dd PT. tal vez su Cxito principal íue que a pesar de veinte años de 

represión las Fuerzas .A.nnadas füeron muy tempranamente dc~lindadas de la responsabilidad 

de sus acciones La ley de amnistia de 1979 aseguró a los militares que tras la entrega del 

poder sus cabezas no senan conadas. Por otra panc con~iguen. si bien no a través del 

1 1:: Era t.al la sorpresa ,.. molestia por la nut!' a· situación por panc de todos lo!' sectores que Figucircdo. el 
úhin10 rcprescnun1c de la revolución de J •Jf..i. ~e rehusó a estar prescnic en la tonta de posesión a la que 
asistio Samcy en rcprcscntm.:1ón de T~mcrcdo 
11 1Ansald1. \\'.1ldo <Jp.c1t. p 18:!. 
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panido oficial. si a través de los viejos políticos liberales-conservadores. que la transición no 

quede en manos de los sectores ,-adicales de la sociedad. 

Al distenderse y abrirse la politica. las viejas costumbres y las ra1ces mas profundas 

salen a la luz: la izquierda tan combatida y temida. surge a pesar de la persecución 

abriéndose espacio dentro del espectro político~ asi también el populismo reaparece como un 

referente que no pudo ser borrado por los años del poder de la Revolución J\.1ient.-as que la 

lógica clientclar. oligárquica. corporativista de la política. que fue revitalizada durante el 

r-égimen militar. no fUc materia de discusión en el proceso de apcnura. manteniéndose tadas 

como instituciones estables Al tiempo en que la alianza. el pacto. la negociación. reaparecen 

con toda su fuer~ su originalidad y su carácter intrinsccamcntc moderado. 

Pero también la apenura provocó. lo que seria su mayor potenciado.-. la campaña 

Directas jti.1: episodio determinante en la decisión militar de dejar el pode.-. Su creatividad~ 

fuerza y sobre todo su potencialidad. mostraron que la posibilidad del cambio politico. no 

está .-educida simplcmcnre a una decisión de los hombres del poder. no e!-. una cuestión que 

competa únicamente al ••sistema político". La sociedad cuando decide hacerlo se convirte en 

actor central de la politica y determina el actuar del régimen. 

El proceso de conformación y principalmente el proceso de cambio en el rcgimen 

derivado del golpe de 1964 en Brnsil. está marcado por las dos vertientes presentes en la 

politica brasileña a lo largo de su historia: la movilización popular que impulsa al cambio y a 

romper el inmovilismo y la vieja costumbre de la clase política~ r-csolvcr los problemas upor 

arriba y apelando a Ja conciliación de las elites•· 1 14 

11" Brcsscr Pcrcir::i. Carlos. Vp.c1t. p.121. 



Capitulo 111. 

Conf'ormacif)n y C':unhio de un l~t'!gimen Autoritario: el C'aso l\le'-.ic:1no. 

Presentación 

Después de plantear el marco teórico. los conceptos y establecer los parámetros a 

través de Jos cuales podemos estudiar a los regímenes, as1 como de revisar y analizar 

detalladamente el caso brasileño~ en este tercer capitulo atenderemos al proceso de 

conformación y cambio del n:gimcn surgido de la Revolución !\texicana. 

La historia politica de :\téxico cst;i n1arcada por la persistencia de regímenes y 

gobiernos autoritario~. cJ n!gimcn de 1<1 re\.olucion no se convirtió en la excepción de esta 

historia de autoritarismo. En CI. ademas de :-.u carácter autoritario. encontramos conductas e 

instituciones politicas y sociales de largo alcance histórico. per·o también hay en el régimen 

surgido de la Revolución 1\-tcxic;.ina una grnn cantidad de elementos. instituciones. fonnas y 

ritos. que Jo hacen un ca!>o que ha merecido la atención de gran cantidad de especialistas 

A partir del surgimiento dcJ Partido Nacional Revolucionario (PNR). en .:\.fCxico se 

constituyó un régimen de partido hegemónico que alcanza ya -.us rasgos caractcristicos 

durante el sexenio del Oral. C3.rdcnas con la integración de las masas organizadas al partidos 

(sector campesino y obrcr·o) :'-" con la sujeción institucionalizada de las Fuerz.:ts _·\.nnadas al 

Partido de la Rcvolucion l\1cxicana (PRl\1) La tercera fa!>c de institucionalización del 

régimen se da con la adopcion de las sigla" PRl. Partido Revolucionario ln.,,titucional. que 

introduce nuc•.-as caractc"l"isticas en panido y en pacto social que esta tra:. él Dr.: estas tres 

foses de institucionalización del régimen scliaJ.aremo?:> únicamente la~ linea~ generales 

intentado caracterizar este tipo tan original de n:girncn que tiene Cllnlll tra-.fbndo un proceso 

acclerLtdo de industrialización y modernización. E5'8 sera la primera panc del amilisis del 

regimcn autoritariu. En un !>Cgundo momento atcndercmo~ a los hechos que no<., hablan de 

un cambil1 en d regimcn. de su dc:sgastc y de la presencia y presión de actores que 

demandan el cambio en las reglas del juego 
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Esta segunda pane partirá. del ami.lisis de las consecuencias del movimiemo 

estudiantil de 1968. al que consideramos como un momento critico para los mecanismos de 

respuesta del rCgimcn Observaremos las iniciativas gubernamentales de apertura. el discurso 

··democr-ático .. que perineo el sexenio de Luis Echcvcrria. que finalmente se concreta en una 

importante reforma política en 1976-ICJ77. 

La crisis económica es tambiCn un factor a ser analizado ya que füc un factor que · 

impacto en las decisiones políticas del régimen. al principio. de la dCcada de Jos ochenta. y 

que influyó en la sucesión presidencial de 1982. En esta misma linea. Ja decision de la cla~C 

politica de dar et poder a la tecnocracia. cambiará no sólo la politica económica del pais. 

implantandosc ortodoxas medidas de corte monctarista. sino también alterará la forma de 

ver Ja politica, siendo d gobierno de De la ~1adrid central en este sentido 

Por otra parte. para el ami.lisis del cambio al interior del régimen en neccsa.-io 

observar el nuevo papel que adoptan Jos partidos tradicionales. principalmente el PAN. que 

asumió un papel de oposicion y competencia a principios de Jos ochenta Así también se 

atenderá a los procesos de unificación de la izquierda y a la decisión de un amplio sector de 

esta de participar en lo:-. proce:-.os electorales. 

Las elecciones presidenciales de 1988. son punto de conc de esta investigación. por 

ser punto de expresión de la crsis del régimen. El rompimiento de la clase política. la crisis 
/ 

de los mecanismos tradicionales de legitimacion y el surgimiento de un embrionario sistema 

de partido~. son elementos que nos penn1tcn hablar de cambios en el régimen. No obstante. 

Ja decisión política del régi1nt.:n de continuar con el control absoluto de la apertu.-a y no 

iniciar en e~e rnomC;;"nto un proceso de transición .. las hacen punto de r~forencia para marcar 

el continuismos del rcgimcn. apes.ar de cstablecCr!>C una linea de antes y después de 1988. 

Antes de inici::ff d anali!>h c.lt.:I i;a!>o mc,icano. una advertencia. a diferencia del 

recuento detallado del proceso de conformación y cambio del rCgimcn surgido en 1964 en 

Brasil. en el caso de l\1Cxico no !>C reconstruira, en tCrminos hbtóricos, el procesos de 
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formación y cambio en el rCgimen de manera tan minuciosa ya que considero que vale más la 

pena Ocdicar los esfuerzos de este trabajo a dar una interprctacion de las l111cas generales del 

régimen surgido de la Revolución i\.1exicana. de su desarrollo. su forma de cambiar y de 

adaptarse. Es por ello que no nos detendremos. como lo hicimos en el ca~o brasileño. en el 

ami.lisis atento de los antecedentes y en dar al lector datos precisos sobre d desarrollo de la 

vida politica. 



l. Antecedentes. 
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··1.'1 hi..,.loria de las rel'o/11c..·1011t!s e.o,; para IU.> ... otro.\·, 
por e11c.:inu1 de todo, la historia de la irr11pc:ió11 \•jof..*11/ct 

de /a5 1'1U."iLIS t:ll e!/ J.:Oh1er110 di! .SU,\" propÍO.\" Úf!.\"/Íl/O.\' •• 

/.eón Tro/.\J..y. Hisloria dt.~ la Ret•o/11ció11 R.11.•oct. 

La historia del México Independiente pude dividirse a grandes rasgos en cuatro 

momentos: la Independencia; un periodo de gran inestabilidad política durante la primera 

mitad del siglo XIX; la Refornia~ el Porfiriaro. la Revolución y el I\1Cxico posrevolucionario. 

La historia anterior a Ja revolución fue la historia de Ja lucha entre dos proyectos politicos. 

económicos y sociales por cOO!>tituir una nación. Conscn:adorc:-. y liberales o.;e enfrentaron 

una y otra vt:z. en medio de intcn.tcncioncs cxtrnnjcras. crisis social y económica Finalmente 

el triunfo del grupo liberal en la Reforma. com:icn\! a :\fc,ico con la Constitucion de 1957, 

en una rcpUblica que pronto sera presa del autoritarismo. rompiéndose por la via de Jos 

hechos. los equilibrios de poderes. la p0~ibilidad de.• un juego dcmocriuico estable y el 

surgimiento de panidos pohticos fi .. u:rtes La larga dictadura de uno de los generales liberales 

termino de eliminar los vestigios de un régimen republicano 

No e~ el intcré!-. de este trahajo profündizar en las instituciones politicas de larga 

duración. simplemente señala remo':> que la "ida polltica me.xic:ma C!'>lÚ marc~1<la por el 

autoritarismo. la ausencia de mecanismos íorm::tlcs Uc decision. Ja ausencia de un sistema de 

partidos fuertes. la continua presencia de lideres, homhrc~ ti.u:rte'.'.> y caud1llo~ .. pc.~1·0 también. 

y esto es rasgo importante. en l\1éxico las masas populares han c:-.tado presentes en Jos 

momen1os definitorios. irrumpiendo violentamente a lo largo de la hiMoria 

Como antecedente al rcgimen de la Revoluc1on :\1e...,.ic.ana. haremos una revisión 

rilpida de las causas~ desarrollo y consecuencias del proceso rcvolucionariD iniciado en 19 1 O 



1.1 La Revolución y sus saldos. 

f\.texico de 1876 a J '> 11 vivió el regimcn personal mas largo de su historia Porfirio 

Díaz gobernó con el objetivo de edificar un Estado fuerte y centralizado. basado en el poder 

Ejecutivo. La estabilidad política y el crecimiento económico durante el portiriato tuvieron 

como costo el abandono de la Constitución liberal de 1957. del debate politico abierto y de 

Jos débiles panidos existentes hasta entonces. Diaz gobernó al país usando alternadamente la 

negociación y la represión. sometió a los otros dos poderes e hizo de: los gobernadores sus 

representantes en los estados con lo que logró la pacificación del pais. nüsma que pcrmitio. 

con Ja ayuda del capital cxtranjci-o. el desan-ollo económico. 

El rCgimen ~ubsistió gracias al prestigio personal y la particular forma de hacer 

política del oaxaqucño. caracterizada por su habilidad para eliminar opositores: pero a 

principios del siglo tas necesidades del bloque social dominante (clases medias ilustradas. 

agroproductores. industriales y sectores financieros) requerían que la estabilidad del régimen 

no estuviera basada en la figura de Diaz. 1 

Ante Ja inquietud generada en las elites y cla3cs medias a partir <le las declaraciones 

de Diaz sobre su no reelección en las próximas dccciones. Francisco J. 1\.fadcro. 

representante de la mediana burguesia. organizó en 1909 el Partido Nacional Anti

reeleccionista (PNAR). bajo el lema ··sufragio efectivo. No rc:clección"" ; se presentó como 

candidato a la presidencia Después de las elecciones y reelección del viejo dictador. ~1adero 

fue encarcelado. Tras fugarse de la cárcel hizo público el Plan de San Luis ( 5 de octub.-e) en 

el que declaraba nulas las elecciones. desconociendo al gobierno de Diaz y llamando a la 

insurrección para el 20 de noviembre 

Francisco l. t\-1adcro repre~entaba los intereses y los valores de las clases medias. 

mexicana~ reuniéndolas en tomo a su proyecto político t!O contra de la dictadura~ sus 
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banderas fueron: la democratización del régimen. la defensa de la Constitución y de la 

legalidad. y la reivindicación del principio de propiedad privada y. en particular. del pequeño 

propietario emprendedor. provisto de los medios suficientes para ejercer su espiritu de 

empresa. A5í. para el Plan de San Luis el verdadero problema del pais era la dictadura y no 

el sistema social que el portiriato defendia. 

Sin embargo. detriis del alzamiento maderista y su proyecto democratizador. se 

alzaron también las masas populares que cxigian el fin del regimcn de privilegio que tenia a 

la mayoria de la población. sumida en la pobreza Con el reclamo de tierra y lrabajo. las 

masas cobraban al régimen los at""ios de modernización autoritaria que los había sometido a la 

sobrecxplotación y habia convertido al país en url.conjumo de latifundios y cacicazgos. 

Con estos dos frentes sociales d•mdole la pelea,. la dictadura porfirista no soportó 

m3.s y cayó hecha pedazos Con la huida de Porfirio Diaz en l <J l l. se abrió una época de 

luchas interna entre diferentes grupos 

El breve gobierno de Madero fue derrocado por los grnpos porfiristas; señala 

Arnaldo Córdova que dos enseñanzas dejó el experimento dcmocr3.tico de\ gobierno 

maderista a los revolucionarios· que no era po~iblc construir un nuevo rCgimcn político si no 

se destruia de raiz el aparato administrativo y militar <le la dictadura y que para gobernar 

efectivamente (al pais) no habi.'.l mas que construir un gobierno fücrtc. ~ 

Tras el derrocamiento de !\.1adero. los diferentes grupos se agruparon en contra del 

enemigo común~ el golpista Gral Victoriano Huerta Las clases medias y los sectores 

moderados. antes maderistas. encontraron en Venustiano Carranza su nuevo dirigente. Por 

otra partt.•. los cjCrcitos campesinos se levantaron aún con mas fuerza: la División del Norte 

de Francisco Villa y el Ejercito Libertador del Sur comandado por Zapata. 

= Córdm;a_ Arnaldo. La 1deo.J.Qsí;ut~tu~~..filL.L? formm::!Q!Ld~~--°--.J:é.r..!!!~- Era. 
MCxico. 1973. p 22. 
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La permanencia de los ejércitos campesinos en la revolución, no tenía que ver 

funda:mentalmente con la caída del gobierno huertista. Los ejér-citos campesinos. con la 

fuerza de las armas. intentaban cambiar .-adicalmente la forma de posesión de la tierra. Su 

objetivo era terminar con la concentración de la propiedad de la tierra y con la explotacion 

de que eran objeto las masas populares ~·La Revolución mexicana se convinio entonces en 

una guerra campesina por la tierra.•··' 

La participación de los ejércitos campesinos en la Revolución es uno de los temas tal 

más apasionantes de la historia nacional. no ~ólo por el carácter simbolico. épico o 

cai-ismatico que la presencia de los poderosos ejercitas populares puedan tener. sino por las· 

consecuencias que en la hi~toria del país trajeron. Las reivindicaciones. la lucha y el 

programa. principalmente de los zapatistas. determinaron el carácter de la revolución . .¡ 

A la derrota del enemigo común. la falta de unidad en torno a un proyecto se hizo 

evidente y .. la Revolución'' se vio tal cual era: una lucha de diferentes grupos armados que 

defendían diferentes proyectos. 

Los ejércitos campesinos fueron el sector derrotado de la lucha interna entre las 

fracciones armadas, pero esto no significó la neutralización de las masas pop_ulares Algunos 

focos rebeldes continuaban y los efectos que acarreaba la liquidacjón de la guerra civil en el 

campo y las ciudades planteaban la necesidad de una política fuerte, pero abierta a las 

reivindicaciones sociales 

El grupo triunfante encabezado por Carranza y ObrCgón, representante de la clase 

media. fue quien decidió conformar un nuevo régimen por lo que la elaboración de una 

'G;1rrido. Luis Ja\'ier. Op.c11. p.:\~. 
1 Por l111ut.:1cioncs propias de esta in" csugación. es imposible dcdJc.::ar algunas páginas a la import.:1ntc 

panicipación de vilhst.:1s y .a1p:1t1stas. Sobre el zapat1smo y su importancia compartimos las '·isioncs de 
Adolfo G1ll~· ~olución intcrrumpi~ (De. El Caballito. Mé.xico. 1979). c:-.:pucstos en los capitulas 
dcdicaJcK al '.:.patismo. \.'illismo. la Con\.cncion de Aguscalientcs y l.a Comuna de Morelos. por otra pane 
es '--c;cncial el ~a c13s1co hbro de Womark sobre Emili.ano Zapat.:1. 
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nueva Constitución era necesaria: el congreso constituyente se instaló el 1 de diciembre y el 

S de febrero de 1917 f'ue aprobada 

La Constitución reflejó el caractcr de Ja Revolución. Con un estilo clásico liberal

burgues. aseguró el derecho y la conservación de la propiedad privada; el nuevo sustemo del 

régimen está marcado por artículos como el 3. el 27 y e( 123 que son producto de la 

presencia de las masas campesinas y obreras en el proceso revolucionario. :s Insistimos. el 

recuerdo y la amenaza de las masas populares armadas y en movin1icnto durante el proceso 

revolucionario de J 91 O. es un elemento esencial para comprender la contixmación del 

rCgimen político posrcvolucionario 

Por otra parte .. La experiencia practica de que eran poseedores dicto a los dirigentes 

refonnistas Ja necesidad de incJuir en la nueva Constitución. de alguna manera. las demandas 

de las masas, comprometiendo al estado a garantizar institucionalmente las reivindicaciones 

popuJares. Pero esto come.. ... es facil advenir. no podía ~'"º modificar la misma conccpcion 

carrancista del estado tUene. haciendo de este un cnre mucho ma~ poderosos y tcmibh:. Con 

el aniculo 27 y el 123 el estado se convertia en verdugo de rerratenicntcs y rector 

incontestable del desarrollo económico del país y arbitro inapelable de los derechos tanto de 

la clase obrera como de los capitalisrns.·"· 

Un poder enorme se le otorgo al Estado y el régimen que en la Constitución se 

delineaba estaría marcado por el fortalecimiento del poder ejecutivo. estableciendo ademas. 

Ja elección directa del presidente corno medio para prestigiarlo políticamente. todo esto. 

estableciendo que Mc..•xico st:ria un república representativa. dcrnocratica y federal Es 

paradigmático observar que la Constitución no hizo rncnción de los panidos politicos aún y 

cuando se reconoció. en el aniculo 34~ el derecho íundamcntaJ de Jos ciudadanos de 

••asociarse para trarar lo~ asunros polirico .... del pa1s .. 

~ A lr:t\C.~S del aniculo 27 el Estado se compromclia a la rcfonna agraria y el 12.l era el punto de :11i::uv.n 
entre el csudo ~ cJ n10,1mtcn10 obrero. El an1culo J contcnia la promc'kl de igualdad ~;il al reconocerse 
la obltgación del Esudo a 01org.::ir a iodos los mc~u:anos cduc.1c1on gra1u1La 

j'j Córdo\a. Arnaldo. <Jr ca. p 27 
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Carranza al final de su gobierno en l 920, intentó desganar a su sucesor. ante los cual 

el Gral. Obregón, el m3.ximo caudillo7
• encabezó la revuelta de Agua Prieta, después de 

presentar su candidatura a la presidencia . 

. El movimiento de Agua Prieta tiene gran importancia por varia~ razones, en primer 

lugar ha sido el Ultimo movimiento militar triunfante hasta la fecha. el grupo que se instauró 

en el pode¡-, c1 de los generales norteños -Obregón, Calles. De la Huerta- fue el primero que 

logro consolidarse y fue el que sentó las bases del régimen posrevolucionario~ y por vez 

primer~ s~ .legitimó el derrocamiento o el aniquilamiento del otro. en pos de su carácter 

contrarrevolucionario y en ta defensa de los logros de la revolución. 

Conclusiones. 

''La Revolución'", no fue en realidad m:is que una sucesión de revueltas populares. la 

primera contra el rCgimen de Porfirio Diaz.. en las que participaron bit.sicarnente dos grupos: 

los ejé:rcitos populares que luchaban por una redistribución de la propiedad de la tierra y los 

sectores medios y .. modernosn. en tanto promotores de la modernización económica del 

pais: la creciente burguesía industrial y financiera Los representante de los sectores n1edios 

fueron los que finalmente asumieron las riendas del proceso de construcción del pais 

Sin embargo ... la Revolución'" fue. con todo y su heterogeneidad. un periodo que 

determinó el futuro del país por las siguientes razones 

1. La participación de las masas populares a t ravcs de cjCrcitos campesinos en 

demanda de tierra. forzó ª'"que el grupo triunfante de la revolución considerara como un 

factor esencial para lograr la paz social. e1 cumplimiento de las demandas sociales. 

El caudillo rcvoluc1onario er.i tal en cuanto se debla a las masas y la rcvoluc16n se había comprometido 
institucionalmente. dC5dc 13 Constitución de 1917 con clla<>. a.si la 'oluntad del c:iudillo estaba limitada 
por ese compronuso. Y por otra parte el caudillo sabia del poder enorme de 1;1-. 111:ic;a populares por lo que 
su acci6n politica se cncamin.'lb:J. hacer!>.C de ese poder a tra'c~ Je la union con dla'> 
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2. La elaboración de una nueva Constitución es señal del nuevo pacto social que 

pone fin a la guerra~ en ella loS diferentes grupos ceden y acuerdan .. 

3 En la nueva Constitución se dieron las ba-.es para la ce'.!nstrucción del nuevo 

régimen: el presidencialismo. el papel del Estado como arbitro de los conflictos sociales y 

garante de los triunfos de la revolución y la propiedad privada 

4. Después de la revolución. el grupo triunfi.1dor se levantó como el representante de 

la nación y los sectores no revolucionarios fueron excluidos del juego político. 

5. El nuevo ejercito mexicano. ya no cm el cjC1cito de la dictadura. ~ino el ejercito 

revolucionario que ahora serviria de garante del nuevo régimen 

La revolución mexicana y el rCgimcn surgido de ella. para concluir, es producto de la 

confluencia de las masas populares luchando por i-eivindicaciones sociales y poi- el grupo 

encabezado por los generales sonoi-enscs que. en su intento de destruii- al viejo regimen 

porfirista. se aliai-on a las masas populai-cs. Ante esta situación. el nuevo grupo gobci-nantc 

se vio obligado a entender que. frente el papel central de las masas populai-cs en el proceso. 

era imposible un mínimo de gobcrnabili<lad sin que se adoptaran y satisfaciernn. por lo 

menos inicialmente. sus demandas. 14 

• C6rdova. n p:irtir de esui argumentación concluye que '"La eficiencia que mostraron al ligarse a csta5 
última ... manipulando sus de1m1nda,. y organi7..ándolas baJO su dirección p::1ra tomar el poder y para 
conservarlo. nos ha decidido a calificar la Revolución Mexicana co1no una r.•n.>lucum popult ... ra y al 
régimen polilico surgido de esta como un rtlJ{11nen popubstn.- Cordo ... a. Amaldo. Op cu. p.33 
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11. La conformación del RéJ?;imen. 

El periodo posrcvolucionario. en el cual no~ .concentraremos en los siguientes 

apartados ha sido subdividido bajo diversos criterios por diferentes autores .. 9 La 

periodización que se ha elaborado como guia para esta investigación. consta de seis 

periodos: a) un primer momento que abarca del proceso de centralización de fuerzas 

politicas en el PNR al rnaximato ( l 9:?9-193 5 ), b) c1 cardenismo y la creación del PRI\-1. en 

1936. donde se institucionaliza la participación de las masas en el partido ( 1936-1942)~ c) el 

periodo de la unidad nacional y la creación del J>Rl ( 1942-1946). d) un gran periodo de 

estabilidad politic~ que va de 1946 a 1968. marcado además por un importante crecimiento 

económico. e) de 1968 a 1976 un periodo de crisis social y política~ t) 1977 a 1988 un 

periodo de distcn~ión y liberalización. g) de 1988 a la fecha marcado por un periodo de 

apenura gradual. Los primeros cinco momentos son tema de esta investigación. las tOnnas 

que ha tomado el proceso de apcnura del regimcn autoritario mexicano dcsput!s de 1988, 

serim tratadas ritpidamcntc en el ultimo capitulo. junto con las conclusiones generales de la 

investigación. 

En esta primera parte nos concentrarcmo:c. en ~1 anáfo>is del proceso de consolidación 

y el desarrollo del re gimen de la revolución~ por 1 o que ~ólo atenderemos a los primero 

cuatro incisos de In subdivisión general. En ellos se intentará idc:ntilicar los actores centralc~~ 

las reglas dd juego politico .. las formas de institucionalización y legitimación del rCgimcn. 

" ?;ira esta trabajo. fundantcnt.;1.lmcntc se rcvts:nun con respecto a la pcr1od1.1:ac1on los siguientes tcstos: 
Goru.álc-,. Casancn-:s. Pablo. /.a .<iUC'-'"'º" presidencial en 19/SJ. El Estado "'' los ro.ni.dos rolitico,; en 
J\.1é.,.ico. ERA. J\.fCxico. 198:". p42. \Voldcntbcrg.. Joo;é. J::staclu y partido. tma pen<Jdt=nc1ún ~ 
M_~µ~_dc~12.l~s!."4 abril- junio. l 9•)J ~hard.. faquclinc. ¡.;¡fin ,,.,, ... 1 ... 1cmu d·· rarltdo hegemántco 
R.~J.fil.<J. Mc .... ~c Socio logia abril- Junio. 1993. pag. 100 
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2.1. Obregón. Calles y el PNR. 

El gobierno del Gral. Álvaro Obregón ( 1920-1924) y el del Gral. Plutarco Elias 

C~lles ( 1924-1928) estuvieron marcados por el rcacomodo de las fuerzas sociales y los 

intentos de pane de los caudillos de unificar a los revolucionarios. ya que resultaba claro que 

el principal impedimento parn la consolidación del nuevo régimen era la falta de unidad en el 

grupo gobernante. El grupo mas poderoso continuaba siendo el cjCrcito y los partidos. que 

existía~ ademas de fbnnarsc en torno a un caudillo y no gozar de organización. mantenían 

la tentación del uso de las armas Con la derrota del movimiento campesino revolucionario. 

Ja vida politica degeneró en una lucha entre caudillos por el poder y. parccia dificil que los 

jefes militares dieran su const=nso a alguna organización y a su programa. 

Sin embargo. a pesar de la desunión de la clase política y militar. la mayor parte de 

los politicos y de las fuerzas organi;radas. ~e r-eclamaban parte dc""la Rcvolciónu y a 

excepción de una minoría. nadie aceptaba ya ser- un con ser.. ador 1
" 

La lucha entre los caudillos pcrmitil'l que la politica de la adhesión a la personalidad 

fuera poco a poco super.acta por la alianza entre los grupos que con intereses particulares y 

diferentes compartian et intt=rCs de fortalecer las nuevas instituciones y convertir la adhesión 

de las masas al caudillo en adhesión a 1<1'> nueva~ in!'>titucioncs ' 1 

Pero la construcción del estado no pa!'>o por el fOrtalecimicnto de las instituciones 

democrática La constrncción de un sistema de poderes diferenciado y de un sistema de 

partidos quedó pendiente ya que. por una parte. las masa populares se identificaron a Jo 

largo de la revolución con los caudillos no con instituciones. mientras que por otra parte. los 

partidos surgidos de la revolución tenían una diversidad de tendencias ideológicas que no se 

basaban en un programa y fündamcntalmentc dependian de los caudillos por lo que ~ólo eran 

1
" Gamdo. Luis Javier. Op c11 pA'." 

11 Córdo"\"3. Arn¡1ldo Op.nt. p 29 
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instrumentos de la elite politica militar~ salvo excepciones como el Partido Comunista 

Me.xicano (PCM). 

Al igual que en el porfirismo. Ca11es y Obregón consideraban que el presidente debía 

ser el árbitro de los conflictos sociales y mediador entre las masa populares las clases 

poseedoras. además de que Obrcgon y Calles gobernaron como caudillos. es decir 

apoyándose en una basta red de relacicnes personales. 

Bajo la lógica del control personal sobre las masas y las organizaciones. a fines de la 

dCcada de los veinte la ma;or parte de los partidos y los sindicatos se vincularon poco a 

poco al aparato estatal y su función fue canalizar las demandas obreras y campcsinas 12
• a 

través de las vias marcadas por el poder 

Para las elecciones de 1928. Obregón plantea nuevamente su candidatura a la 

presidencia. la constitución se reformó y no solo se legalizó la reelección, sino que se 

extendió a seis años el periodo de gobierno. 

En las elecciones del l de julio de 1928, Obregón tuvo según cifras oficiales el 1 OOo/o 

de los votos. Siendo ya presidente electo. el má.ximo caudillo f"ue asesinado. A panir de este 

decisivo acontecimiento se abrió una etapa de profunda y prolongada crisis del estado 

mexicano que no habría de resolverse sino hasta 1935,, que marcarla la ~operación definitiva 

del caudillismo y del poder pcrsonnl como fom1a de liderazgo político '~ Este periodo es 

conocido como el maximato. 

A la muerte del caudillo. Calles encabezó la institucionalización del régimen. que 

pasaba primeramente por la unificación de la familia revolucionaria en un solo partido: asi 

nació el Partido /'lt"acuJ11a/ n~"'~luc:1onario (PNR) 

i: Los obreros fueron controlados a tra\·és de la CROM~ las Organi;_acioncs campcsiru:i~ mantrn.;cron cierto 
grado de independencia 

11 CórdO\"OJ. Arnaldo Ln n:\"oluci6n en crisis La avcntym del m;psjm;i\o. Cal y Arena. México, l 995. p.23. 
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El objetivo del PNR era convertirse en el único espacio en donde las pugnas y las 

negociaciones entre los revolucionarios se desarrollaran, estableciendo a su interior. reglas 

que permitieran la toma de decisiones de mancrn pacifica. asi como establecer mecanismos 

claros y aceptados de sucesión y designación de candidaturas. todo esto aspirando a 

consolidar el nuevo régimen 

La tarea que debía desarrollar el nuevo hombre fuerte del pais no era nada sencilla. 

como lo habían demostrado los fracasados intentos de unificación de los revolucionarios 

Así. a pesar de que las fuerzas revolucionarias aceptaron que Calles asumiera las riendas de 

la vida politica. tomando la dirección del PNR. en su intento de ccntraliz.ar el poder en el 

nuevo panido. se enfrentó a la resistencia de los grupos locales y regionales de caciques Por 

otra parte la participación de las masas estuvo siempre subordinada y mediatizada a través 

de los caudillos y caciques locales. por Jo cuat al poco tiempo de su fundación se apartaron 

del partido. uLa alianza que se selló en Qucrétaro en 1929 no comprendía a las fuerzas 

mayoritarias del pab. p1.•ro pudo ~in embargo presentarse como tal debido a la habilidad de 

Jos líderes callistas para aniquilar a los movimientos opositores .. 1"' 

La conformación del PNR no irnplicaba directamente la conformación de un partido 

de estado. sin embargo al considerarse como la lmica y legitima organización de los 

revolucionarios. las demás organizaciones políticas de izquierda o de derecha pasaban 

mediante este esquema a ingresar din:ctamcnte a las tilas de Jos contrarrevolucionarios y 

como tales dcbian ser perseguidos. 

Los aspectos internos del partido carcc1an de mecanismos y practicas dcmocr<iticas y 

los órganos directivos fueron ocupados por callistas y ubrcgonistas. 

El partido tenia una doble estructura: una directa.. que se basaba en la territoñalidad. 

comitt!s municipales. estatales. ejecutivo nacional y directivo nacional; y por otra pane la 

••Garrido. Luis Javier. Op.ctt. p.100 



indirecta. es decir. los partidos estatales. municipales o locales que lo íonnaron. por lo que 

el CEN se convertia en mediador de ambas estructuras 15 

El PNR adquirió un car<ictcr carism<itico al auto-erigirse en el heredero de ••Ja 

Revolución'' y al asumirse como la encarnación de las aspiraciones de las mayorías As1 

adoptó como propios los colores nacionales 

Por otra parte. Ja base ideológica y el programa del nuc.•vo partido. n:cupt..•raba el 

pasado de las fuerzas liberales. nacionalistas y revolucionarias. por lo gue se distingu1a de los 

reaccionarios. conservadores y antinacionaks ~1icntras que se aseguraba que el PNR era el 

único capaz de prometer un futuro en el cual st.• consolidara el poder de los n-"" olucionarios y 

las conquista~ de la Rc ... olución finamente se cumplieran. Sin embargo. el panido di.! los 

caudillos revolucionarios dejó de lado las demandas de tierra. justicia y libertad que habian 

llevado a participar en el proceso revolucionario a las masas populares y d programa del 

partido se apoyó en la visión mas n:fom1ista o c:on~cn:adora de las demandas revolucionarias 

a fin de que se sumaran los grupot- oligarquicos 

A pesar de la imponancia que tcndra a lo largo de la historia de J\Jéxic:o la formación 

del .. partido de la revolución ... el surgimiento dd PNR no cau~o gran inquietud en la política 

nacional. ya que los partidos a Jo largo de la historia y sobre todo en los últimos anos. eran 

organiL.aciones que apan:cian y desaparecían con cada clcccion prc~1.dcncial. por lo cual el 

surgimiento de una nuevo partido no sorprendió gran cosa 

Plutarco Elia'i Calles al asumir la dirección política del país a través de la presidencia 

del PN~ acumuló un poder enorme qUt.." restó importancia a la figura presidencial. Durante 

esta época conocida como el maximato. asumieron el ejecutivo Pascual Ortiz Rubio. Emilio 

Portes Gil y Abclardo Rodríguez La presencia de Calles como '"el jefe máximo de la 

revolución·· creo la ':-ituacion de doble poder cjccuth. o: d presidente y d jdi! del partido 

1
'" Jhu/i•1,, p Joo 
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Esto provocó frecuentes enfrentamientos entre el ejecutivo y los legisladores. ya que estos 

últimos estaban sujetos a las ordenes del partido. aislando politicamente al presidente. 

Pero a pesar de su poder. a lo largo de los seis ai\os de ·~maximato··~ el PNR no logró 

constituirse como un panido popular y se convinió en instrumento de poder del Calles. uEI 

panido continuarla siendo. como en un principio. una ••institución'' estatal al servicio de la 

burocracia politica"16 Las organizaciones campesinas y obreras de la época y los panidos de 

masas que ex.istian fueron Jos mecanismos de expresión de las demandas populares. El PNR 

a los ojos de las organizaciones obreras y campesinas era un instrumento electoral del grupo 

callista. 

Conclusiones. 

A lo largo de los años veinte, las fuerzas políticas y grupos de poder que habian 

subsistido al largo proceso revolucionario se reagrupaban. Varios intentos se hicieron 

durante estos ai\os para agrupar en una sola organización a Jos diferentes caudillos. que a lo 

largo del pais controlaban grupos armados y que significaban un riesgo latente para la 

consolidación de un rCgimen político. por Ja tentación constante al uso de las armas para la 

solución de conflictos de poder 

La muerte del caudillo y Ja ~reaciUn del PNR... si bien no significaron el paso de los 

hombres a las instituciones. como lo señaló Calles en su último discurso como presidente. si 

logró que las relaciones politicas en MCxico encontraran un espacio reconocido por todos 

para la solución de conflictos. Asi se inició en 1929 un proceso de institucionalización del 

régimen. Esta politica cobraba ~olidcz y permanencia venciendo a las pugnas armadas. 

16 /hiú1•m. p.102. 



J.J6 

No obstante. la creación de un espació comün para Jos diferentes grupos de poder 

requeria aún de la presencia de un arbitro inapelable ... El jefe máximo' 9 durante seis años 

consolidó al partido introduciendo en el a las elites politicas y an11adas del pa1s 

Pero el callismo dejó dos asignaturas pendientes: Ja con!>olidacion del PN R como el 

centro legitimo de Ja vida politica y Ja imposibilidad de controlar aJ creciente movimiento de 

masas en demanda de las promesas de Ja revolución. 

2.2. El Cardenismo y el PRM. 

Bajo la ..:.xpcctariva callista de continuar controlando la presidencia y el partido. 

Lázaro CárdC"nas. en 1934. llega a la presidencia. En su mensaje de toma de posesión el 

general michoacano anunciaba. Jos que serian sus objetivos de..~ gobierno: construir y 

consolidar el Estado mexicano y responder a las demandas de los sectores populares, Jos 

campesinos. los obreros y los indios. 

La construcción del Estado y el f'onalecimiento de las instituciones requería terminar 

con el caudillismo y por tanto con el poder metaconstitucional de CaJles Pero Ja 

consolidación dc:J c!'>tado pasaba tambicin por la atención inmediata a las demandas de las 

masas que habían hecho la revolución. tanto por el riesgo de una nueva explosión social. 

como para lograr cJ objetivo de hacer de i'\.fCxico un país moderno y en desarrollo. 

Lázaro Cárdenas en su promesa de entregar·· a los campesinos el mau!'>er con el que 

hicieron la Revolución. para que Ja defiendan. para que defiendan el ejido y la cscuela .. 17 

señalaba cual era el camino que habría de tomar su gobierno. Una apuesta total a Jos 

sectores populares que serian Jos que trasfonnarinn al pais ) lograrían regresar al presidente 

de Ja Repüblica el control de la vida política 

1 - -01~--ur~o en el ~11do Tri.:~ Palo,. .. cuacJo por So~. Raquel. L..~.....c..~ullf>.5-_Qcl car<J~.51!1Q Plaza~ 
Valdés-UNAM. 1\-fé."co. l '>W•. p 29. 
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La lucha entre Calles y Cárdenas por el contr-ol político del país desembocó en la 

expulsión del país del jefe mitximo. ix A partir del enfrentamiento entre Calles y Cárdenas el 

partido se convirtió. por primera vez. en un apoyo directo a la presidencia de Ja republica. 

pasando a ser una institucion estatal bajo el control del ejecutivo. 

El proyecto cardenista basado en el apoyo de las masas campesinas y obreras al líder, 

contemplaba el desarrollo de una burguesia nacional; asi como la aplicación de una serie de 

reformas estructurales Cárdenas asumió plenamente el cargo de presidente y de jefe del 

partido. lo que le otorgó urt poder enorme para aplicar su progrnma ·•El presidente de la 

RepUblica comcnLó a ~cr en \. t.:z <lcl Partido el eje de la vida política del pais" 1
<) 

Durante el cardeni!>mO la inclusión de la~ masas al partido pernlitió que t!stc tuviera 

mas de tre~ millones de afiliados. mientras que los partidos de masas que se conocian (PCM 

y el PLf\.1) contuban con meno"> de 50 mil militantes 

Es central. para cornprcndcr la incorporación de las masas al partido. el 

cumplimiento la demanda basica de las masas campesinas: la tierra C3.rdenas cambió 

radicalmente Ja propiedad de la tierra en este país. expropio casi 18 millones de hcctá.rcas a 

los latifundistas. (la zona algodonera en Ja Laguna. las plantaciones de hencquCn . el Valle 

del Yaqui). En l 930. las propiedades ejidalcs constituian apenas el 13 por ciento de las 

tierras culrivablcs de !\.-lcxico. para 1 LJ40 Cstc porcentaje ascendió a --17 por ciento. 

lograndosc que ca~i Ja mitad <le la poblacion rural tuviera acceso a tierras cjidaJcs~º En 1940 

Ja dualidad del agro mexicano quedo establecida: Jos cjidatarios tenían al rededor de 7 

millones de hcctareas cultivadas. y los propietarios privados 6 8. 

••El 1 J de m<.i .. o Je l'JJ.5. Cullt.-s .:nuco en una cntre,1s:t.a el ru<l1..:ali'imo dd rn1c,·n g.ohit.-mo. por 1<1 que a cardcna'i no le 
qn .... -.Jó ma<; np.::1011 que dc...-.:1d1r t.'Tllrc dc ...... 1fl,;Jrc..:cr a Callt.'"!1 ' "º j.:'n1ri1 de la ~ .... -nn politu;a o rc ... rpm1r.;c u pcrd1,...,- "u 
t11Jcpc11J<...•1wm 1 1 (lt.'"t1cn1l n¡itn por la prum.:rn. p.1ra ello ..:1>r1to <:lln el upo\o d.: 1,. .. nr~ .. 111,.1 .. mnc.., ct.11npc,,1nm.. Je 
Cnrrule Nm.'.1onal Je 1 )cf1,..-r1...a proi....-1 • .ru1 d..: apt>"\o .11 J!Oh1<...'TI1<' d1n(o!1d.J por Lumt>ardu. ~ O.:<>ll el ªPº'º c'p!Jcuu Je lut 
grupo de (o!'-"Tit.-n•I.:,. l·.I Jm 1 R. Callc'i ...._.¡m de la ..:nk.L1J. 1nh:ntn rc~n: ...... r 1,..'TI ..,....•phcmhrc pcrtl en eslil oca .. 1nn fue 
acusado de: pn:purar un rehchon l;unu-a d ~ut>a.:mo f-.n ubnl Jr.: 19Jú. (.'alk:'> fue c.,pul-..;:u.Ju del p¿tl,.. Ver M~ .... -r. 
Loren7.o. El pnmo•r 1rumo ~lt!I c-um111a en J h<iluna (icrurr;i~é~1~. Colf\.k-.... /\tc-......._o, l •J•JO 

19 Garrido. Luis Ja\·icr Op.c:il. p 2] 1. 

~" MC)·cr. Lorcrvo Op.c1l. p. 1241. 
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Por otra parte. la incorporación de los lideres obreros al aparato panidario cambió 

totalmente la relación del régimen con el movimiento obrero. Las organizaciones y los 

sindicatos quedaron controlados por el gobierno perdiendo asi su independencia. La alianza 

de Cárdenas con Vicente Lombardo Toledano. mii.ximo Iider obrero de éste periodo. y la 

política conciliatoria del PCl\-1, así como una política en favor de las condiciones de trabajo 

de Jos obreros. establecieron uno de los pactos má.s sólidos y básicos del régimen mexicano· 

el control de los sindicatos a través del panido oficial. 

Así, para las elecciones legislativas de 1936. Cárdenas planteó un acuerdo con un 

gran número de organizaciones sociales y políticas para participar electoralmente como un 

Frente popular que salió triunfante. desplazando del legislativo a Jo~ grupos politicos 

adversos a las reformas de base que el presidente planeaba introducir. 

La expropiación petrolera de 1938, füc un momento culminante en la política de 

masas de Cárdenas: la unidad nacional popular en pos de la defensa de los intereses de la 

nación. Con la fücrza y la legitimidad en el punto m:i.ximo el presidente transformó al viejo 

PNR en una organización de masas que institucionalizó la base ~ocial de apoyo al régimen 

compuesta basicamcntc por los campesinos. los ob1cros y el ejército. Nacía el Partido dt! la 

Re\'f.>l11ciú11 ¡\fc.•.l.·1ca11a (PRl\.fJ 

La conformacion del PR.J.'1 sólo fue posible a partir del pacto que estableció el 

presidente de la República con el movimiento obrero y campesino. a través de la 

introducción de la refonna agraria y de una nueva política obrero-patronal 

La reorganización de los obreros. campesinos_ empicados püblicos. grupos de las 

capas medias de la població; y militares al interior del partido, derivó en la conformación de 

cuatro sectores al interior del PR!v1· el sector campesino controlado por la Confederación 

Nacional Campc~ina (C:--.:C>. el ~cctor obrero concentrado en la Confederación de 

Trabajadores l\.1cxicanos <CT!\.1). el sector popular y el militar. El PR..'\1 se levantó como el 

legitimo rcprcsenlantc de la nadón y dispuso por consiguiente de un fonnidable apoyo 
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popular. La Teorganización del Partido Je pennitió instituir oficialmente el compromiso con 

las masas populares y hacer de él uno de los f"undamentos del Estado mexicano 

posTevolucionario 

La estructura del PRM carecía de espacios para Ja panicipación dcmocnitica de las 

masas~ por otra parte Ja doble estructura sobre la cual se organizó aJ nuevo partido reafirmó 

el carácter autoritario y vertical de la institución: por un lado. la estructura uindirccta" 

basada en los cuatro sectores. estableció relaciones con Jos dirigentes basadas muchas veces 

en la corrupción. La estructura tradicional o ··directa•· del Partido: los comités municipales, 

estatales. el comité ejecutivo y Ja asamblea nacional continuó marcada por prácticas 

casiquiles y po la corn.Jpción. En ambas estructuras la manipulación de las masas era cosa 

comlln. 

A partir de J 938 con el PRJ\.I. el rcgimcn mexicano se con~olida como un régimen de 

partido hegemónico: las organizaciones de derecha que surgieron en repuesta al cardenismo 

desaparecieron rápidamente y tenían muy poca ti.ierza. a i:-..:ccpción de la Uniun Nncional 

Sinarquista y el Partido Acción Nacional Dd otro lado del espectro politico. a la izquierda 

el PCM había decidido apoyar al PR:\1 El frente de opo~ición al cardcnismo mas poderoso 

el PRUN de AJmazán~ apareció y desaparcci1.) en J 'MO durante el proceso electoral 

Al fin del sexenio cardenista estan ~t..·ntadas la~ bases del c~tado. el regimcn y el 

partido. Los aliados y enemigos del rCgimcn se preparaban para el cambio de gobierno: d 

geneTal debia decidir entre Ja continuidad y evolución de su proyecto o la conservación de Ja 

seguridad nacional.:? 1 El orden internacional que había permitido a un país como l\1éxico 

desarrollar rcfonnas sociales. una política exterior independiente y Ja expropiación petrolera 

había cambiado Cárdenas optó por la conservación. nombró como su .sucesor a J\.1anucl 

Ávila Camacho 

~I carden.as debía dcc1d1r entre tres po<,lblcs candJd.:HO'i" Á\"1la Camacho. Ahn;v;.in Y .. \hig..ica Lo .. do .. 
primeros rcprc~n1;.ib.;.in corncntcs de op1n1ón contranas al c;:.irden1!>n10. aunque Ja de Avila Ca111acho era 
un.a pos1c1ón mucho mjs modi..:rad:i que la de Ahrnv.:in. f\..fúgica por el comr;ino cr...1 d c<1nd1dato 1Jcal par;i 
Jri conttnuidad de J;.is reformas cardcn1st:1s 
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Conclusiones. 

El cardenismo es un rasgo esencial en la construcción del régimen posrevolucionario. 

en él se consolidaron las dos instituciones que soportan el régimen: la presidencia fuerte y el 

partido oficial en el cual se acogian la ·gran mayoria de las masas obreras y campesinas. La 

incorporación de sectores sociales al partido oficial dieron al régimen mexicano 

caractcristicas propias del coorporativismo. Asi tambiCn al incorporar a los lideres y 

caciques. el PRl\.1 institucionalizaba el clientelisrno. como una forma de control al régimen. 

El sistema político. a partir de la creación del PRM se convenió en un sistema de 

partido hegemónico Sin embrago. es tambiCn en este periodo cuando surgió en MC.xico. 

como representante del un programa adverso al cardenismo. el Pani<lo Acción Nacional 

(PAN). Actor politico esencial del régimen. que se convirtió en la oposición testimonial por 

excelencia al régimen. 

El reparto de tierras. la educación socialista. la unificación de las centrales obreras y 

las confederaciones campesinas? la expropiación petrolera. la integración de las masas al 

panido. hacen del cardenismo una etapa central en el desarrollo del país 

2 .. 3. La unidad nacional.. el desarrollo estabilizador y el PRI. 

Tras el apoyo de C'<irdcnas a la candidatura de Ávila Camacho y el respaldo de la 

CTM a su dccision. habia que hacer suma de fücrzas para competir contra la candidatura de 

Almazan y su panido d Pa.nido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN). quien 

había salido del PIUvt y contaba con el apoyo de un amplio sector del ejercito. de las clases 

medias y de los sectores conscrvadort:s del partido. 



·~· 
En las elecciones~ se le reconocie.-on al candidato oficial 2.25 milk'!nes de votos y 

sólo 128 mil a Almazán lo que desató la violencia entre el gobierno y los almazanistas 

quienes aseguraban que la victoria oficial se debia al fraude electoral Almazán salió del país 

prometiendo volver: los rumores sobre la inminente revuelta no se hicieron realidad nunca. 

ya que el Jíder opositor no volvió de Cuba 

Asi. en diciembre de 1940 llega al poder el grupo avilacarnachista. Unicameme con la 

lt:gitimidad que da el ser nombrado heredero de .. la Revolución'" a aplicar un proyecto que 

ponia fin a la etapa de refonnas sociales del régimen posrevolucionario. 

Con el inicio del sexenio de J\tanucl Avila Camacho ~e pone fin al largo camino de 

búsqueda de la consolidación del rCgimen político. abriCndosc una etapa que estarla 

caracterizada por una notable estabilidad politica y por un ritmo veloz de crecimiento 

económico. La diversificación económica y la modernización convertirían a la sociedad 

•mexicana tradicional en muy poco~ años en otra. mientra~ que las institucione:s políticas se 

mantendrian sin cambio 

El nuevo gobierno dejó de lado las reformas ~ocialcs y sus esfüerzos se dirigieron a 

apoyar a la burguesia nacional el objetivo era invertir nuevamente el proceso de 

modernización. dejando de apoyar a Jos sectores populares Este giro en Ja política. fue 

posible gracias a la idea de la '"unidad nacional ... que proponía Ja colaboración de las clases 

sociales como una necesidad del país ante el contexto internacional de guerra. La 

despolitización de las masas se con\,;rtió en algo necesario. su participación en el partido se 

limitó todavía mits y el PR.l\t se convirtió en el partido de la burocracia politica y sindical 

Con este objetivo. cambios importantes se introdujeron en el partido~ el sector 

popular22 bajo el auspicio estatal se fonalcció para hacer contrapeso a la fuerza de la CNC y 

~ El sector popular estal:xl compuesto por la Confederación Nacional de Organi.l'.acioncs Populares <CNOPJ y 
la FcdcrJc1ón de Sindicatos de Trabajadorc«. al ScrY1c10 del Ec;t.1do <FESTE) 
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la CTl\1. mientras que por decisión p¡-esidencial. el sector militar desapareció.:.i_ La decisión 

de separar al ejercito de la vida partidaria tenia que ver con la seguridad de que el n:gimen 

ya no estaba en peligro por una nueva revuelta militar, por Jo que la disciplina que el partido 

habia pretendido imponer al ejercito incorporilndolo a su estructura era ya innecesaria. A 

partir de entonces. el poder político del ejercitó disminuyó en f"avor del partido y el 

presidente 

La pan1cipacion popular en el PR!\.1 se debilitó a lo largo del sexenio ya que éste se 

convirtió durante el gobierno de Avila Camacho en el pilar de Ja colaboración de clases. por 

Jo que era necesario un cambio en las tesis. programa. formas de organización y 

composiciun. 

La sucesion de 1946 demostró que el régimen estaba institucionalizado. Por una 

parte el f'uturo presidente. por primera vez desde la revolución. era un civil. lo que 

reafimmba la salida del ejercito de Ja escena política 

En 1946 el Secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla lanzó su candidatura 

a la presidencia. sin embargo el PRJ\.1 no lo apoyó a causa de su marcada inclinación 

estadounidense~" Ame ésto. Padilla fOrrnó su propio partido el Democratice Mexicano 

(PDI\1) y realizó campaña poiitica con el apoyo del PA.i'J. obteniendo el histórico 24.8% de 

los votos 

A pl!sar de Ja presencia de oposición. el candidato oficial !\tiguel .-\Jcman ganó nas 

elecciones y asumió Ja presidencia con el objeth. o de institucionalizar la revolución. Jo que 

incluía la cam.:1..•lación del proyecto de rcforn1a~ cardeni~tas. la modernización del pais y Ja 

conscn.·ación del régimen pÓlitico El nul!VO presidente formalizó los cambios hechos en el 

:•En ·k·cro..·h• <">tic1:d <.'TI l •J...i~ d prc«1d.:llle ··d'mlo 4ue !•1 pnrt1c1p..c1<m d1r..:ctu del eJt."TcJlu o.."'1"1 1., u.:1t\·1J.1J de los part1Joo;. 
·-pone L"ll p..:h¡:n• la nc..,;:csann <.:t•he<>mn e.Je (o, 1nil1!:1n ...... -- por lo tlmto ello" dchim1 po..-mUUlcccr a1cno<> u !u pohlic:n A 
lu-. 1111...-111hro" del c1cu.110-..: !.:"' pcTTTllllO -.c~u1r pan1c1pando L"TI )u., nc11\;dmJC":"< del p11n1do a tra\es .Jd :...-ciar popular 
' de rmuu:r" 111dl\ 1d1ml 

., Re'.\ na. Jos.: Lu1:;. I "·' ,_.¡..,c1<'ne., c11 ~·! .\/,·.~:1cu 1n,111ue1unu!t:<Jdo. /Y..16-/')7() ...-n p 104. 



partido y en el proyecto del país. En enero de 1 946 el PRM se convirtió en el /'aniclo 

Rel•o/ucionario /11stit11cio11a/ (PRl). El nuevo panido se caracteriza por centralizar aun más 

en el CEN las decisiones políticas y las designaciones a las candidaturas de elección popular 

y por disminuir Jos espacios de panicipación directa. Por otra pane a Jos sectores se les 

pennitió haulonomia en las esf"eras económica y social de su competenciaº a cambio de que 

el CEN decidiera y controlará codo lo rcforcnte al procc!>O electoral. Así se creaba una 

politica de alianzas entre la elites política y sindical 

La institucionalidad del partido se logro mediante Ja disciplina politica y la 

neutnilización de Ja oposición o la disidencia oficial. principalmente la corriente politica que 

se abanderaba cardenista. 

Por otra parte~ durante el sexenio alcmanista el pais acclcrn su proceso de 

modernización~ el proyecto económico tenia como objetivo aprovechar las condiciones de Ja 

posguerra mediante la estrategia de sustiwción de importaciones que impulsaba el Estado. 

La modernización dio impulso a la urbanización del país y al crecimiento de las clases 

medias; sin embrago. el campo. empobreciéndose. era el sustento de la industrialización. 

La corrupción y el modelo ~conómico dc~Jcgitimaron al PRJ. Por una parte. Jos 

costos sociales que significaron una n1odernización au1ori1aria y el abandonó de la polltica 

social. y posr otra. la presencia a gran escala durante el scxcni1 . .l alcmanisla de un íenomcno 

·social que no ha hecho más que dcslcgitirnar al regimcll y a la pol11ica la corrupcion al 

interior del gobierno 

Era claro a estas alturas que las prioridades del proyecto económico y político del 

gobierno y del partido. no se centraban ma~ en la distribución del ingreso. ni en el apoyo a 

los sectores populares: por lo que algunos miembros de la clase política identific<1dos con el 

ideario cardenista decidieron presentarse como una allcrnativa El Gral ;\.1igucl Hcnriqucz 



Guzrná.n intento que su partido. el PRl apoyara su candidatura~ sin embargo la decisión 

presidencial favoreció a Adolfo Ruiz Cortines. ~!I 

La sucesión de 1952 fue la Ultima. hasta 1988. en la que se presentó un contlicto y 

una división de la familia revolucionaria. La confrontación de 1952 se resuelve nuevamente 

dentro del sistema .. es decir a travt!s de la lucha electoral. 

El movimiento henriquista respondia al descontento generalizado de los sectores 

populares y sectores empresariales medios que durante el proceso modernizador habtan 

perdido gran parte de su poder adquisitivo. Ya que la politica económica fa,orccia al gran 

empresariado y al capital Sin embrago lo que politicamenh! identificaba al hcnriquismo era 

su reacción ante la perdida de vig~ncia del cardcnismo y el desplazamiento del ejercito 

dentro de la composición del poder.:!<> 

En las elecciones de 195:: el PAN presentó a su primer candidato a la presidencia, 

Efrain Gonzálcz Luna. y se convirtió a partir de entonces en la oposición funcional al 

rCgimen. participando en todos los procesos electorales a pesar de los aplastantes resultados 

priistas 

El PRI obtuvo c1 74.3°,ó~ l-lcnriqucz obtuvo el IS.So/o: el PAN logro el 7.8o/o y el 

Partido Popular de Lombardo Toledano consiguió solo el l .Qo/o 

Será durante el sexenio de AdolfO Ruiz Cortines. cuando la institucionalización del 

régimen llegue a ~u punto maximo La inflación que habia perseguido al país durante la 

década de los cuarenta dcsaparcc10 y el desarrollo era panc de la vida mexicana. Jo que 

generaba la c.xpectativa en la-poblacion de seguridad económica y de paz social. 

:• La Jc!.1gnac1on de Rml' Con1ncs se dchia .:l su fama de hombre honesto y austero. con lo que el régimen 
rc~ponU1a al n1ak<,,t;.1r que hab1a gcncr~1do la corrup.:ion :-- el dispendio del gobierno aJcman1sta 

:"Re:-- na. Josc Lu1.-. Or cit. p. ltlh 



Esta tranquilidad social y económica. se trasmitió a 1a política a través de la disciplina 

como valor esencial de1 sistema político mexicano~ la sucesión de 1958 sera muestra de ello: 

fue el primer traspaso de poder en el que ningún factor externo o ninguna presión púb1ica 

influyó en la decisión del prc~idente para designar a su sucesor. 

Antes de esta sucesión la. movilización politica dentro del sistema era permitida y 

eficaz. los precandidatos presidenciales intentaban movilizar todos los medios a su a1cance 

para influir en la decisión presidencial. 

La sucesión de 105 7-1958 es el momento en el cua1 la dis.ciplina de revela como la 

manera de obtener el favor del presidente. De manera pública ninguno de los posibles 

candidatos. qui! tambit!n por primera ocasión se ven reducidos a 1os que ocupan cargos en e1 

gabinete .. expresa su intención de ocupar la presidencia. Bajo la doctrina de la disciplina. 

todos esperaron el designio del presidente todos lo apoyaron como su candidato~ incluyendo 

en este .. todos ... el apoyo central de las Fuerzas Armadas. 

Era tal la certidumbre en los procesos de decisión política del rCgimen que los 

términos de tapado y di:c/lco se incorporaron al lenguaje po1itico y popular del país 

El elegido en ll1 succsiin de 1958 fur. el Secretario del Trabajo. Adolfo Lópcz l\1ateos 

ya que se le rcconocia el haber logrado "'tranquilidad obrera~\ lo~ trc-. sectores de1 partido 

apoyaron su candidatura. el PRI obtuvo el 90. 5°/o de los votos. El porcentaje restante fue 

para el candidato panista Luis H Álvarez. quien realizo una amplia campaña. 

El pais durante este periodo continua creciendo. el desarrollo estabilizador daba sus 

frutos y el nuevo presidente los aprovechó. 

E1 gobierno de López: Matees retomó algunas de las banderas revolucionarias. tal 

vez por la influencia que la revolución cubana ejercía en todo el co~tinente. Aunque en 

general estas fueron recuperadas solo en términos discursivos. 
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El nuevo presidente retomó el reparto agrario y nacionalizo a la industria eléctrica 

Se creó el Instituto de Seguridad Social aJ Servicio de Jos Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) y se apoyó el crecimiento del Instituto I\.1exicano del Seguro Social (ll\JSS) 

Implantó eJ libro de texto gratuito. Jo que alzó voces temerosas del firnrasma de la el.!ucacion 

socialista 

El gobierno de López 1'1ateos mostró. ya en el ámbito político. Jos dos rostros que d 

régimen tenia reservado!> para su disidencia: por un lado el control absoluto de Jos sectores 

populares a costa de Ja violencia. ejemplificado con la represión al movimiento ferrocarrilero 

en J 958. Y por otro, el consentimiento de las actividades de enemigos o sectores disidente 

que consideraba poco peligros. siempre dentro de las reglas del sistema. ejemplo. la creación 

de Ja Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) que se apartaba del sector oficial 

aunque no se oponia al !>istcma 

La conducta de LópeL .'\1atcos de retomar la retórica de Ja revolución y la!> medidas 

que adoptó provocaron la fuga de capitales~ Ja conducta del presiente respondia a la 

presencia de sectores de la sociedad más politizados y demandantes de panicipación. En 

estos mismos años surgiría también una nueva organización de izquierda el :'\1ovirnicnto de 

Liberación Nacional. inspirndo por la revolución cubana. que a pe~ar de ~u carácter 

subversivo fue tolerada 

La sucesion se desarrollo con toda calma~ el presidente designó a su secretario de 

Gobernación. Gustavo Diaz Ordáz como candidato por considerarlo un hombre firme que 

podria garantizar la estabilidad del sistema ante los retos y presiones que generaria una 

sociedad cada vez mas difcrénciada. 

La decisión presidencial fue ratificada por todos los ~cctores priistas: asi durante el 

proceso~ electoral obtuvieron el 88.flº,fi de Jos votos. mientra!> que el panista Juan Gonzá:Jez 

Torres obtuvo el 1 1 4~-ó. 
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Conclusiones. 

La decisión de Lázaro Cárdenas en favor de Ruiz Cortines. fue una apuesta por Ja 

total institu.:ionalización del régimen y por la estabilidad. El gobierno de la Unidad Nacional 

trasformó la reformas de base y la modernización de los sectorc~ populares en 

modernización para los sectores productores y en el fin del proyecto cardcnista de reformas 

sociales. El cambio en la estrategia de modernización del país~ derivó también en la 

reorganización del rCgimen político~ que en su último proceso de institucionalización 

adquirió las siguientes caractensticas· 

a) El partido continuara siendo el centro de la política nacional. teniendo como 

arbitro inapdablc de los conflictos al presidente de la república 

b) Se in!>titucionalizara de manera total. -como lo demuestra la desaparición a partir 

de 1952 de fracturas en la clase política- el derecho del presidente a señalar a su sucesor. 

c) El ejercito desaparecerá de la vida politica. cediendo ~u poder a la institución 

presidencial Las Fuerzas Armadas scran garante de los triunfos de la revolución. 

entendiendo por ello, ser garante del régimen surgido de ella. de su proyecto modernizador y 

de su partido 

d) Al fin del cardenismo. el régimen. a través del partido aplica una politica de 

desmovilización social. que se ba~a en. 1 el debilitamiento de lo~ sectores campesino y 

obrero • .::?. el fortalecimiento del sector con menos posibilidad de cohesión. el sector popular. 

3 La incorporación. al partido. del clicntdismo corno forma de control social 

e) La alianza básica del nuevo pacto que se rcllejará. en el PRJ. no será más entre el 

presidente y las masas populares a partir de la concesión de reformas sociales, como en el 

cardenismo, sino el acuerdo entre la clase política y los lideres sindicales o campesinos, que 

establece que estos Ultimo~ apoyen las decisiones gubernamentales y sirvan de agentes 

electorales del panido a cambio de tener plena autonomia 

politico 

sus espacios de control 

f) La di!.ciplina ~e con" irt10 en la cualidad rna!> alta de los políticos mc,icanos. 

disciplina que significaba, no contradecir la decisión prcsidcnciat no disentir de las lineas del 

partido, no discutir pUblicamcmc la política, re~ol...-cr al interior del partido los conflicto~ ~in 
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que estos salgan a Ja luz. La disciplina se convirtió en la basa de la cohesión de la clase 

política. 

g) El poder incuestionable del partido y del gobierno y la falta de contrapesos en d 

sistema politico. así como las forma de control cliemela1· y casiquil refüncionalizadas a Jo 

largo de la historia mexicana. provocaron un fenómeno social que a Jo largo de los sexenios 

priístas se convirtió en fuente de deslegitimación: la corrupción. 

Los cambios politices en el rCgimen de la revolución se reflejaron en el nuevo 

partido_ El Parlido R.evo/11c1011ario ltuti111<.:1011al (PRI) fue el instrumento que permitió. 

junto con la cstabilid:td social que brinda el desarrollo econOmico~ ta conformación de un 

régimen politice autoritario que incluía como mecanismos de legitimación la existencia de 

panidos políticos oposi(Ores y de elecciones, por una pane. y el otorgamiento de 

concesiones económicas o políticas a los diíerentes sectores que componian la sociedad 

mexicana 

El PRJ fue testigo y promotor del paso de una sociedad rural a una urbana. de un 

proceso de modernización que trasformó las estructuras tradicionales de Ja sociedad 

mexicana. y que hizo de ~1Cxico. por primera vez. un pais con un ~istcma pohtico estable 

que no estuviera basado en liderazgos personales sino en instituciones 



111. Los años del cambio. 

"(""omo un grun. enorme. ejJrcito en r1..~1rrcula, pero atin ILyos ele la clerrotu. 
el si.•.ten1a polílico 1nexica11u y .w1 pre.\1cle11ciuli.w110 a11tor11ario. 

han co11ce111rado a .'ill.'i lllL')ore.f;.- e/f!n1<!11tos el/ /u retaguardia. 
ptle.l· el si.werna retro,·ede peleando ... \"e re11r'1 en orde11 y /e111a111e111e. pero ,\·e retira. 

1->ues es c.:/aro t¡ue e/.fitturo .J'tt 110 /e pt:rtenece. 
(,ede terreno a 1111 posihle i11cit:r10 pon•e11ir clen1oc.:rt.itk-o, 

pero ntu)· pt~·o a poco, co11trolu11do los /tempos y /a.\· c..:011dic.·1011r.:s. 
L:.7 auturitarisrno .jf! reltra, en efecto, pero nadie sabe reu/menre huciu donde y có1110 

terminará. J-_;, la retirada, /u que /ktrL•Ce in1por1ar a nue.wro u11toritaris1110 
es entar la hata//afinal. Su vh.Jt!lll'O 111media10 es pro/011¡.:ar la 1narcha 

y n1a11te11er la cohesión ele/ co1lj111110, pues ele ello depende.• 
/a sab•aciún 111thnd11al de /o.\· jefes·· 

Lorenzo A4c..:n.•r. J.iht,!.!XJ.h••n10 q111or11ario. 

Presentación. 

1..19 

La revolución mexicana. ha sido considerada como una de las grandes revoluciones 

sociales de Ja historia. por otra pane el rCgimen que se logró consolidar y su enorme 

estabilidad que gozó a Jo largo de dos décadas han hecho del rcgimen priista un caso atipico 

en Ja realidad Jatinoamericana marcada por la inestabilidad politica. La especificidad del caso 

mexicano a nuestro parecer radica en el alto grado de institucionalización que logró y en la 

inclusión de todos Jos sectores sociales al régimen a panir de un instnimcnto infalible· el 

partido oficial 

Es por su íor·talcLa y c~tabilidad. el mexicano un régimen que cambia lema. 

controlada y pausadamente El si~tema politice en J\.1éxico ha demostrado a Jo largo de su 

historia. pero principalmente en el periodo de cambios. que es capaz de absorber y procesar 

de manera eíectiva las demandas y reclamos de Ja sociedad El proceso de cambio del 

rCgimen de Ja revo/ucion e~ tambicn anómalo si se compara con los \. eniginosos procesos de 

transición de Jos piases sudamericanos. tal vez a excepción de Brasil. 

En este trabajo hemos identificado como una clara señal de cambio en el 

funcionamiento tradicional del régimen la crisis política de J 968 que f'ue resulta a través del 

uso de Ja violencia Los años siguientes se caracterizaran por un discurso que considera que 
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la apertura política y de la democratización del régimen es necesaria: un lento proceso de 

liberalización se inicia. 

La reforma política de 1976 abrirá el camino de la apertura politica. mientra'!> qut! a 

consecuencia de la crisis económica se inicia el recorrido del camino de la cri~is. Las fonnas 

de legitimación del régimen estaban a prueba en los años ochenta Finalmente el rcgimen 

optó por controlar de manera absoluta ambos procesos. la fractura del regimen se dio seis 

años despues de la aplicación del nuevo proyecto: 1 qgg es el año en que:. por prim.era vez, el 

partido oficial estuvo a punto de perder el poder, hecho que cambió para siempre la historia 

politica de México. 

3.1. El 68 y el inicio de la crisis. 

Durante el sexenio de Diaz Ordáz ocurrió uno de los episodios que mas impactarían 

el desarrollo del sistema político: e\ movimiento estudiantil de 1968. 

El crecimiento del país durante estos ai\os se mantuvo. el rCgimen estaba totalmente 

institucionalizado~ sin embargo la sociedad deseaba expresarse. los canales de participación 

tradicionales no resultaban efectivos para cubrir las expectativas de la clase media. Con el 

movimiento rnCdico de 1964- 1965, por primera vez la clase media aparece en escena y es 

reprimida 

El sistema no permitió el menor rasgo democratizador ni dentro ni fuera del 

gobierno. Esta actitud autoritaria del régimen de Díaz Ordaz llegó al punto de retirar de su 

puesto a Carlos f\..1adrazo, presidente del PRl. a\.. pretender echar a andar un proyecto para su 

partido que diera mas participación a las bases a solo 1 O meses de ocupar su cargo 

En los año5o sesenta. ··en muchas fonnas. México scguia su ru1nbo hacia el progreso 

material pero con una variante: la imposibilidad institucional. la carencia de una 
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infraestructura pol:itica... de absorber la complejidad de esa sociedadº27 que se reconocia 

como moderna. 

1968. fue el año en que el regimen demostró su incapacidad de responder a 

demandas politicas. El rCgimen no pudo asimilar las demandas del movimiento estudiantil y 

reacciono con toda la violencia del cs1ado La crisis de legitimidad cimbró desde sus 

cimientos al régimen priista. La matanz.a estudiantil de Tlatelolco atacó y erosionó 

seriamente los mitos del estado conciliador y arbitro. revelando 

predominantcmentt: represivo 

carñcter 

La crisis pohtica de 1968 se manifestó en 1 Guerrillas y terrorismo en Guerrero. 

Jalisco. Distrito Federal. y varios estados más de la república. 2 ?\tovimientos cstudiantilc~ 

y conflictos universitarios en !\-1orelia. Puebla. Monterrey. Sinaloa. Guerrero. Vcracruz. 

Distrito Federal 3) \.1ovimicntos de trabajadores de sindicatos de empresas e industrias en 

demanda de salario y prestaciones. y por la representación sindical 4) ?\1o'";mientos 

campesinos y de comunidades indigenas con ocupación de tierras 5) Toma~ de presidencias 

municipales y dt: palacios de gobierno como protesta por actos gubemamenta1cs a lo largo 

del pais. 

A pesar de la crisis politica. el rCgiriten era lo suficientemente fucne y gozaba de los 

controles sociales nece5.arios para asegurar una sucesión presidencial tranquila en 1970. El 

presidente apoyó la candidatura de su secretano de Gobernación. Lui~ Echevt:rria. por sobre 

otras que representaran ciena flexibilización del régimen 

Este ~ucesión se diferenció de las anteriores por una actitud nunca antes vista en un 

candidato oficial· Ja campaña de Luis Echeverria se caracterizó por su inten!.idad y 

fundamentalmente. por las criticas del candidato al gobierno de Oiaz Ord<i.z. ante cs1c hecho 

inedito sin embargo, no se presentaron rupturas en la clase politica que continuaba siendo 

fiel a la disciplina y a la institucionalización. 

:- /bul~m. p 114. 
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En las elecciones a la presidencia de 1970 se reveló la crisis derivada de la masacre 

de Tlatclolco. Los votos en del PAN llegaron al. 14'!·0~ de los :?1 650 00 empadronados 

votaron 14 millont:s y más del 1 .5 0,-Q de los votos fue anulado .. mientras que el PRl se 

quedaba con el 85 7o/o de los" otos. 

3.2. La distensión y la apertura. 

En el gobierno de Echevenia se presentarian los dos problemas que marcaran de ahí 

en adelante el futuro del país. la cri:;i:,, económica y la crisis de lt:gitimidad 

Durante la primera mitad de los ~ctcnta el ritmo económico disminuyó y la inflación. 

con sus efecto.., perversos ~obre los niveles de "ida llegó para quedarse. Por otra parte. al 

comenzar los años setenta, una ~cric de eventos políticos dieron cuenta del desgaste del 

sistema de partido hegemónico. motivado en buena medida por lo~ cambios que la sociedad 

mexicana. Aparecieron. la guerrilla mral y urbana. la insurgencia ... in<lical. la rebelión 

empresarial y hasta el surgimiento de nuevo~ partido politicos, los cuales mostraban que el 

entramado corporativo. su:,,tCn de la hegcmoma prií ... ta~ era ya insuficiente para encuadrar y 

pretender n.:prc~t:ntar a Jo.., distintos grupcis sociales .!~ 

Un hecho caractcn~tico de é~tc ~cxenio c.., que el presidente adopto en el discurso la 

idea de Jemoctatizar al pats De h....:..:ho. durante los primeros anos del gobierno se pennitc y 

tolera la oposición y la cntica. se abren espacios il la participacion: la ·•apertura democréitica .. 

hace su aparicion 

Después de la represión del 68 y la matanza del 10 de junio en 1971. el gobierno 

inicia una campaña de distcnsion que ton1ará varios años~ la ••apertura democrática .. 

intentab.t que las fracturas entre el gobierno y la sociedad no se hicieran cada vez mas 

grandes. pretendía evitar la radicali7ación de Jo:, sectores mas politizados de la sociedad 

: ... Pcschard. Jaquclinc Or nt p 10:<; 
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venidos desde la izquierda~ pretendía recuperar legitimidad a través de la politica en un 

momento en que la via tradicional. la estabilidad económica. presentaba serios problemas. 

El gobierno de Echeverria ensayó una politica cuyos .-asgos principales fueron a) 

recuperar la hegemonía ideológica -basada en la legitimidad revolucionaria del régimen-. b) 

acabar con los movimientos guerrilleros._ mediante acciones militares. policiales y politicas e) 

satisfacer las demandas de las clases medias~ d) mantener los niveles de ingreso de los 

trabajadores -principalmente de la burocracia- e) se buscó apoyo en algunas tendencias 

democr&.ticas del ~indicalismo 

En el terreno económico se impulsó una. la pohtica de ··estabilidad monetaoia" y se 

uesbozó una pohtica de reformas fiscales. de control de inver~ioncs extranjeras. y de 

aumento de la inversión y del gasto público .•• ;.>·> . La correlación de fuerzas vario a lo largo 

del sexenio a favor de 105- grupos monopólicos y oligopolicos y de ~us in~tancias 

internacionales 

El gobierno de Echeverria hizo esfuerzos de acercamiento con los intelectuales, los 

estudiantes y las universidades. tratando de sun""Iar fuerzas a un proyecto t.!ncabezado por el 

propio ejecutivo. 

En el terreno de los partidos poltticos y la lucha dcctoral el gobierno buscó solución 

a dos problemas: atraer a los sectores opositores, principalmente juveniles, a la lucha 

electoral y partidaria y mantcnc1· al PRI en el centro de la c~ccna política Para lograr lo 

primero se dio gran publicidad a la n""Icdida de extensión del voto a los dieciocho años y a la 

posibilidad de ser diputado a lo~ veintiuno y senador a los treinta 
En cuanto a la preservación del PPS y el PAR;\.1 que habían alcanzado una bajisisma 

votación. recibieron nuevos c~umulos al reducir de 2 SI:! o a 1.Sº·ó del voto total para obtener 

los cinco ••ctiputados de partido" 



El góbierno de Echeverria inició un proceso de distenSión política y en su discurso 

prometió democratizar a) pais. pero la sucesión de 1976 se realizó mediante los mecanismos 

tradicionales. Sin embargo. tuvo como rasgo característico el que se señalara públicamente 

al pequeño grupo del que debiera salir el candidato·~º 

Por lo conflictivo de la peP .. onalidad de Echeverria y las pugna~ con el empresario 

que a lo largo del sexenio se presentaron. el candidato debía ser el hombre que menos rasgos 

comunes con el pre~identc tuviera El petróleo y la oportunidad de reactivar nuevamente la 

econornia en crisis hicieron que la sucesión se desarrollara bien. El candidato por tanto deb1a 

ser un administrador de la nueva posibilidad de crecer. el candidato por tanto fue José López 

Portillo. 

El PAN que -;e había prc~cntado a toda~ las clcccio1ies. enfrentaba una !!>ef"ia crisis 

interna que trajo como con ... ecucncia. el que por primera vc4 el blanquiazul no presentara 

candidato a la presidencia en 1 º76 · 1 

Nadie ademas del candidato prií.,.ta se presento a las elecciones~ el P.-"\.N. no presentó 

candidato por una crisis interna. el PC:\.f no fue reconocido. Las abstención tUe la ganadora. 

El PRl mantuvo el poder 

Puede decirse que desde 1952 en que tres panidos (P.t\J',;~ PRI~ PPS) presentan 

candidato a la presidencia el sistema dt! partidos institucionales funciona en medio de todas 

sus limitaciones y contradicciones -con un partido de centro. izquierda> derecha-; hasta que 

en 1976 el PAN "e abstiene de presentar candidato .'.:? 

··• R~n.t. Joc;é l ms ''1•<1f p 1 I<• 

' 1 ll<i~ que .. cñ;dar en l<J70 d PA'.'J d1~cu110 por pnmcra \C./" la con\·cn1encia Je panicrpar en las elecciones. 
"\'cr. Jarqu1n Uncl /Hornero. Jocrgc _(J_n PA'.'.:_guc no !.e come Biograli;i de; Acción :--Jacional. Ed1cion de 
l 'ullura Pop11J.1r. :'\.tc .... 1..:0. i •JX5 

,~ <ion/;.1lc./" C;.1-..1no\a. P;1bk> i·:t rart1do ,/,• <.".•t,u/,, en (Jp c·11. p 13 1 



La crisis del sistema político mexicano. en los años setenta y principios de los 

ochenta .. se manifestó de dos formas: en la abstención y en la pérdida del canictel" arbitl"al del 

Estado. 

La abstención electornl es un indice que puede corresponder a una gran cantidad de 

razones. oposición pasiva. desinterés, rechazo a la política o a una oposición activa. Sin 

embargo podemos.estar segul"os que la abstención es un sintoma de limitaciones del sistema 

partidos como expresión de las luchas sociales y politicas. y también es una critica de la 

sociedad al precario carácter de la oposicion legal-electoral 

En las elecciones de 1976 la crisis pohtica se manifestó de manera diferente a lo que 

habia sucedido en 1970. Al no presentar candidato el PAN y con el apoyo los demás 

partidos reconocidos al candidato del PRI. el ~is.tema electoral dejó de plantear el espejismo 

de la elección del presidente. Cabe st!ñalar~c qui que un dato central en la crsis de las 

eleciones de 1976. es la postulación no reconocida legalmente. de Valentin Campa. quien 

obtuvo una gran cantida de votos. este hecho se pude comprobar a través del considerable 

aumento de votos nulos 

Al abstenerse todos los partidos registrados de presentar un candidato a la 

presidencia distinto al del PRJ el acto se convirtió en una mera consagración o sanción. La 

elección desaparecio como protesta de uno· el PAN~ y como afinidad. simpatía. identidad de 

todos: PRI. PPS. P.·\..R..'-1 Las diferencias y luchas sólo se expresaron en las elecciones de 

senadores y diputados. 

Repasemos el espectro partidario de estos años para después observar su nuevo 

comportamiento. El PAN significó desde su creación ·~na oposición legal y funcional frente 

a la antigua reacción derrotada. cuyos sobrevivientes encontraron en ese partido la forma de 

expresar sus ideas y de presionar por sus intereses con un lenguaje liberal. católico y 

legal .. :\:\ 

)' Jbtdem p.151. 
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Por su parte~ el Panido Popular Socialista represento durante algún tiempo la 

oposición politica y legal d~ las fracciones sindicales inconformes con el control 

administrativo de los lideres obreros El Panido Autentico de la Revolución l\texicana 

(PAR.!vt) representante del carransismo se desdibujó del panorama político al ser 

considerado .. mas priista que el PRJ"' 

Entre 1970 y 1976 aumentaron los electores no empadronados (de 12 a 13%) .. 

disminuyó el abstencionismo (de 35 a 3 I '%). y aumentaron los votos anulados (de 1.5 a mas 

del 5~-ú) Este último dato tiene su explicación en la anulación de votos a favor del PCM. 

El candidato priísta obtuvo el 98.69°/o de los votos. El PPS y PAR!\.1 sumo sus votos 

al partido oficial. Solo el 1.31%1 de los votos fueron para candidatos no registrados. 

La elección presidencial de 1976. puso en crisis el tradicional desarrollo de las 

elecciones en l\1Cxico. por lo que tambien se pone en cuestión la legitimación del régimen vía 

electoral~ por tanto debían tomarse las medidas necesarias 

El nuc"·o gobierno introdujo rapidamentc cambios en el rCgimen a fin de revitalizarlo. 

La reforma política de 1977. dirigida por Rcye~ Heroles. es el hecho politico mas importante 

del sexenio de Lopcz Portillo? el objetivo de la reforma era que la creciente inconfonnidad 

de una sociedad cada vez mas diforcnciada encontrara causes pacíficos y lcgale~. por lo que 

el régimen reconoció a los viejos y nuevos panidos como actores en las contiendas 

electorales otorgandole:,. registro Para ello se diseñó Ja Ley FedL.-ral de OrganiLacioncs 

Pohticas y Procesos Electorales (LOPPE) entro en vigor en 1978 

Con la nueva ley electoral pudieron obt~ncr un registro provisional el viejo Partido 

Comunista Mexicano:>-'? el Panido Revolucionario de Jos Trabajadores (PRT) surgido de la 

unión de varios grupos trotskistas? el Panido Socialista de los Trabajadore~ (PST) integrado 

'-' El Panido Comumst..:l l\.1cx1cano creado en 1919 h.abia perdido su registro dcc;.dc 19~9. ounquc se habia 
mantenido :1ct1\o poli11camcntc 
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por disidentes del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que también obtuvo 

registro. el Partido Socialista Revolucionario (PSR). el Partido del Pueblo Mexicano (PP!\.1) 

y el Partido Demócrata 1'.1exicano (PDl\.1) de origen sinarquista y formado por 

organizaciones católicas. 

Si bien una parte de la izquierda a partir de la reforma electoral decidió panicipar en 

Jos procesos electorales. otros sectores consideraban que la participación por la via electoral 

sólo legitimaba al régimen. Jo que se tradujo en una fonna de presión al régimen para mayor 

apenura y reglas electorales más justas y en el debilitamiento de los partidos de una 

izquierda dividida. 

Si bien la reforma política no ponía fin al sistema priista. tuvo importantes 

consecuencias: a) se encauzo la participación política por la via partidaria~ b) sentó las bases 

para un proceso de liberaliza-:ión. e) ofrccio a los partidos opositores la posibilidad de 

participar en Jos órganos electorales, d) aunque minoritaria. Ja presencia opositora en el 

Congreso fue importante: pero considero que lo mas importante fue e) la apertura del 

régimen. por rninima que esta füe. permitió que se exigiera con mayor fuerza la urgencia de 

establecer un régimen c..lcmocra1ico 

La aplicación de la LOPPE significó para el sistema politico una legitimación 

relativa. y para cJ Estado la posibilidad de encauzar demandas que antes se formulaban en 

terrninos de violencia hacia otras de tipo cívico. político y electoral.·,.~ 

En el Wnbito económico el sexenio de Lópc:z Ponillo dio inicio con el compromiso 

de cumplir con los acuerdos que hab1a firmado Echeverria en septiembre de 1976 con el 

Fondo Monetario Jntcmacionali1
'. Las medidas impuestas traían como consecuencia Ja 

H Gon.z.:íJcz Cas;inova. Pablo. La .~c1•.nón p,.r.,·,d1•nc,a/ .. en C>r e,/. p.J<J 

l6EJ acuerdo de cstabilu..ac1on finnado con el FMI fue un acuerdo de 1-J puntos que fijab::in ciertos objcth.os 
a.1 gobierno mexicano para el pcnodo l977-l<J79. Eslos obJctn·os apuntab..m sobre todo a la reducción del 
déficit del sector pUblico. la hm1tacion del endeudamiento c.,tcmo. la elc-\<.1C1on del precio de los bienes~
scrvictos púbhcos. la hm1t.ac1ón del crecimiento del empico en el scclor publico. la apertura de Ja 



especulación financiera .. la intlacion seguida de congelación en los salarios. incremento del 

desempleo y disminución en la inversión de obras públicas_ Ante esta situacion critica. el 

Petróleo apareció como la esperanza que no sólo permitina al pais "oh cr a crecer. sino 

llegar a fonnar parte del primer· mundo Así. gracias al descubrimiento de importantes 

recurso~ petroleros. el pais se colocó súbitamente como la s.exta po1encia petrolera mundi:il. 

pudo realizar una politica econórnica diferente de la que fue concebiUa en el acuerdo de 

estabilización con el F:\11 El petróleo mexicano sirvió de aval para obtener importantes 

recurso~ financieros en lo~ mercados internacionales de capital. ignorando. de tal suerte las 

restricciones que el F~11 impone a los pabcs deudores 

Los discursos oficiales estaban cargados de frases corno .. aprendamos a administrar 

la riqueza". ya que el auge de la actividad pt.:trolera aceleró fuertemente el crecimiento del 

PJB (8.3<% en 1980 y 8. 1 ~O en 198 1 ). por lo que en Jugar de la politica de estancamiento y 

liberación del comercio exterior propuesta por el F~IJ. se aplico una política dt! aceleración 

del crecimiento y continuación del proteccionismo que se impuso sobre todo después de 

1977 .. \ 7 

Sin cn1bargo. los desequilibrios economicos persistieron e incluso se acentuaron: 

inflación. crecimiento del déficit del sector público. crecimiento del dCticit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos y crecimiento de Ja deuda externa a un nivel considerado 

mu} peligroso crc~io de 37 mil millones de dólares en 1978 a 71 mil millones en 1981 ' 11 La 

promesa petrolera fue ~ólo eso. una promc'ia que retrasó algunos años los costos de la cri~is 

y la aplicacion de la ortodoxia ncoliberal impuesta por el F~11 

A partir de 1981. la situación ~e tomó paniculanncnte grave para Mexico debido a la 

baja del precio del petroleo y al aumento de las ~asas de interés. Ante el cambio radical en el 

.. - --·-·-- ------- -- - - --··------------------
1.."COnonua haca.a el c"tcnor y 1:1 rcprcs1on ~ los :rnmcntos sabrialcc; Gwllcn Romo. Hector. ~~ 
~n~,i..~rLM~_'9SQ Ern. l\1c,1co. l'J'l.:!. p 54. 
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mercado petrolero mundial acentuado por el estancamiento de los países industrializados. el 

gobierno mexicano no reaccionó oportunamente y 'iiguió comprometiCndose con la opción 

de crecimiento via exportación masiva de productos petroleros. Por otra parte el viraje en la 

política monetaria norteamericana desencadenó reacciones en los bancos que agravaron la 

situación de los países deudores ~ .. 

La pérdida de control en el mercado de cambios y en la compra desmedida de 

dólares. la inflación creciente y el riesgo de incapacidad de pago de la deuda externa llevaron 

a la administración de Lópcz Portillo a tomar la controvertida decisión de nacionalizar la 

banca el primero de septiembre de 1982. intentando con esta medida poner fin a la 

inestabilidad monetaria y financiera. Dccision que trajo grave~ consecuencias pohticas: el 

sector privado dejó de apoyar la~ politicas gubernamentales y exigió t=1 fin de las <lcci<>iones 

políticas centralizadas. El poder absoluto del presidente. por primera vez dc~de la 

institucionalización del rCgimcn era contrariado y criticado por la totalidad de los sectores 

empresariales y financieros 

Sin embargo. como el problema de la deuda no quedaba resucito con la 

nacionalización~ el gobierno mexicano se vio obligado, en el mes de noviembre de 1 qg::!:~ a 

finnar una nueva ucana de intcncion·~ con el F!\11 a cambio de ayuda financiera Este 

acuerdo comprometía al gobierno n1cxicano a aplicar un severo programa de austeridad de 

factura monetarista que incluia una fi1cne reducción del dCficit prc~upucstal y una limitación 

del crecimiento de la deuda externa 

;..:os hemos detenido en el analisis de la crisis económica )-a que fue un factor que 

determinó la sucesión de 1982. Con !\.1iguel de la ;'\.1adrid. sucesor en la presidencia del 

presidente Lópcz Portillo. llega al poder el grupo político que hasta hoy gobierna !\1cxico. 

Un grupo politice caracterizado por aplicar una política cconomica~ ) por lo tanto social. 

inspirada en el programa económico monctarista acordado con el F:'\.11 y que está dispucMo a 

cumplir las tareas o a elaborar las refromas necesarias para lograr este fin 

J? /htdem p 111 
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En el proceso electoral de 1982 organizad~ ya bajo una ley electoral mas abierta. 

pennitió la participación de nuevo actores políticos en una elección general 

Desde la izquierda participó por primera vez el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) nominando a Rosario !barra de Piedra como candidata a la presidencia; 

el carisma y el reconocimiento social para la principal denunciadora de los desaparecidos 

poHticos durante los años de persecución guerrillera. convertida en defensora de Jos 

derechos humanos. dieron al PRT Jos votos necesarios para mantener su registro 

Tan~bién se presento como la novedad. el Partido Sociali~ta L'niticado de i\ fé:-.:ico 

(PSUM) que se Iundó en noviembre de 1981 como resultado de la unión del PCl\1. PP~f. 

PRS. l\.1AUS y el l\.-1ovlmicnto Acción de Masas (i\1AP) . .. A pesar de que el PSUi\.1 

representó un enorme avance organizativo. los. resultado~ alcanzados i::n las elecciones 

presidenciales fueron desalentador-es.. probablemente debido a que el procc!'-o de íws1ún dt: 

las diversas organizaciones fut: conflictivo y debilitó los rrabajos de la campaña electoral. 

retrasó Ja nominación de candidatos. etc •-i(• 

En 1982 participó tambicn como fuerza de izquierda moderada el Partido Social 

Demócrata ( PSD) quien perdió MI registro al obtener solo el O.:?Oc:' ó de los votos. La 

izquierda representada en 1979 por el PC'.\1 obtuvo el 5'%. en 1982 (PSL'1 y PRT) 6º/o. y 

en 1985 (PSU!\.f. PRT. Pl\!T) d 6°0 de los votos 

Las elecciones de l 98~ dcmo ... traron que tanto la opo~ición de izquierda como de 

derecha intcntali..J.n lbrtaleccrsc a travCs del los procesos electorales. el camino de las armas 

estaba clausurado. la via electoral se avizoraba co.mo el nuevo campo de batalla. 

Go111C.1" T::iglc. S1ln;1 /.f" pnrr1do.~. la~ rleccum.· . .; y la cn.\l.\ en Gort.1"::1lu C::is.ano,·.::1. Pablo . .er:i.!!l..!rr 
lnf,1i:._mc '.'-<?hrcJ?._Jc_11_1oc;r_:!gg:...:"\.1C_'-!f'."_o j•JHH. Siglo XXI. '.\lé:\.1Co. l'JK•J, p.222. 
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Mientras que el proceso de apenura se echaba a andar poco a poco, en el aspecto 

económico. con la llegada de De la !\.1adrid a la presidencia. se imponía un proyecto que 

afectarla a los otros arnbitos de la vida social: el ncolibcralismo. 

3.3. La rnptura: 1988. 

La sucesión presidencial de 1982. como ya señalamos, estuvo marcada mas que 

nada por la emergencia económica que vivía el pais. el enorme desequilibrio en la balanza 

de pagos. la imposibilidad di.= cubrir los pagos de la deuda con financiamiento externo. la 

crisis peu-olera habian provocado el derrumbe de la economía mexicana. 

El nuevo gobierno consideraba que las causas de la cri~i~ eran. por un lado. la 

mala política económica de los sexenios anteriores, y por otro. la excesiva injerencia y 

control estatal en la cconom1a., que como dicta el monctaris1no. e~ un cs.pacio que <lebc 

estar rescn:ado al sector privado 

En realidad la crisis economica de los ochenta era una crish. de transición del 

capitalismo mexicano a un c~tadio superior. n1ás complejo L n transito que enfrentaba 

potencialidades e inercias dificilc~ de alterar. lo que creó violenta-. confrontac1oncs entre 

interesados y opositores del cambio. confrontaciones que determinaron el Cxito o la 

frustración de dicho tránsito;-.: la~ forma~ en que ocurrin• 1 

El gobierno de De la :\1adrid implanto una polrnca económica que se ba~ó en el 

combate a la inflación y la disminución de la prc<>cncia del estado en la economía. para lo 

cual se inició la venta de las indu~trias paracstatalc~. la promocion de la invcrsion 

extranjera. el control salarial. que significó sacrificar el nivel de vida de los trabajadores 

,., De la Pci\a. Sergio La polit1ca t•cunr~m1ca J,• la crJ\I\ en <1on;alc.,. C"a<;.;1no\a Pahlo rnmer_lnfut_n!i; 
~l~_dcmoc'=ªg_,1· MC'tu:~2.J.2..~!i. S1g.lo XXI. 19:-t'J. p 7-'. 



mexicanos. y por supuesto el pago de la deuda externa~ bajo el principio de pagar los 

intereses y amor1izaciones a toda costa:•:? 

La tecnocrncia llegada al poder. en el gobierno de De la !\.1adrid. además de una 

reforma económica. presentaba entre sus planes para el f'uturo del país la introduccion de 

refonnas politicas tendientes democratización de corte ncoliberal y 

neoconservadora. en Ja que la democratización del país quedara reducida a una 

··democracia limitada .. guedeja hablar. que respeta la pluralidad pero que no permite que 

esa diversidad de opiniones altere las decisiones de poder. sobre todo con respecto al 

modelo econón1ico. 

Por lo que en este sexenio las elecciones se convirtieron en momentos cruciales 

de fo vida política que derivaron en conflictos poselectorales. por lo que las elecciones. 

más que una fbm1a de legitimación del poder. se convirtieron en auténticos momentos 

deslegitimantes del régimen 

El gobierno de De la :\1adrid prometió respetar los triunfos de la oposicion. así en 

J 983 en Chihuahua el PAN logró siete alcaldías y la capital. y en Durango también la 

capital ante el asombro del pais y del propio partido opositor que a lo largo de su hi~toria 

había reclamado. sin rc!->puesrn. triunfos electorales. Sin embargo, esta promesa del 

gobierno no duro. En las siguientes elecciones. en J 985. en Chihuahua. Durango. 

Sinaloa. Sonora. !':ucvo Leon y Puebla desencadenaron serios contlictos politices 

fündamcntalmentc entre el PR! y el PAN .. aduciendo el triunfo de éSte último y la 

inequidad de la contienda. Sin embargo. a pesar de Ja tensión política. el sistema resolvió 

los conflictos a travcs de la negociación. por Jo que en el norte dd país las elecciones, 

-------------
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como señala José \\'oldemberg. se convirtieron en momentos de renegociación eºntre 

grupos empresariales locales. PAN,. PRI,. gobierno federal y en mucho menor medida Ja 

Iglesia:"'·' situación que si bien demostraba ciena apertura, de ninguna manera significaba 

un avance en términos democráticos. 

En el sexenio de De la 1\.1adrid, las elecciones pueden caracterizarse como de trcS 

tipos: l. Elecciones sin conflicto pero con enonne apatia ciudadana~ 2. elecciones donde 

se disputan realmente algunos espacios de poder. con participación muy desigual de la 

ciudadan.ia. 3. elecciones sumamente disputadas con enorme tem.ión de fuerzas. En los 

dos primeros casos las elecciones cumplen con su papel legitimador en menor o mayor 

medida~ en el tercer caso estas se han convenido justamente en lo contrario.''"' 

Como respuesta a las protestas en las elecciones de 1985 y a la creciente 

movilización social. en 1986 el ejecutivo lanzo otra iniciativa para una nueva ref"orma 

electoral. En este sentido. el 1 7 de junio de J 986 se lanzó Ja convocatoria para una serie 

de audiencias que recogieron la opinión de los partidos políticos y de Ja sociedad civil 

sobre los procesos electorales En diciembre de ese mismo año se envió la iniciativa 

presidencial de rcf"ormas constitucionalc~ y la claboracion de un nuevo Co<ligo Electoral 

Federal que sustituyera a la LOPPE. 

De~puCs de ::?'.:! horas de debate en la Camara de diputados. se aprobó la nueva 

legislación electoral. gracias a la mayoría priísta y a los diputados del PAR.'-1 y del PST 

En contra de la iniciativa presidencial votaron los legisladores del PAN. PSUl\1. PD:\-1. 

PRT y Pl\.1T.~~ 

En la nueva legislación los procesos electorales para elegir pre~idcntc y senadores 

quedaron casi sin modificaciones. Por su parte. la Cámara de Diputados aumentó su 

o1J \Voldcmbcrg.. José_ /.a 11t•;:uc1ac1r1n político ~oe1a/ t.•n .\ /éxu:o en Gon,álc.I' Ca~no\a. Pahlo Pnmc.r 
Informe sobre la dcmocr3cia l\.1C,ico 19HK. Siglo XXI. 1989. p 205 
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quorum a 500 diputados. 300 de los cuales eran electos por mayoria relativa y 200 por 

representación proporcional. Esto último permitia una mayor participación de la 

oposición. Sin embargo el PRI se aseguraba la mayoria en ta C<imara. incluyendo en la 

legislación una cláusula en la cual se cstablecia que en caso de que ningún panido 

obtuviera la mayoria absoluta de Jos diputados. se le concederían al partido con mayor 

votación. los diputados de representación proporcional necesarios para que éste 

obtuviera la mitad más uno de los diputados Pero tambien la nueva lcgislacion intentaba 

impedir que la oposición. se quedara sin una representación. por lo que también se 

estableció un limite a la mayoría. ya que ningún partido podr:a obtener mas del 70~ ó de 

los- curules 

La reforma politica tenia como objetivo evitar los conflicto~ posdcctoralc~ 

intentando dotar al procc~o electoral de confianza. Por lo que se permitió la participación 

de los partidos políticos en los comitt!s de vigilancia de Registro Nacion3l de Electores. 

pero Ja presencia opositora ern contrarrestada, dejando en m.inos pri1sta~ la calilicación 

de las elecciones Por otra pane, ~e derogO d rc..·cur\O de rcclamac..·u',11 que pern1itía 

apelar a la Suprema Corte de Justicia en caso de inconformidad con la decisión del 

Colegio Electoral. y c:n su lugar SI! creo el Tribunal de lo Contencioso Electoral que 

entraba en contradicción con el caracter de definitivo de las resoluciones que dicta el 

Colegio Electoral 

La rctOrrna electoral promovida por el gobierno a mediados de !c1s ochenta 

significo un esfuerzo por alentar la participación electoral a ni-.. d federal y local. pero sin 

que la participación de la opo~icion significara que se perdiera el control ~obre los 

resultados electorales y sobre el procc~o de apcnura Ante la emergencia de ~cctores 

opositores que deciden enfrentar al gobierno a !ravcs de la lucha electoral. el régimen se 

prepara intentando dar. a través de la refonna electoral. una imagen de mayor 

confiabilidad en los resultado~. pcr·o ,;1! ntisn10 tiempo establece nuevo~ n11.:ca11isrno~ para 

garanti.l'.ar la mayona de ~u partido y ""deja ciertas ambigüedades en la dcfinicion de Jas 

16~ 



causas de nulidad. o en la jerarquía del Tribunal de lo Contencioso y del Colegio 

Electoral. para casos de emergencia.'"""' 

Por otra pane. la grave crisis económica de los ochenta. fue el detonante para el 

surgimiento de una gran cantidad de organizaciones sociales que una y otrn vez 

intentaron actuar de manera conjunta en contra de Ja poJitica económica Sindicatos. 

organizaciones campesinas y populares, se constituyeron en frentes y coordinadoras. A 

panir de 1982 la movilización de las difcrcmes organizaciones populares creció, llegando 

a convocar de manera conjunta en septiembre de 1983 al Primer Paro Cívico Nacional el 

18 de octubre que tuvo alcances muy aislados En junio del año siguiente se convocó 

nuevamente a un Paro Nacional que también fracasó por lo que las organizaciones 

políticas pasaron de una actitud ofensiva a la resistencia. l-lay que señalar que a pesar de 

que los intentos de acción coordinada fracasaron, principalmente Jos paros fUeron la 

expresión radical de rechazo a la pohtica econnmica del gobierno..17 

La izquierda por su parte. se encontraba aglutinada al ri..•dedor del el PRT y del 

PJ\.fS. y pese a lo!-> intentos de unificación se encontraba aún fragmentada 411 Por otra 

parte, la apcnura idcologica y el antidogmatismo fueron Ja pauta del cambio en amplios 

sectores de la izquierda. no obstante ··que Ja minoria ~e pdee con la minoría y no con el 

partido de estado sigue siendo el di!>curso principal de una buena parte de la izquierda. 

A.si. ··mientras las afinidad e~ de la derecha \"an ma!> alla de..• lo~ partidos del PRJ. del PA.i'.:. 

las afinidades de Ja izquierda se rompen todavra ha!>ta en el interior de cada partido y. en 

especial de panido a panido•-"'~ 

ün acontecimiento inesperado. en la mitad de los ailo!> ochenta. trajo imponante~ 

consecuencias en la sociedad rnc.xicana Lo~ terremoto-; de l 985 provocaron Ja reacción 

"" Gómcz Taglc. S1h-ia Op cu p 255 
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espontanea de la ciudadania. misma que se organizó para hacerse cargo de la situación 

desastrosa en la que habia quedado 1~1 ciudad de l\.te~ico. Fue un reencuentro de la 

sociedad consigo misma y con su capacidad de actuar y decidir conjuntamente. Este 

hecho de toma de concil!ncia de la potencialidad de la ciudadama organizada. fue clave 

en el sur gin1iento de innumerable-. organizaciones no gubernamentales y de grupos 

sociales organizados El rCg.imen por su parte. no 1·caccionó ante la cata~trofe. pero si lo 

hizo frente a la autorganiz.ación social. clausurando una scntana despues el espació de 

solidaridad que la ciudadanía se había credo el ejército tomo bajo su mando el control de 

la situación intcntando~e así que la sociedad organizada regresara a ~u casa. Sin 

embargo. la sociedad habia aprendido a ~alir y como se dcmo~tro despucs. continuó 

saliendo cuando lo considero necesario 

16ft 

Pero el sexenio de De la ~1adrid vería hacia su final. el acontecimiento que 

marcaría una de las rupturas políticas mas importante· el proceso electoral de 1988 

Por primera vez desde 1958 se presentó un conflicto en el proceso de selección 

de candidato a la presidencia en el partido oficial. Una fracción del PRI. la Corriente 

Democril.tica (CD) encabezada por Cuauhtémoc C3.rdenas (ex-gobernador de i\.1ichoacán 

e hijo del Gral. Lázaro Cil.rdcnas) y Porfirio Muñoz Ledo (exsecretario de Estado~ 

expresidente del CE~ del PRJ y e'.'...reprcscntantc de MCxico ante la ONU) expresó su 

desacuerdo con las formas tradicionales de selección de candidato 

Los orígenes de la Corriente Dcmocrntica se remontan a mediados de 1985 

cuando de manera informal algunos priistas se reunieron para analizar y discutir los 

problemas del panido y del pais. La~ reuniones poco a poco se hicieron más sistematicas 

y el 21 de mayo la CD encabezo una marcha ,por la soberania nacional y en apoyo al 

presidente De la :'\1adrid c-n el desarrollo de una politica nacionalista y democrática.'º 

En julio~ la CD presentó a los miembro!:> de .;;u partido algunos documentos en los 

cuales se criticaba la politica económica. la perdida del ideario revolucionario y la 

.,., C'ucllar. Angchca Op <lf p. l l.:?. 



enorme fuerza del grupo tecnócrata en el partido. por lo que pr-oponian establecer una 

política que contribuyera al progreso e independencia nacionales, a la democratización 

integral de la sociedad y al desarrollo i.b~alitario de todos los mexicanos. Asi mismo, 

expresaron su desacuerdo con la subordinación del bienestar social y del desarro11o 

nacional al pago de la deuda externa. Estas con!>ideraciones empujaban a la C'D a incidir 

en el proceso más imperante en la vida del rcgimen y del panido. la sucesión 

presidencial. 

La respuesta de la direccion priista a la falta de disciplina de los miembros de la 

CD al cuestionar la política del partido fue inmediata y el 22 de junio de 1987 la 

comisión nacional de coordinación política dd PRI expidió un comunicado en el que se 

condenaban. rechazaban y denunciaban los actos. pronunciamientos y maniobras 

divisionistas de dos connotados militantes priistas. Cuauhtémoc C<irdcnas y Porfirio 

Muñoz Ledo.~ 1 

El impacto que tuvieron las posiciones de la CD al interior del PR.1. es un 

elemento importante para el an<\lisis En las Ultimas décadas. al tiempo en que los 

gobiernos priistas abandonaban la aplicación de politicas inspiradas en el ideario 

revolucionario. se dio un proceso de desarticulacion entre el gobierno y la burocracia de 

alto nivel y los dirigentes medios del partido. lo que hahia marginado a los segundo~ del 

acceso al poder. mientra .. que se daban mayores oportunidadc~ de ascenso. incluso la 

posibilidad de acceso a la presidencia. a dirigentes fOnnados en la burocracia 

adnllnistrativa cercana al presidente La CD intentaba dar la lucha en estt! terreno: 

devolverle a los dirigentes partidarios la injerencia en las decisiones fundamentales del 

país y el acceso a Jos puestos de dirección administrativa que habian ido perdiendo en Jos 

últimos años. 

El apoyo que la CD rccibio por partt: de los dirigentes priistas marginados y sus 

bases a pesar de que nunca se hizo público. fue lo suficientemente peligroso para hacer 

cimbrar al PRI. Las condena!> y las acusaciones en contra de la Corriente por panc de los 

" /b1dem. p. J 13 
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dirigentes priístas y del propio presidente. son la muestra de la preocupación 

gubemamental. 

Durante un año la Corriente ~e mantuvo activa en el interior del PRI con el fin de 

modificar el proceso de selección del nue\lo candidato a la presidencüa. reclamando el 

apego a los estatutos del partido que establecen que deberia haber una convocatoria 

previa a la selección de candidatos, con el fin de que los aspirantes pudiernn .. registrarse•· 

como p.-ecandidatos y que fueran d!.!spués elegidos democraticamentc en noviembre por 

la Asamblea Nacional~.! 

En mayo de 1987 Porfirio f\...tuñoz Ledo postuló a Cilrdcnas como precandidato a 

la presidencia. Y en ~cpticmbrc. después de una manifestación de al rededor de 25 mil 

simpatiL:antcs. se presentó ante la dirigencia del PRI el conjunto de planteamientos y 

propuestas, que por supuesto fueron recha7..adas al iguaJ que el registro de la 

prccanc.lidatura de Cárdenas. 

16H 

Bajo la presión que generaba la CD~ la dirigencia priista intentando dar una 

imagen de pluralidad destapó á seis posibles candidatos que debían comparecer ante el 

Comité Ejecutivo Nacional para exponer su posición ante diez puntos que se 

consideranan como platafbnna clectornJn. Resta decir que a este proceso 

mctaestatutario C<irdenas no !Ue invitado 

El 3 de octubre el CEN del PRI lanzó la convocatoria para el registro de 

prccandidatos. un día después. por unanimidad se habia decidido que el precandidato 

Lmico era Cario~ Salina~ de Gortari 

·: Gómc.1 Tai;lc. S1h sa Of' ni p :?:<>X 

., Las coms~nc~cm;;m'> fueron!{}<; d1as 17.l'J.21. 2-'. 26 y 27 de as,osto de l<JH7. Los seis pn:candidatos eran: 
~to.1nucl B;,rtlct (Sccrctano de Gobcr1t;¡c1on). Alfredo del M.u:o (Secretario de Encr&ia. !\.1inas e Industria 
P-.nacstatalJ. S.:rg10 G.:ncia ~mire/ (Procurador Gral. de Ja Rcpilblica). ?\.tigucl Gonzálcz A"\·clar 
(Scc~ctan.a c.1~ Educ;.i1.:ión l. C;1rlo.'> S:..ihnas e.le Gonari (Sccrctano de Prog.ram..'lci6n ~·Presupuesto). Cucllar. 
Angchc;1 tJ¡>.cll p 121 



Como bien señala Angélica Cuellar ... la candidatura de Carlos Salinas de Gortari 

significaba no sólo la continuidad. sino la consolidación de una nueva elite gobernante 

que queria desprenderse de las ataduras y compromisos corporalivos para el ejercicio del 

poder. Su nominacion significó Ja derrota de los viejos grupos políticos del PRI'''°' 

Ante este hecho. Ja Corriente Democriltica decidió acercarse a otras fuerzas 

políticas~ el 14 de octubre Cilrdenas aceptó la nominación del PAR.l\f como su candidato 

a Ja presidencia. por lo que dos dias despuCs el CEN del PRI inJbrmó mediante un 

comunicado que Cuauhtémoc Cá.rdenas dejaba de" pencnecer al partido oficial 

Los panido~ que anteriormente habían hecho ~uyas las candidaturns priisras como 

el PAR.\.1. el PPS. el PSD y un ~ecto1· del PST~~ se unieron Jbrmalmcntc ni impulso de la 

candidatura de Ccirdcnas a finales de noviembre Este hecho tite fündamental ya que los 

partidos que tradicionalmente habian lh.:ompañado al panido oficial en sus. candidaturas y 

habian jugado un papel testimonial en Ja~ e/cccionc'i en esta ocasion !'.e pasaban a la 

opo~ición. 

Con estos apO)OS daba inicio la campaña de Cárdenas, el 29 de noviembre en 

.l\forelia. :\.fichoacan. proponiendo en terminas generales recuperar el ideario de la 

revolucion y llevar al pais a la democracia '"En su di~curso fue integrando 

reivindicaciones de di~tintos sectores sociale!- y se refirió a cada uno de dios para 

integrados en una lucha amplia y plurar·'c. 

Por otra pane. para la j¿quierda la candidatura de Cárdena~ planteo una 

discusión en torno a al tema mas conflictivo para esto!'. grupos:la unidad El Panido 

1\.-fexicano Socialista (P!\.1S) invitó a Cilrdenas a registrarse como precandidato cuando 

e~te aspiraba a lograr su prc:candidawra en el PRJ. por lo que rcsultabJ impo!.iblc 

s"" Jhu/,•m. pl22 

~~ El PST- FTcntc Cal"dcnista de Reconstrucción Nacional d1ng.1da por Agullar Talamcmcs. 

~<> CucJJar. Angelic:i Up cit. p 12..J 
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registrarse en otro partido. El PMS hnbia elegido a Heberto Castillo. lider histórico de la 

izquierda. el 3 de septiembre como su candidato en elección secreta y directa. Sin 

embrago. la inminencia del inicio de la campaña de Cárdenas llevó al PJ\IS. a debatir 

sobre sostener la candidatura de Castillo o apoyar la de Cárdenas después de una inten!'.>a 

discusion y en pos de la unidad de las fuerLas de i?.quierda y su consolidación en un 

partido se voto por an1plia mayoria en favor de mantener a Castillo Por otra pane la 

Unidad Popular de Ja Izquierda Revolucionaria encabezada por el PR T nominó 

nuevamente a Rosario Ibarra como su candidata 

Las candidaturas de derecha se dieron en el marco de cada partido. El PDM 

eligió a Gumersindo J\.1agaña como su candidato J\tientras que el PAN. a travCs de su 

Asamblea nombro a Manuel Clouthicr como su candidato a la presidencia en d mes de 

noviembre Identificado con el neopanismo .. agresivo. populista y contradictorio", H el 

carismático empresario sinaloensc era el ejemplo de los segmentos del cmpresariado que 

intentaron romper con el Estado y su partido, para buscar una representación politica 

directa. 

El ano de 1 <JSS empczana bien para la candidatura de Cardenas. el 13 de enero de 

con el fin de apoyar e impulsar su candidatura se constituyó el Fr!.!nte Democrático 

Nacional (FON) en el que paniciparon diez organizaciones. PAR.;.'\l, PPS, PST-FCRN 

(con registro) PSD, PSR. Pan1do '\.'crde. Corriente Democrática. Unidad Democrática~ 

Fuerzas Progresistas de l\.1exico y el Consejo ~acional Obrero y Campesino (estos 

últimos sin rr..-gistro) 

La campaña del candidato del FON tomó un cause inusitado en febrero~ cuando 

Cárdenas visitó la zona lagunera. donde más 9c 40 mil personas se aglutinaron para 

"\-Crin la!'. masas y la movilizacion marcaran el desarrollo de la campaña. 

Gomc/ r:1glc. S1h ia Or CII. p 2h2 
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Otro acto definitorio de la campai\a cardenista fue el convocado por el Consejo 

Estudiantil Universitario (CEU) el 26 de mayo en Ciudad Universitaria~ en este acto de 

masas la presencia de varios grupos de izquierda y en panicular de miembros del PMS 

marcanan el futuro de la campaña. ··El mitin en Ciudad Universitaria fue el último aviso 

para Heberto Castillo. que el 3 de junio declaró su decisión de declinar su candidatura a 

favor de Cuauhtémoc Céirdenas"~• El PMS condicionaba su adhesión aJ FON a doce 

puntos que inmediatamente fue¡-on aceptados 
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Con respecto al surgimiento de los que se ha llamado el neocardenismo y su figura 

central. señala Jaqueline Peschard que el liderazgo de Cárdenas concentra el peso simbólico 

del carisma heredado ya que se sustenta en ser la encarnación del linaje familiar. en la 

exaltación del relieve moral de un legado y en la evocación de la ideología revolucionaria. 

Pero también. es un liderazgo que se forjó durante el proceso electoral de l oss. cuando d 

ingeniero Cárdenas se convirtió en el eje articulador de di'\crsos partidos y grupos diversos 

para convertirlos en una fucr~a unificada con un alto potencial movilizador. capaz de poner 

en jaque al gobierno y a su partido. ofreciéndole a la población una imagen segura. arraigada 

en formas conocidas de hacer politica ~9 

Las campanas adquirieron un nivel de competitividad nunca antes visto, a pesar 

del control en los medios de comunicación en los cuales no se infof'TTlaba sobre las 

propuestas del candidato pani;:,,ta. ni del FO!'.; Por otra parte la inequidad en el gasto de 

campaña y el uso de recursos pUblicos por pane de PRI. asi como el control corporativo 

y clientclar resultaron definitorios para sacar adelante Ja en aquel entonces gris figura de 

Carlos Salinas de Gortari 

El 6 de julio llegó y sorprendió con sus resultados a propios y extraños, en la 

ciudad de ~1éxico ganó d candidato del FO. se!,.'Uido por el PAN. mandando hasta al 

~· Cuc:llar. Angélica Op.cll p.168 

~"' Pcscharcl Jaquclinc Lld~·ra:1-:o.'> ~.,, t_1/ c.amh1u polit1co ''n .\lr!-xico. en Dutrcnu. Sih. m ~ ValdC:<>. Leonardo 
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tercer Jugar al partido oficial. A nivel nacional resultó imposible asegurar quien de los 

candidatos con mas alta votación. Salinas o Cciredenas. salió triunfante a causa del sin 

número de irregularidades en el proceso electoral 
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La oposición encabezada por Cárdenas denunció íraude electoral. las sospechas 

sobre Ja falsación de los resultados. se acrecentaron cuando ante la azorada opinión pUblica. 

el secretario de gobernación. Manuel Barlett. aseguró públicamente que ··eJ sistema se habia 

caido .. refiriéndose a fallas en el sistema de computo que procesarla los resultados de la 

elección. Lo que realmente pasó no se sabril jamás, ya que meses despuc!s Jos paquetes 

electorales fueron quemados por la decisión conjunta del PAN y el PRJ. La sombra. de la 

duda sobre el triunfo del PRI, persiguió a Jo largo de su sexenio al presidente Carlos Salinas 

de Gortari. 

Las elecciones de J 988 marcan el injcio de un nuevo periodo en Ja vida politica del 

pais por lo menos por cuatro razones('º· 

I. Los resultados electorales a pesar de su poca credibilidad. demostraron una 

distribución nueva del voto ciudadano. marcada por la estrepitosa caída en la ,.-otación 

histórica del PRI. como se reflejó en el Estado de !\.1é.xico. l\.1ichoacan. ;'\1orelo~. Baja 

California y el D.F.. donde ganó la oposición . 

.:?. Por primera vez en la historia. el partido oficial obtuvo a penas má~ de la mitad de 

los cundes en la Ciimara de Diputados 

3. El Frente Dcntocratico ;'\;aciana! constituido por la alian.?a de cuatro partidos 

politicos. de agrupaciones diversas y la Corriente Dcmocr<itica escindida del PRJ que se 

unieron en la postulación y el apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. se convirtió 

formalmente en la segunda fi.Jcrza política dd pars. dejando en tercer lugar al Panido Acción 

Nacional (PAN). que históricamente había ocupa1o el segundo lugar. 

·~·Sin et. Carloo;. !.ax l•lece1on•'·'· dr• 19.,<;J. un ,,,J,. "•'•PU•"·' B..lli~ta M!.!~i.g:l_!H!..-º~: .... C.!c~~ 
14 1. NuC\ a Cpoc:1; JUlio-scplicn1brc. ~fé\.1co. 1 •>•)fJ 
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4. La fuerte beligerancia de tos partidos, el manejo fraudulento del gobierno y del 

PRI del proceso elector8.l. la manipulación de los resultados. provocaron el desprestigio de 

las reglas electorales aprobadas apenas un año antes. 

Las elecciones de 1 988 reflejaron a travCs de la uinsurrccción electorar· de Ja 

sociedad Ja desaprobación al nuevo proyecto económico y el deseo de amplios sectores de 

cambiar el funcionamiemo autoritario del régimen, que si bien no füe satisfecho en esa 

ocasión, si dejó un huella importante: por primera vez en su historia, en MCxico, se abria un 

proceso para constituir en México un sistema de partidos competitivo. 

Conclusiones. 

l) La conclusión mas evidente, cuando se revisa el caso mexicano. sea que el 

cambio politico en :-..téxico se ha desarrollado de manera extraordinariamente lenta. El 

régimen autoritario que se construyó al fin de la Revolución. a lo largo de su historia ha 

registrado cambios. pero ha mantenido sin alteraciones fundamentales los rasgos que Jo 

definen como un sistema de panido hegemónico. El proceso de liberalización que se 

echo a andar a principios de los setenta a causa de Ja presión social y la disfuncionalidad 

del ••sistema de partidos .. que hasta entonces existía ha sido un proceso casi siempre 

controlado en su forma y sus efectos 

2) La libcralizacion de régimen. e~ contemplada como una necesidad. después de 

que la violenta respuesta aJ movimiento estudiantil de 1968. mermó la legitimidad del 

rCgimen; el sistema politico demostró, en aquella ocasión, ser incapaz de asimilar 

demandas políticas. Las promesas de apertura durante el sc,cnio de Echevcrria son 

respuesta al riesgo enorme de que más sectores de la oposición se sumaran al camino de 

las armas. 



3) Las elecciones de 1976. con ausencia total de candidatos difCf"ent~ aJ oficial. 

evidenció la falta total de .-epresentación política en una sociedad. cada vez· mas 
diferenciada y quebró la idea de que en f\.fCxico había una competencia democrB.tica. 

4} Por tanto podemos afirmar que Ja imponantc Reforma Política de mitad de los 

setenta.. responde a estas dos cuestiones: a la presión social que busca canales de 

participación dent..-o del sistema o fücrn. de CI y a Ja incapacidad de Jos panidos políticos 

de com.:ertirsc en canale~ de .-cpre!>cntación politica. La LOPPE abre espacios para la 

participación electoral~ pero deja en manos del gobierno el control absolu10 de toda la 

vida política 

5) La pnicba a lo~ efecto~ reducidos de la LOPPE en el sistema politico serán las 

elecciones generalt..~ de 198:?. en las cuales si bien aparecen nuevos panidos politicos. los 

r-csultado~ no nos hablan de una competencia seria. 

6) ~tá~ que por los cfoctos de las J"efonnas liberaliz.antcs. el principio de los años 

ochenta está marcado por dos hechos interconectados: el quiebl"c de la cconomia 

nacional, la crisi~ petrolera y el prohlcma de la deuda externa. lo que provocó que el 

.-ecambio en la cla..;,.e politica favoreciera a Ja tecnocracia El grupo político que llegó con 

el gobierno de De la '.\.fadrid !i.C diferencia de los potiticos trndicionales y hace de su 

capacidad técnica de resolver la crisi~ económica su razón de cstal" en el poder y no pone 

a discusión su proyecto politice. 

17 .. 

7) Los electos de la crisis ya durante el sexenio de De la Madrid. los cf"ectos que 

sobJ"e los niveles de ";da de la población trajeTon las políticas de ajuste impuestas por d 

FMJ. tenninaron con una fuente de legitimación importancia del régimen: el aecimicmo o la 

expectativa de crecimiento económico. El descontento social se manif"cstó en la creciente 

organización de Ja llamada ••c;.ociedad civil'" Los frent'--s popular~ las coordinadoras de 

organiz..acione5 sociales. la solidaridad expresada en la movilización social en los terremotos 

de 1985, la f'onnación y c.-ecimiento del movimiento urbano popula.-. la f'uerza deJ 
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neopanismo y del movimiento cívico. la movilización estudiantil de 87-88. entre muchas 

otras manifestaciones de vieja de la sociedad mexicana. señalaron al régimen que eran 

necesarios más espacios politices Por lo que la JiberalizaciUn controlada debia continuar 

8) El PAN es un actor central en estos años. dominado por lo qut.: se llamó 

neopanismo. d viejo panido opositor en las elecciones de 1982 y 1985. por primera vez. 

jugó a ganar. La inconformidad de las clases medias y de sectores del ernpresariado con el 

gobierno. Je dieron al PAN una fucnc base social que encontró en las elecciones un 

mecanismo de presión para la rcncgociacion de privilegios con el gobierno. Los triunfos 

panistas principalmente en el norte del pais fueron hechos inéditos en la vida politica 

nacional y un avance imponantc en la libcraliLación Sin embargo, los conflictos 

posclectoralcs. a cau!'>a dc_las acu~aciones de fraude. hicieron que las elecciom .. ·s no reflejaran 

Jos deseo~ de la poblaciUn. sino los a1.:uerdo~ entre la clase p_olitica oficial y opositora. 

pcrviniendo de esta forma los mecanismo democrático!> 

9) La llegada del grupo tecnocrata al poder y la aplicacion de su proyecto. trajeron 

imponantes consecuencias al interior del panido oficial El abandono del ideario de la 

Revolución :V1cxicana como ba!>C para el diseño de las política!> públicas y la imposibilidad de 

la militancia oficial de acceder a los puestos de poder tras la aparición de la lccnocracia 

provocaron que ~e cuestionara el funcionamiento del panido tanto en su programa. como en 

las fonnas de selección de candidatos. principalmente en el caso de la pr~siúencia. La 

Corriente Democratica surge por estas razones. El PRI demostró que no había espacio en él 

para la disidencia. la C'D tuvo que salir del PRJ siendo esta ruptura en la clases politica un 

hecho que no se presentaba desde 1952. una señal evidente de cambio en el n!-gimcn 

politico. 

10) La!-> elcccione<> de 1988 !>On las primeras elecciones realmente competitivas en 

ellas se dintinguc lo que !>e convcrtira en un embrionario sistema de partidos con opciones 

politicas diforenciadas. 
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11) La constitución del Frente DemocráticO- Nacional nos habla de la decisión de 

amplios sectores de oposición y de ca~i la totalidad de la izquierda de participar en ta vida 

politica a través de la lucha electoral 

12) Los resultados de tos comicios del 6 de julio de 1988 representan una ruptu1·a en 

el comportamiento histórico del voto en México. El triunfo del candidato opositor en varios 

de los más importantes estados del país, así como la caída estrepitosa del voto priista y la 

composición plural de la Cámara hacen de 1988, un momento central del proceso de 

liberalización del régimen 

13) Sin embargo. a pesar de los resultados y la prcsiUn ~oci<1l ~¡uc Cstos significaban 

para la conservación del régimen. el gobierno decidió no dejar t!n manos de la sociedad las 

riendas de la apertura politica. Las !-.OSpechas gencrali.r.adas de fraude electoral dejaron en el 

aire la certeza de quién había ganado l..ls elecciones n1ás compelidas de la hi!>toria mexic..ina. 

esto generó una profunda desconfianza en el rCgimcn y pL•r otra parte \levó a la mayoria de 

la oposicion a concluir que había que luchar por con!>truir lo!> mecanbmo-.. dcmocrit.ticos que 

permitieran la trasparcncia en lo~ procesos electorales ~1icntras que al rcgimen, lo obligó a 

redefinir los can1inos de legitimación y la estrategia de apertura, tendiendo nuevas ahanzas y 

conservando lo viejos controles corporativos y cliente1ares 
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Capítulo IV. 

Reflexiones sobre dos casos de cambio político: Brasil v l\'léxico. 

Presentación. 

Conclusiones. 

Para decirlo todo c!ll u1u1 palabra, fa_ ... causas, ( ... ) 
110 .n• pos111/a11Jameis. Se bu!)·can. .. 

MarcB/vch. 

En éste Ultimo capitulo plantearemos el amilisis comparativo y las conclusiones a las 

que hemos llegado después de la revisión de los procesos de conformación y cambio en los 

regimcnes autoritarios de Brasil y f\..1éxico. Las diferencias entre ambos casos son enormes. 

sin embargo. considero que el sci'lalamiento puntual de estas diferencias ha sido productivo. 

en tanto evaluación de las diferentes formas de institucionalización y cambio de los 

Tegímenes políticos. advirticndosc a!'>í. la importancia enorme de la formación social y los 

procesos de desarrollo histórico de cada pais 

Se ha insistido en comparar los proceso~ de cambio politico ya que considero que es 

a partir del conocimiento de .. lo otro··. que la situación propia adquiere nuevas dimensiones: 

siempre surgen preguntas y dudas cuando uno ~e enfrenta con Jo diferente De ahi que es 

posible llegar a alguna' conclu~ioncs 'ohrc la~ determinante~ del cambio 

Por último. este trabajo no ha podido y no ha querido evitar. a partir de las 

conclusiones a las que ha llegado. echar una mirada a lo que pasó en Brasil y en Mthdco 

despues de los años de corte de esta invcstigacion 
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t. Sobre ta pertinencia de la comparación. 

Cuando este trabajo se inició. una de tas principales preocupaciones era dar una 

justificación a la comparación de los casos brasileño y mexicano~ la cuestión fue resuelta 

mediante el e~tablccimicnto de variables que en el proceso de cambio po1itico, de ambos 

casos, era posible observar: reformas politicas que abren procesos de apertura .. control del 

proceso de liberalización mediante reformas electorales. contbrmación de un nuevo sistema 

de partidos y presencia de movilización social en demanda de espacios politices abiertos. 

Tras la investigación y reconstrucción de la vida politica en Brasil y la nueva revisión 

de la historia politica mexicana. que fue indispensable hacer para este trabajo. me sorprendió 

el encontrar en paises que parecieran tan lejanos mas variables dignas de reflexión. con 

referencia a las características generales de su desarrollo político. la ausencia a lo largo de la 

historia política de una vida de panidos. la persistencia histórica de controles sociales 

usados como controles politicos. como es el caso del clientelismo~ la presencia de un estado 

corporativo durante largo tiempo~ la constitución del populismo como un referente político 

básico y la constante identificación politica con lideres y no con partidos. entre otras 

semejanzas. 

Por otra parte. la comparación Brasil-:\.1é.xico. se enfrenta a la innumerable cantidad 

de tmbajos que presentan estudios comparados de los procesos transnacionalcs en An1érica 

Latina. en donde. el caso brasileño. que ademas ha sido extensamente estudiado. casi 

siempre es analizado en conjunto con los otros tres casos sudamericanos clásicos: 

Argentina. Chile y Uruguay. 1 De estos cuatro casos. agrupados a punir de la existencia en 

ello!-. de regímenes burocráticos autoritarios~ el de Brasil. siempre aparece como el caso con 

1 C)uicro !o.CS1al;ir que el plantcml"ntO comparaltvo de c"ta 1nvc .. ucac1ón "O\o fue pos1hlc graci.:i-s a la 
expo:ncm.:1a obtenida a lo largo de m1 pan1c1paci6n en el pro:'CClO de in,csugac1ón sobre el papel de los 
pan1dos poliucos en las tran~1eioncs de Argentina. Urugu..y :' Brasil. mismo que dingc brillantemente la 
Dra. Silvia OutrCntt ~- que ha ofrecido resultados sugercn1cs para poroblcmati/ar el deo;.arrollo de los 
regímenes dcmocr.íticos en An1cnca Latina El trab."IJO comparatl'O en el anáh!ilS de lns procesos políticos 
es una toirca que no !>e ha desarrollado oin1plaan1cntc en nuestro país y que resulta do: interés 
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menos coincidencias y con mayores ~~singularidades'" con respecto a los otros~ por citar sólo 

albY\lnas de estas diferencias: el rCgimen brasileño es el más largo de los cuatro casos. en él 

se permite la existencia de partidos politicos. el Congreso permanece generalmente abierto, 

el grado de violencia en mucho menor y sobre todo. el proceso de transición es muy largo y 

muy controlado 

Para este trabajo sin embargo. son JllSlamente /as diferencias qm: frente a /os casos 

s11damer1canos tiene el régimen hras1lel10, lo que lo hace compc1ruhle cu11 el caso 

mexicano. Por tantv, la pr11nera c.·011c/11suJ11 que e ... tc! traba;o plantea, e .... que efec:Ji\'amente 

vale la p.:na la comparación de los procesos de /iberali:ación L'll Bra:,,i/ y Até.rico. En este 

sentido. el proceso de investigación ha sido recompensado· las luces que la vida política en 

Brasil tiende sobre México. pueden enriquecer, en mucho, la visión sobre nuestra historia 

politica. 

2. Sobre los procesos de conformación de los regímenes. 

En este apartado presentamos las rc11cxiones y conclusiones que con respecto a los 

procesos de conformación del régimen militar-burocriitico de Brasil y el régimen de panido 

hegemónico. con rasgos de estatismo organico, en i\1éxico Di....;dicndo nuestra 

consideraciones en. a) la importancia del estudio del origen del rcgimcn. b) el pacto social 

que hay tras él. e) los sectores incluidos y c.xcluidos. d) las formas de institucionalización. e) 

las estructuras políticas. t) la movilidad y el control ~ocia! 

Desde el inicio de la inve~tigacion se ..:ons1dero que no era posible de hablar <le 

cambio. transició~ apenura o liberalización sino hacíamos referencia a un momento 

anterior. por tanto. se decidió inclu1r. no solo como una referencia, ~ino como una panc 

importante de este trabajo. un análisis de las cara1,;tcnstica~ del rcgin1en en el que se 

estudiaba el cambio pohtico tanto en Brasil comu en ~1Cxico. por tanto, se con~idcro 

necesario conocer las causas del surgimiento del regimen autoritario. la~ almnzas que lo 
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coníormaron. Jos actores que participaron y el proceso y grado de institucionalización que 

éste alcanzó. Puedo afinnar ahora. que Ja estrategia de investigación füe correcta, en tanto 

que~ partió del presupuesto de que los regímenes politices se deben a la Connación social que 

hay tras ellos. 

Lafvn11uciá11 y • .:t <.:umh10 en lo.\· regin1e11e ... po/iucos e11c11e11tra ... 11fu11dame11/o en la 

fiJrma en que el poder se distribuye a los /arKO de la .\·oc.:iedad )' esta d1.•t1r1b11ció11 110 e.~ 

posible e111e11derla . ..:1 110 \'c!1'10.\" cie1rcis del poder. como lo M:iia/amos en 1111 principio, 

relación social que se construye y ... e dehe a s11 l11.•11or1a. 

Al término de esta investigación podemos concluir que entender el origen de un 

régimen. es central para comprender su posterior desarrollo. La legitimidad que el régimen 

tiene a partir d,: su or1Ke11 y del pacto que lo .funda, serú 1111a pie:a importante en la 

cxplicaciún de /a.o; d(/¡.•re11te.,forrt1as c11 que t..•/ r.!Kin1e11.n• co11.wr11ye 

En el punto sobre el origen del ré~imen. tal vez sea en donde m.8.s diferencias 

encontramos entre Brasil y ~léxico. siendo este dato por demas determinante. 

El punto de origen del rCgimcn mc:xicano. no encuentra paralelo!> con ningún régimen 

latinoamericano. la revolución de 191 O en !\.1éxico cambió el desarrollo de Ja historia 

politica. económica y social <le pab La formación de régimen posrcvolucionario se fünda en 

la enorme fuerza de la movilización social. lo que le permite apelar a su origen y encontrar 

en d legitimidad 

El caso de Bra~il e~ tolalmente diferente. la ·•Revolución .. de 19ó4 no goza del 

menor grado de legitimidad El golpe de estado dado para derribar a Goulan. siendo éste 

presidente constitucional. a fin de evitar que Cstc aplicara reformas sociales de base. no le 

garantiza a los gcncl"alcs tnasilciios. que su revolución contra rojos y com1ptos les brinde 

una fuente de legitimidad. Sin embargo~ la revolución que identificaba al comunismo como 

el enemigo a vencer. sí desarrolló una ideología que basada en el nacionalismo, la idea de 
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desarrollo y orden. penneó no sólo a Jos militares sino también a sectores medios y 

conservadores de la sociedad. lo que les significó. durante algunos años, una base de apoyo 

sólida. que legitimaba las violentas acciones de los gobierno militares. 

La revolución mexicana trae dos consecuencias que hacen la diferencia de MCxico 

con los demás paises latinoamericanos. y en este caso particular con Brasil. Uno. la 

prt!sencia de las n1u.••as como a¡.:enlt..'.\" del c.-"amhio y Sii i11c/11.•úá11 en el pacto político que da 

hase al re!gime11 y do.••. la desaparición de Ju oligarquia O}.."Taria. de manertl tentprana ,;omo 

la c/a ... e más podt.•rosa. y por lo tan/o, d11el1a del escenarto po/irico. 

En México. a lo largo de la historia. las elites politicas han apelado a las masas 

populares en los momentos de definición. Este fue el caso de la Revolución de 191 O La 

respuesta desbordada al llamado de l\.1adcro no sólo terminó con la dictadur~ sino que llevó 

a la clase militar que finalmente ganó la revolución. a conceder por Jo menos parcialmente a 

Jos ejércitos campesinos ~u exigencia bisica. el reparto agrario. Plasmándose t!ste acuerdo 

en la Constitución de 1917. 

Por otra pane. para la consolidación del rCgimen nuevamente se apeló a las masas 

para instaurar. de manera definitiva. las dos instituciones más importantes del régimen 

posrevolucionario: la presidencia de la república y el partido oficial. mismo que logra 

integrar en su interior a los representantes de los sectores que confonnan el pacto social. 

Todo esto durante el cardcnismo 

El segundo punto. la desapar1e.·1ó11 d~ la ol1J.:arq11ia a>:rana como la clase m<is 

poderosa después de la Revolución de 191 O. C\. itó que t!sta monopolizara el ambito politice 

como Jo había hecho a lo largo del porfiriato y que. entraran en la escena políti..:~a nuevos 

actores sociales. Esta diferencia en la cstnJctura de la propiedad agraria entre 1\.h!xico y el 

resto de los paises latinoamericano~ es importante ya que. el poder y la t"brma de 

organización que se da a partir de Ja posesión de la iicrra.. influye en la distribución y en las 

formas del poder politico 



IX1 

Por otro lado en Brasil. la propuesta de una reforma agraria por pane del gobierno 

de Goulart fue uno de los factores centrales que desencadenaron el golpe militar de 1964. 

Del mismo modo, el control absoluto de la política que hasta Jos años treinta tenían las 

oligarquías de los estados de l\.1inas Gerais y Sao Paulo. provocaron en Brasil la inexistencia 

de una verdadera politic.a nacional y la persistencia de relaciones politicas como /a pulith:a 

J.: gohernadt)rt:.\. 2 

En Brasil durante la revolución de 1930, las elites politicas no apelaron a las masas 

populares para resolver sus diferencias. La fuerza militar y el acuerdo entre diles definieron 

este enfrentamiento entre la clase política. Por tanto. el establecimiento del 1-.~wado No1n y 

de Jos gobiernos populistas. no lograron desmantelar estas poderosas redes de poder 

economico. ~ocia! y poi nico que se tienden alrededor de la tierra. Es má~. ya durante el 

régimen militar ARENA. el partido oficial. se enfrentó en varias ocasiones a problemas en la 

postul;¡ción de candiJaturas a nivel estatal a cau!>a del poder que a lo interno tenían lo!> 

diferente~ grupos oligan¡uicos por lo guc. el gobierno militar no pudiendo resolver de 

muuer.a centralizada a fa\. 01· de un grupo u otro. decidió autorizar Ja postulación de mas de 

un candidato an:nista para el mismo puesto a fin de no romper con ninguno de los 

influyente~ grupos de poder De hecho. se podna ~ugerir que una de las razones por las que 

ARENA no se consolido como un partido de Estado. fue por Ja imposibilidad de conciliar 

intereses al interior de la oligarquía que mantiene su poder y control social a nivel local y 

ademas de esto. conciliar ~on las nuevas elites económicas. los sectores industriales 

nacionales y extranjeros 

A pe~~1r de la~ dit"Crcncias con re~pccto a la tenencia de la tierra y las relaciones de 

poder que !>e e:;.tableccn a partir de ella. hay un rasgo comUn en ambos paises e/ 

c/J¿ntc/ismo. La pobreza del campo. la gran cxtcnsi6n territorial y la falta de mecanismos de 

representación democráticos. asi como el control absoluto de los recurso~ por parte del 

estado o de la!> clases po~cl.!dora~. existcntc.!S tanto en Brasil como en Mexico. han 

provocado que la institución del clicntelismo se traduzca en una forn1a de control social y 



UB 

político que se ha refuncionalizado a lo largo de sus historias. Pero dejaré este punto para 

desarrollarlo en un apanado mas adelante 

Las d_ifcrencias antes señaladas se reflejan en el segundo punto del proceso de 

conformac1on e.le un regimen. partiendo de que el primero es el origen. me refiero al pacto 

social y politi~o que da soporte ni nuevo ré¡:.imen. 

El pacto que está detrás del régimen militar instaurado en 1964 en Brasil, estit 

compuc:sto bá!-oicamentc por la alianza entre los militares. la tecnoburocracia y el capital 

industrial nilcional e internacional El tn¡n como lo llama Bresser Pcreira. tiem: la intención 

de modernizar el pais a traVC!-o de la industrialización y la in'\.ersión extrajera. por lo que 

necesita de tCcnico~ capaces de aplicar las correcciones necesarias al modelo de desai-rollo 

brasilci'i.o ~1ientras que los militares intentan terTTJinar con un periodo de efervescencia 

social y de crbis política a lo largo de las ct isis recurrentes de los gobierno populistas y 

conjurar la posibilidad de que Brasil ~e pintara de rojo tra~ una creciente influencia de la 

izquierda en la vida política. as1 como deseo de cumplir el papel de garantes del orden social. 

entendido como control absoluto de la vida civil y pública. la tecnocracia procura establecer 

tas bases para que los nuevos socios del rCgimcn. el capital extranjero y los sectores 

industriales del pais. se de~arrollaran y crecieran. obteniendo gracias a la política 

gubernamental de control de sindicatos. salarios y apoyo fiscales~ altas tasas de ganancia. En 

el espacio publico. la tecnocracia junto con la elite militar ~uplcn la presencia de los pohticos 

tradicionales 

Por su parte, el pacto politice que da pie a la forniación del rCgimcn en :"vléxico. 

proviene tambicn del pacto que da origen al e~tado. en la Constitución de 191 7 se deja 

asentada la responsabilidad del c~tado como satisfactor de demandas sociales y arbitro entre 

los conflictos sociales El regimen por tamo. recupera este espíritu forTTJandose a panir dd 

pacto entre las elites politicn-n11!itarcs revolucionarias y la., masas popularc ... los car!f'CSino~ 

y los trabajadores. así como los sectores liberales-modernos Hay dos momentos ce.: ntrales en 

el pacto politico posrevolucionario, el primero es el que ~e da bajo la dirección de Calles a 
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partir de 1929. que tiene el objetivo de agrupar a Jos caudillos y lideres politices y militares 

en el partido de los revolucionarios. es decir~ se unifica lo que se convertiria en la clase 

politica posrevolucionaria y se decide resolver los conflictos entre e11a de manera pacifica. El 

segundo momento se da durante el cardenismo y en Cl se integran al pacto político a los 

representantes y líderes de los sectores campesinos. obreros y populares El acuerdo 

fundamental se basa en reformas sociales que beneficien a Jos sectores sci\alados a cambio 

del apoyo social al presidente y al partido oficial~ siendo este último reconocido por las 

organizaciones sociales como el único espacio de canalización de demandas y de 

participación politica. 

Con respecto a los sectores liberales-modernos de la sociedad mexicana. el acuerdo 

tiene que ver también con lo establecido en la Constitución de 191 7. el reconocimiento a la 

propiedad privada. Mientras~ en la conformación real dd regimcn. el sector privado ceder:\ 

parte de su fuerza al estado a cambio de que el gobierno apoye y proteja ~us intcrc-.cs 

Los pactos politicos y .sociales que sostienen al régimen dejan fuera casi ~iemprc a 

algún sector social. que no tiene la fuerza suficiente para ser rc~onocido por los otros 

actores o que es considerado como enemigo por alguno de los n1iembro!'. del pacto Los 

sectoreo; excluidos scran tan1bil.!n elementos importantes paoa Ja cxplicacion del dcsaorollo 

del régimen. 

En ambos casos podemos señalar que la caracterización de reaccionario o de 

enemigo de la revolución. f'ue usada para justificar no sólo la exclusión politica. sino Ja 

persecución de sectores sociales. 

El régimen militar brasileño. es mucho mas excluyente que el que régimen mexicano. 

de su vida política fueron excluidas y eliminadas todas las organizaciones. partidos y 

movimientos de izquierda o progresistas. Las organizaciones obreras y campesinas y los 

ccprcscntantcs de estos sectores tan1poco fueron incluidos en el rC~imcn como actores 

políticos con posibilidad <le incidir en las decisiones de gobierno. Los sectores populaoes y 
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las organizaciones de la sociedad civil tampoco encontraron. a lo largo de Jos gobiernos 

militares. espacios de participación. ni fueron considerados para la consolidación de 

instituciones politicas. Tal vez sean Unicamente los sectores medios Jos que si bien. no 

participaron del poder político si fueron considerados por el régimen como su base social 

más importante. los demBs sectores fueron simplemente controlados a través de la violencia 

y Ja represión. 

En el caso del régimen posrevolucionario mexicano y del pacto social que Jo 

sustenta. podríamos decir que no hubo exclusiones; sin embargo al interior del régimen 

existieron actores que no fücron aceprndos como participantes del juego: los sectores de 

derecha y de izquierda radicales. Del mismo modo. la Iglesia durante lo!> primeros años fue 

c"\:cluida y perseguida por el nuevo rCgimcn. la guerra cristcra es un buen ejemplo de la 

persecución a los sectores consen.-·adores El J?roccso de integración a través del partido 

permitió que lo'.'. sectores socieles se ag~paran y que la exclusión y eliminación de algunos 

sectores no ti.Jera tan marcada. ya que el ~istcma permitió la inclusión de todos a través de 

un camino único el partido oficial 

Podc.•1nos ,.-oncllur que lo.\· pac..·1os .">oc..·iules qm: hay dc.:trá. .. de:/ rc!>:inlc!ll polilico son 

lo.">· p1111tvs c..·/al'l!'S para con1prc.:11dc.:r .">11.'i _fc,r1t1/c.::a.\· y c.lc.:h1/idadc.:...-; nlic.•111ras que tc1111hié11 

podriuntos decir que la i11c/11.-.icJ11 e.le un nu1yor 11ú111ero de c1c.:tores en c.•/ réxin1e11, con 

posibilidad de ca11a/i:ur s11.\ den1a11da.:-.·. y .">I e.">· que el rt!¡:unt.•11 e .... capCl:: de e.lar respuestas t:1 

ellas o de e ... ·tahlecer canulc.:s e.le 11t.:¡.:ociar..·1ó11. da la pr1 .. 1hJ/1dud a é ... te ÚL' /o~rar ntc(-.,·or 

es1abiliclad. iluti111cio11alicluc.I y /eg111m1c.lac.I. 

Ahora. pasemos a la reflexión sobre los procesos de institucionalización. punto al 

cual hicimos referencia constantemente en la revision de Jos casos estudiados 

La institucionalización Ja hemos entendido como el proceso mediante el cual el 

régimen estructura las normas, Jos procedimiento!>. las conductas y Jos valores que 

garantizan Ja repetición contante de procesos politices que caracterizan al régimen. como lo 



180 

son los procesos de selección de Ja clase dirigente. la asignación del papel de los actores 

participantes en Ja lucha política. las reglas para las luchas del poder y el ejercicio del mismo 

Así distinguimos en el rCgimcn brasileño una primera fase de institucionalización que 

se da durante el gobierno del Gral. Castel o ( 1 964-1 96 7). en la que se definen a los actores 

participantes y se elimina a los enemigos. Se crea a traves dcJ Acta Institucional J el marco 

legal del nuevo rCgimen y de Ja Cstructuración de los controles represivos. es en este 

sentido. la creación del SNI es un elemento esencial. Otro elemento central en el proceso de 

institucionalización es la eliminación de los panidos politices tradicionales y la creación de 

nuevas organizaciones politicas ARENA y MDB que son Jos instrumentos creados por el 

regimcn a través de los cuales la sociedad canalizará sus demandas y que se.-virim también 

como un medio de legitimación en los momentos electorales. La elaboración de la 

Constitución de JQ67 es el punto conclusivo de esta primera institucionalización del régimen 

autoritario 

La segunda fase de institucionalización se da a través de la prornulgacion del Acta 

Institucional 5 que derogó los derechos ciudadanos básicos Con esta base legal se da pie a 

una oleada de represión que permite crear controles sociales mas sofisticac.lo~. que eliminan a 

las organizaciones sociales 

Un punto que es base en el procc~o de institucionalización .. es la introdu...:ción de 

reformas económico-políticas. como Ja ley de huelgas. el uso de la legi~Jación corporativa 

para el control sindical. la creación del FGTS y la aplicación de toda la serie de medidas .. 

estrictamente económicas. que fortalecieron la alianza con el capital internacional y nacional. 

y que terminaron por consolidar en la elite politica a la tecnocracia 

Para el caso mexicano distinguimos claramente tres fases de institucionalización que 

coinciden. no con Ja promulgación de marcos legales como en Bra~il -actas institucionales y 

con~titución de 1967-. sino con la formación y reConnas al interior del instrumento de 

control y consenso social del régimen po~re,olucionario. el partido oficial A~i tenemos que 
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de 1929 a 1934. bajo el mando de Calles se establece al partido (PNR) como el único 

espacio de disputa del poder político y se consolida la alianza entre la mayoría de la elite 

militar y ·política. En el periodo cardenista. con la constitución del PRM se consolida al 

partido como el espacio más eficiente para la canalización de demandas sociales y se 

integran a él. de manera organizada. los sectores sociales. incluyendo al ejercito. 

Formá.ndose así un canal único de representación social y política y fortaleciéndose la idea 

de la representación nacional en el partido. Al mismo tiempo. la movilización social y la 

identificación directa entre masas y líder. consolidan a la presidencia de la república como la 

institución politica más importante. ya que tambien el pi-csidcnte se alza como el jefe del 

partido oficial. Un pi-oceso que echa atrás la movilización social y que institucionaliza al 

partido ya no a partir de la presencia de las masas. ~ino de Ja alianza con sus representante~. 

se cuando el partido oficial se trasfoi-ma en el PRI oligarqui7..3.ndo~e y pei-mitiendo que 

bui-ocrncias políticas controk• de manera absolutn al pais La presidencia de la i-cpüblica se 

convierte en centro de la vida polnicn. el partido en el instrumento de construcción de 

legitimidad. consensos y control Un elemento central de esta tei-ccra fase de 

institucionalización es la exclusión de la~ Fuci-za~ Armadas de la vida política 

Con i-espccto a los '\-·ulores o reglns que dan base al i-cgimcn y que se 

institucionalizan~ en ambos caso~. un valoi- central ~ei-á la disciplina Al intei-ioi- del partido 

oficial en f\.1Cxico, Ja disciplina política ha significado parn c1 n:gimcn la confianza de que los 

problemas sei-án i-e~ucltos mediante los mccanistnos c~tablccidu!> y la scgui-idad de que la 

politica que el gobierno aplique. scni apoyada poi- los miembros de la clase política. la 

maquinaria partidaria y las cúpulas sindicales y campesinas En el Ca!'.o de Brnsil la disciplina 

prevalece como un valor central de= las Fuerzas Arntadas. pc-i-o no logro a pesar de todo. sci

un valor companido poi- la cJa..,c política La dcsconfianfa de lo~ pohticos ai-cnistas al 

i-égimen militar crn correspondida por la ncgacion de un ~ector del ejército. de dejar en 

manos de politicos tradicionales las riendas de la política 

Una regla centi-al para compi-cndcr la con-...cnicncia de la di~ciplina partidaria en el 

caso de f\.1éxico. y la posibilidad de acuci-do entre elite~ militai-cs y políticas en ambos casos, 
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es el principio de no reelección. En Brasil como en México, a Jo largo de sus regímenes, los 

p.-esidentes tuvieron el derecho de controlar el p.-oceso de sucesión, eligiendo al candidato 

del partido oficial a la presidencia. pero tenían prohibido optar por quedarse en el poder. 

Este acuerdo básico. da la seguridad a las elites politicas y militares de la rotación del 

poder. lo que evita que al interior del grupo gobernante, léase partido oficial o Fuerzas 

Armadas. se den rupturas. y por otra parte garantiza que el seguir las reglas de juego, es 

decir. ser disciplinado frente a la figura presidencial o la institución armada. asegura la 

posibilidad de ascender, obtener recursos y poder politico o simplemente no verse afectado 

por el poder. Este principio es uno de los que dota de institucionalidad al régimen. ya que la 

forma de sucesión del poder es uno de los factores miis importantes en la consolidación de 

un régimen político 

Otro elemento, común en la forma de hacer política (y que se vera con mayor 

intensidad en el proceso de cambio) es que los políticos mexicanos y los militares brasileños 

son enormemente pragm<iticos en sus decisiones políticas. Las estrategias de construcción 

del régimen. de institucionalización. de cambio, la aplicación de violencia o de negociación. 

la alianza con sectores. se siempre en base a las circunstancias ~· a la presión social a la que 

estén sometidos. No hay en general respuestas y acciones políticas en témünos de principios 

inamovibles 

Una cuestion más. observemos que en estos procesos de institucionalización y de 

consolidación del régimen. los actores participantes del pacto fundacional y sus bases de 

apoyo, gozan de una respuesta positiva a sus expectativas y demandas en términos de 

distribución de recursos económicos y políticos. El rCgimen y más aún el estado. contó 

con los medios necesarios para satisfacer las demandas de sus actores más importantes y por 

otra parte. provocando que los sectores sociales no representados en el pacto político no 

recibieran recursos ni beneficios Podemos observar que en el caso de !\.1éxico., ya para los 

años cuarenta~ tras el impulso modernizador. los sectores campesinos fueron los que se 

encontraron mas desprotegidos en tanto que son el sector que sufre un mayor nivel de 
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control social y político y en concecuencia goza de menos fuerza para negociar recursos o 

políticas gubernamentales que los beneficien. En el caso de Brasil. durante todo el periodo 

de gobiernos militares. los sectores populares. obreros y campesinos, por las mismas razones 

que el campesinado mexicano, pagaron el alto costo de la modernización y de Ja 

centralización del poder político. 

En México, las clases medias. las burocracias. Jos sectores industriales. las 

dirigencias sindicales y algunos sectores obreros. durante el largo periodo de crecimiento y 

estabilidad política, recibieron suficientes recursos económicos y algunos. la posibilidad 

obtener recursos políticos siempre y cuando se luchara por elJos a través de los canales 

institucionalizados. La enonne disponibilidad de recursos estatales permitió en México. 

hasta los ai'ios ochenta. prolongar una situaci6n que en Brasil terminó tempranamente en 

J 964, el desarrollo de una politica que daba respuesta tanto a demandas de Jos sectores 

modernizadores, como a Jas clases medias. los sectores populares y Jos trabajadores. El 

régimen político en México resistió por su posibilidad de controlar y conscnsar las f"ormas de 

modernización y por Ja disponibilidad. en Jos años setenta. de Jos recursos del boom 

petrolero~ recursos siempre controlados y utilizados estratCgicamente que sirvieron como 

válvula de oxígeno para el régimen mexicano 

Así tenemos que en Brasil durante Jos años de los gobiernos militares~ se consolidó 

una nueva distribución de Jos recursos económicos y politicos. que dejó fücra a Ja mayoria 

de la población y degeneró en una enorme concentración del ingreso~ la preeminencia de 

capital extranjero en el sector productivo y la instauración de políticas de ajuste económico 

que beneficiaban a los miembros del tripi. 

Se plantea a continuación un problema central para este trabajo: el control y Ja 

panicipación social. Estas dos variables me parecen centrales como clemenios que nos 

penniten conocer la legitimidad del rCgimen.. su fuerza y las formas de respuesta a la 

sociedad. 
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En f\.1Cxico .. después de la institucionalización total del rCgimen con la constitución 

del PRI. la desmovilización de los sectores campesinos y obreros. principalmente. pero 

también del sector popular. fue un elemento central en la estrategia de estabilidad y 

crecimiento del régimen. Los movimientos sociales que optaron por la interlocución directa 

con el gobierno fueron canalizados a través de los medios institucionales. es decir. el partido 

oficial ó simplemente reprimidos. Es importante señalar que la movilización social de estos 

años de estabilidad del régimen. se dan en base a demandas de mejoras económicas. casi 

siempre salariales 

Por otra parte. durante el periodo de confo1·mación y desarrollo del régimen. los 

movimientos politices que en momentos electorales sumaron a sectores sociale~. 

comunmcntc de clase media. como el almazanismo y el henriquismo. además de ser 

ve;::rticntes de derecha y de izquierda del mismo proyecto de país. no se consolidaron como 

movimientos opositores estables y tras de ~u derrota electoral desaparecieron La presencia 

del PAN en las dcccionc~. a largo <le estos años. fue basicamcntc testimonial, si bien 

importante para el desarrollo del regimcn casi sin importancia como un referente cfecfr•o de 

participación ciudadana. Por su parte. la izquierda no representó en ningún momento un 

riesgo para el rCgimen por su c~casa capacidad de movilización social y. sin embargo, a sus 

organizaciont!s se les mantuvo en la clandc~tinidad l.a importancia de ésta. más que 

cuantitava fue cualitativa. su critica pern1anente al rCgimen. :.us denuncias a nivel 

internacional y sus expresiones radicales fueron ~ignifi._;ati\.as. Como vcn1us. en este periodo 

y hasta el movimiento estudiantil de 1968. el rCgimcn frente a l.l prcsion ~ocial ~e~pondiO 

negociando con las dirigcncias o a travCs de la represión generalizada al movimiento o la 

organización social 

El caso brasileño en este punto es mucho más violento. l3rasil desde 1964 tuvo 

que dar por cancelada la etapa de construcción de institucione~ politicas y organizaciones 

modernas en términos de identidades colectivas fücrtcs y participativas. y destruir con los 

métodos m.is brutales el ambito de 1o público Los partidos. el parlamf.!nto. los sindicatos. 

los gremios y las organizaciones sociales fueron aniquiladas. El espacio de la politica y e1 



de las instituciones de participación pública dcsapar-ecier-on y se constituyó un régimen 

que rechazó profundamente todo lo que fuera participación y organización popular. La 

destrncción de las organizaciones de la sociedad civil creadas durante los años del 

E .. 1ado Ncn•o y de los regimcnes populistas, es uno de los saldos del régimen militar-. La 

persecución de todas las organizaciones ante.-iores al golpe durante el gobierno de 

Castelo. ia oleada de represion en 1968 y los altos grados de repr-esión social justificados 

en el combate a la guerri11a. inhibieron la participación social en los únicos canales 

disponibles el partido oficial ARENA y el opositor f\.1DB. Este último durante el periodo 

de confor-mación y hasta casi mediados de los setenta no representó un espacio de 

participación viable para la sociedad por- su caritcter de oposición permitida. 

Por otra parte. las demandas en tCnninos salar-ialc~ o por mejoras en las 

condiciones de trabajo füeron eliminadas ya que eran prohibidas via legal o eran 

reprimidas. por lo que tampoco estitn presentes en este primer periodo del régimen 

militar. Observemos que durante el proceso de institucionaliLación los militares 

brasilei\os no negociaron 

Un punto esencial con respecto al control social en Brasil y en f\.1Cxico. es el 

control que significa el corporativismo sobre los sectores trabajadores. Recordemos que 

durante el régimen militar se conservó la legislación sindical autoritaria del 1-:..vrado Novo. 

que sujetaba a las organizaciones sindicales al estado y al rC.:gimcn Esta legislacion fue 

utilizada eficientemente por el régimen militar para controlar a los trabajadores. Por su 

parte en México. Ja creación de la CTf\.1 y su alianza con el rCgimen y el gobierno evitó 

que se pudiera generar un movimiento obrero independiente La enorme cantidad de 

recursos que a través de los sindicatos oficiales da el estado a los trabajadores y la 

imposibilidad de conseguir esos re-cursos mediante organizaciones independientes fue una 

forma de control efectiva 

Otro elemento importante de control social que se ha venido sei\alando y que 

comparten ambos países, es el clientelismo. Esta institución trasforma el control M>cial 
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que da Ja distribución de recur-sos en apoyo al r-égimen. es decir- en poder polilico y en 

votos segur-os para el panido oficial Tanto en !\féxico como en Brasil el clicntcJismo ha 

sido usado por- el PRJ y por ARENA-POS parn obtener las mayorías en el cong.-eso. L'n 

buen ejemplo del clicntclismo como factor- de poder- politico, es la instauracion del voro 

vinculado en Brasil. Esta medida provocaba que las redes de control tendidas a Jo lar-go 

de la sociedad y del país sirvieran para que la oposición al régimen se viera 

contrarrestada con la imposibilidad o el alto costo de oponerse al poder- local que es 

quien decide quien tiene recursos y quien no en una comunidad Así el voto vinculado 

sirvió para que ARENA-POS conservaran un alto nivel de votacion. 

Podemos concluir de lodo lo anterior-. que el r-egimc11 posrcvolucionario 

México en su pacto inicial incluye a amplios sector-es sociales frente a los cuales tiene 

posibilidad de negociar ya que goza. durante este periodo de conformación y desarrollo. 

de recursos políticos y sociales suficientes. Provocando . que en ~1éxico no se 

constituyeran instituciones civiles fuertes e independientes del estado. generando que el 

régimen centralizar-a cada vez mas el poder en la~ cupulas poltticas, panidarias y 

sectoriales Así se negó tambiCn la posibilidad de la pohrica como un espacio de 

discusión de proyectos y de disentimiento. haciendo <le ella una actividad donde la 

disciplina y pragmatismo eran las cualidades básicas Por lo que la dctCnsa de idea!> 

diferentes a las que dictaran las dos instituciones claves. el presidente y el partido. no se 

,.;ó como un camino viable para lograr objetivos políticos_ Si espacio publico. si pohtica. 

si vida partidaria,. sí sim.Jicalh.mo. si ha todo esto en l\.1éxico pero sólo si va acompañado 

de la palabra oficial. 

Por su parte. la clausura de la vida política en Brasil fue acompañada tambic!n por 

Ja suspcnción generalizada de los derechos humanos. Este es un punto imponanrc frente 

al caso mexicano que dctenninará la enorn1e expectativa social de~ si bien no encontrar 

en el espacio de la política la solución a los problemas sociales. si ver en la recuperación 

de los derechos ciudadanos y humanos un hecho valioso por si mismo. y justo esto 
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ú~timo es Jo significaba para amplios sectores de Ja población el retomo de la democracia 

o más bien. el fin del gobierno militar. 

En Brasil el congeJam.iento de la política con el gobierno militar y la incapacidad 

de éste de negociar y de distribuir recursos. lo llevó a us&.r la violencia para el control de 

la sociedad. Hecho que Je rest6 legitimidad y por tamo. lo hizo mas susceptible al 

cambio. 

Los procesos de formación de los regimenes estudiados en Brasil y en Mcxico 

son totalmente diferentes, los tiempos históricos no coinciden. los actores participantes 

en Jos procesos juegan papeles totalmente distintos y varia el poder y la fuerza que 

tienen Sin embargo. el an<ilisis de las mismas variables en dos casos diferentes. es un 

ejercicio intelectual importante y enriquecedor. en tanto que sensibiliza la observacion de 

las diferencias. dd detalle, la historia y del proceso social diforenciado en realidades que 

en ténninos estrictamente estructurales son similares, µicnsese por ejemplo las 

semejanzas con respecto al papel del capital internacional en estos paises o en el lugar 

que comparten en la distribución internacional del trabajo 
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Pasemos ahora a comparar y concluir sobre el estudio de los fenomcnos de desgaste 

de regimcnes autoritarios que por lo pronto, son mucho más coincidentes en el tiempo. Pero 

ames. señalemos el mapa político de estos dos regímenes . En Bra~il tenemos un rCgimcn 

militar autoritario que se basa en el control de la vida política a través de dos panidos. Uno 

que juega el papel de oposición t~lerada y otro que es el instrumento de legitimación del 

régimen militar. No existe una división real de poderes. el Congreso sólo aprueba reformas 

promulgadas por d ejecutivo mediante la mayoría oficial. hay un ejecutivo fücrte que está 

respaldado por toda la fuerza del ejército, la sucesión del poder ejecutivo esta en manos del 

presidente saliente. el partido oficial a pesar de reconocer en el pre~idemc el poder máximo. 

y apoyar la politica gubernamental, no tienen un grado de cohesión suficiente. dado que hay 

un problema de desconfianza por parte de las Fuerzas Armadas a los politicos y un 
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sentimiento de frustración en los grupos políticos civiles no tecnócratas a causa de ver su 

espacio de acción ocupado por Jos militares. 

En México tenemos dos instituciones bá.sicas. el presidente de Ja rcpU.blica que es la 

autoridad rnilxima del país y que subm·dina a Jos otros dos poderes de la Unión. cumpliendo 

el legislativo la función de aprobar. mt:diante la mayoria priísta. las iniciativas presidenciales 

La vida politica del pais está controlada por el panido oficial. maquinaria electoral e 

instrumento de canalización de recursos que se extiende a lo largo i..lc la sociedad incluyendo 

a los representantes de los diversos sectores sociales. léase burocracias sindicales. Las 

organizaciones sociales en general están comroladas por el gobierno y a pesar de que se 

pennitcn los partidos opositores. salvo en el caso del Partido Comunista. é'stos juegan un 

papel testimonial, ya que no fueron. durante este periodo opciones de gobierno, siendo el 

PAN el mejor ejemplo de esta situación. 

3. Sobre los procesos de cambio. 

En primer lugar hay preguntas bíisicas que debemos responder "por que se inicia 

el proceso de cambio? Recordemos que en ambos casos la diMcnsión y la apcnura. es 

decir el proceso de liberalizaciUn. está controlado por el régimen En segundo lugar l..que 

es lo que cambia en el régimen"_ es decir. qué actores desaparecen. cuáles surgen. cómo 

varia su tücrza. que es lo que ~e demanda y cual es l<t n:~puc~ta de rcgímcn Lo qut.: nos 

lleva a una tercera interrogante ¿cómo se da el cambio. cuál es la estrategia. los tiempos. 

lo mecanismos de éste'"' 

Podemos ~cñalar. tanto para Brasil como para !l.11!xico que la decisión del 

régimen de iniciar un proceso de apertura. y aqui estamos concluyendo que t.•11 an1hos 

caso .... c!I régimen es qt11c!ll co11trolu el proc~ .... o. responde a una c.-isis en las fonnas en que 

el r1..~gimcn en tcrnlino~ politicos se legitima. la forma de legitima¡;ión en ambo::. ca'>OS. es 

la concurrencia a elecciones controladas por el rcgímcn y no competitiva5> en las que el 

panido oficial obtiene el apoyo popular. a travé's de los votos para elegir a los poderes 



ejecutivo y la mayoría en el legislativo en el caso mexicano. y únicamente la mayoria en 

el congreso en Brasil. 

La crisis en ta forma tradicional de legitimación se da de diferente fonna en 

antbos casos. En Brasil hemos señalado las e/ecr..·i011es de 197.J como el proceso que 

evidenció al rt!gimen un~ crisis. En estas elecciones el r-.iDB~ la oposición oficial. ganó en 

número de votos para el Senado y duplicó su nümero de diputados. Los que era diferente 

de los resultados de los procesos anteriores donde ARENA siempre resultaba vencedora 

por amplia cantidad de votos 

195 

En México son las elt:cciones pres1dc..•11ciale!S de! /976 las que se convierten en un 

punto de ruptura, poi"" primera vez en la historia del rCgimen únicamente el candidato 

oficial se presenta a las elecciones. La victoria contundente del partido oficial a lo largo 

de los cincuenta años anteriores siempre estuvo enmarcada en la imagen de una 

competencia frente a otros candidatos o partidos La crisis politica que se vivia desde 

fines de los sesenta. hizo de esta ausencia opositof""a una señal para el régimen. de la 

necesidad de reajustar las reglas del juego. 

Hay dos elementos que determinan tambiCn esta crisis política c.•/ fin Jo..• Jo ... 

n11/a¡.,rro ... · t:co11ún11co ... y de!/ cn:c11111e11to y c!I cu111h10 c..•11 fu ·'<><-"lf...•duJ Tanto en Brasil 

como en ~1Cxico poden1os señalar que ~e vivio en lo~ ai\os de cambio por una parte • ... ¡ 

fin de el pt:r1<xlo de! .. ·rt:c.:11n1l.'11to .. ·co11ó1111co y el 1111c10 dt.• una cns1 ... que .... crá su punto 

máximo en la década de lo~ ochenta. La expectativa de crecimiento, la idea de llegar al 

primer mundo y de desarrollar al país, se dcsvanecio dd futuro y provocó desencanto. y 

sobre todo hizó que alguno!'.. sectores de la clase media retiraran su apoyo al régimen 

Esta crisis economica. ~obre todo en el caso de !\.1cxico. disminuyó la posibilidad de 

recursos necesarios poua satisfacer a todos los sccto1es Hay que señalar ;:iqui que g1acias 

al descubrimiento del pct1ulco <lurnntc lo~ ~denta. la aplicación de las medidas impuc~tas 

a países deudores como lo son Brasil y !\-1exico. se evitó hasta la década de los ochenta 



Por otra parte. los intensos procesos de n1odcr11i=ació11 que vivieron estos países, 

permitieron la trasformación ni.pida de sus sociedades. la población pasó del campo a la 

ciudad en cincuenta años. los sectores relacionados con la industria también crecieron 

velozmente. sin embargo. la moderni7ación no llegó a todos los rincones de sus extensos 

territorios. secton:s principalmente campesinos e indígenas continuaron estructurándose 

bajo relaciones tradicionales. Así mismo la desigual distribución del ingreso hizo de 

ambos países. productores intensivos de miseria y desigualdad que se traduce en 

resentimiento y desencanto social Son todos estos factores lo~ sin duda marcan y 

alteran. de una u otra forma. el cambio en los rcg1mcnes políticos de Brasil y l\1éxico. 

Podriamos seflalar que la deci~ión pohtica de cambiar las regla~ del juego y abrir 

espacios a la oposición en el regimen brasileño y mexicano. tiene que ver con la intensión 

de conservar a las eleccione~ corno un medio de leg.itirnación efectivo Pero también~ 

tiene la intensión de evitar d florecimiento de conflictos sociales graves e incontrolables~ 

por lo que se decide dar en cicna fOrma respuesta a algunas de las exigencias sociales de 

apertura por lo que.los controle~ sociales y poltticos se di~tiendcn poco a poco a fin de 

no perder el control de proceso y no arriesgar la seguridad del régimen 

Señalemos que en ambos casos hay una tllene presión social para el cambio· en 

Brasil se hace evidente a través del voto masivo al panido opositor en 1974 y en ~1éxico 

por el desinterés en la politica fonnal. el abstencionismo y la crisis ~ocia! de finales de los 

sesenta y principios de los setenta 

Hay un factor imponantc en ambos casos: la izquierda brasileña. como la 

mexicana decide. dcspucs de la derrota de la via guerrillera~ participar en la vida politica 

a través de la lucha electoral. Esta decisión política de la izquierda revolucionaria va a 

coincidir con la decisión de muchos otros sectores opositores c:ue reconocieron en las 

elecciones un espacio desde el cual era posible enfrentar al rCgimen. a pes.ar del car.icter 

controlado e injusto de la competencia. 
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Así. en las elecciones de 1974 en Brasil. los sectores de izquierda que 

generalmente llamaban a la abstención, decidieron participar; en el caso de J\.1éxico,. tras 

largas discusiones y con el espacio que se abrió con la Reforma PoHtica se constituyeron 

varios panidos de izquierda. 

Un segundo punto a desarrollar. son justamente las estralegias del camhio. En 

ambos casos, tanto la apenura como el control. se dan a traves de reformas politicas y 

leyes electorales. En el caso de Brasil es tambiCn un importante signo de la liberalización 

la suspención de la legislación autoritaria. biisicamente de el Acta Institucional 5 y con 

ella. la restau.-ación de las garnntias individuales 

Hemos señalado. en ambos casos. momentos de distensión y de apenura que se 

caracterizan por diminuir los controles politicos~ la represión y el surgimiento de un 

discurso por pane de los miembros del régimen que tiende a resaltar la imponancia de 

una apertura polític~ del establecimiento de reglas dcmocritticas efectivas 
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Las reformas politu .. ·as en Brusli (1979) y en Alc..'xico (/976) al tiempo que abrt.'11 

es¡>cic1os para la partic1pucidn politicu de 1111e\·os actores y ·'º" s1x11v_.,. claros de 

aperturu politu..:a y de camh10 t!ll el ré}..'1me11. tamhh?n t:111nph•11 con el vhj1..•1n•o de 

revitalizar a las eh~ccuJne ... · cor110 rneca111.\mos de lc:xi11macu'J11 c.:u111rolados y SCJguros. En 

el caso brasileño se intenta evitar a través de la posibilidad de fonnar nuevos partidos 

políticos~ que Ja oposición se agrupara en la única organización de oposición legal el 

lYIDB como se había vivido en 1974. En el caso de !'l.1éxico. la formación de nuevos 

partidos no tiene que ver con la necesidad de dividir a la oposición. sino con la necesidad 

!:,"llbemamental de que la oposicion entrara a la vida politica y panicipara de manera 

f'onnal a fin de legitimar la idea de funcionamiento democrático en México y de legitimar 

al régimen. 

Las reformas políticas en ambos casos son resultado de la prcsion social. de la 

crisis de legitimidad del régimen y de la decisión gubeman1cntal de iniciar un lento 



procesos de libe.-alización. A partir de ellas se vivirá en ambos paises un cambio en la 

.-elación régimen-oposición Ya no ser-á. el papel de la oposición testimonial. de ahora en 

adelante luchará. y pr-esionará: porque Ja apenura continúe, es decidir por que los 

controles gubernamentales desaparezcan. 

En el caso de Br-asil renemos que la oposición. a pesar <lcJ surgimiento de nuevos 

partidos decidió mantenerse unida frente al régimen. La unión del PP al Pl\1DB es un 

ejemplo de ello. de la misma froma la sociedad demostró que tenia una clara conciencia 

de que utilizaría su voto en contra del rc!gimen asi que continuó votando por el partido 

opositor más fuerte, el MDB. Esto se demuestra claramente en las elecciones de 1982, la 

división de Ja oposición no sirvió ya que la sociedad optó por- el "oto ütil 

En el caso de l\1éxico, las nuevas organizaciones partidarias no se unificaron y 

tampoco se constituyeron en un referente único de oposición al r-égimen Lpor qué? 

podria señalar dos r-azones: 1) La unidad de la opo,.ición no podría darse ya que los 

referentes ideológicos eran totalmt:ntc diferentes. El PAN. la oposicion electoral más 

fuene no podía aliarse con las organizaciones de izquierda. ya que se veían como 

enemigos. no hay coincidencias En este punto es importante r-cscatar que en Brasil 

durante este periodo no observamos ningún partido de oposición de derecha. Por su 

parte. la izquierda desgasta sus fuerzas en pugnas internas que le impiden unificarse y 

consolidarse como un reícrentc político (en las ck-ccioncs de 1982 y 1985 no logra 

pasar del 6~·~ de los votos). 2) La legitimidad del régimen ntl esta tan deteriorada como 

para que el grueso de la sociedad decida que su voto va en contr-a del régimen y los 

mecanismo de control corporativo continúan funcionando 

En las elecciones de 1 982 ningún candidato de oposición pone en riesgo el 

triun.fo priista a la presidencia ni la mayoria de Ja Cámara y sin embargo. por primera ve.7--. 

se reconocen imponantes tri11ntOs al PAN Para 1985 la disposición del rCgimcn de 

aceptar Jos triunfos opositores (nuevamente panistas) se cancela y aparece con todo su 
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fuerza un fenómeno determinante para la apertura política en México: las acusaciones de 

fraude clrctoral. 

Si bien estas acusaciones se presentan en México desde los reclamos de Ahnazá.n 

y de Henríqucz. El fraude deja de ser una muestra del poder absoluto del régimen como 

lo fue durante el periodo de institucionalización y desarrollo. y en el nuevo contexto de 

apertura su significado cambia. El fraude electoral es un fenómeno que en ?\.1éxico 

representó la fonna de control politice mlis grotesca Si bien el fraude se ha podido 

comprobar. demostrándose a Jo largo de los procesos electorales la presencia de recur~os 

fraudulentos como m:is de un voto por ciudadano, el robo de urnas o el relleno de las 

mismas. ha sido casi imposible comprobar a causa de estas irregularidades el resultado 

real de las elecciones. En los ochenta la oposición panista a causa del no reconocimiento 

de sus triunfos, se movilizó y presionó para que estos fueran reconocidos, lo que le 

significó d reconocimiento social y fomentó la pa11icipación en movimientos de 

resistencia civil imponantisimos para comprender el avance democrático en I\1éxico Sin 

embargo. a pesar de ser realmente un método violento de control. el fraude electoral no 

cerraba las puertas a la negociación Así el no respeto al voto. abrin vías perversasde 

negociación alternativa. en tanto que se da a espaldas de la voluntad popular. entre los 

grupos económicamente poderosos. las cúpulas panidarias y el gobierno. Sin embargo a 

pesar de controlar los resultados y obligar a la oposiciones a negociar. las elecciones se 

convierten sobre todo a partir de los constante~ reclamo~ de fraude en un medio de 

deslegitimación al régimen 

Cuando se hace el trabajo comparativo salta a la ... ;sta una pregunta ¿por qué los 

militares no hacen fraude? ¿por qué reconocen los triunfos opositores? Para la primera 

pregunta podemos contestar que si bien existieron elementos de fraude electoral en 

Brasil,. que fueron corregidos. el fraude no fue utiliz.ado ya que el régimen a traves de 

control de la vida pUbtica.. del miedo como forma de relacion con el régimen y ya en el 

proceso de aperturn de la legislación rltctoral s~ aseb..-uraban la mayona necesaria. Los 

pacotes de abril y de no"·iembre son una muestra de que el rc!-gimen preveé el triunío de 
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la oposición y pone el remedio controlando los resultados anticipadamente. léase los 

militares controlan con legislaciones electorales totalmente autoritarias ~· con medidaS 

preventivas como los pcu.:otc!s. 
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Pero si aun a pe~ar del control autoritario la oposición gana ¿,por que los militares 

si reconocieron los triunfos opositores'" ésto c.-co tiene que ver con dos razones: l) los 

militares tienen la decisión de abandonar el poder y preparan su salida. 2) no se pone en 

riego el control del juego y las estnicturas de poder. 

La decisión militar de abandonar la vida politica tiene que ver con: 

a) la presión de podcro!->os sectores de que civiles tomar· •. m las riendas del pais: desde el 

PDS. el cmprcsariado y los organismo!-> de linanciamicnto internacional ( Fl\.11 y BM). 

b) la poca legitimidad del régimen. que proviene desde su origen .. disminuyó a causa del 

control. la repre~ión y el fin del milagro económico. 

e) la convicción de un s..:ctor in.1portantc de las Fuerzas Annadas de construir un rCgin1en 

dcmocr8.tico y de la necesidad de abandonara la escena pública (Golbery .. Geisel .. 

Figuciredo) 

d) el cálculo pohtico de la posibilidad de un conflicto social incontrolable si los· militares 

se mantuvieran por mas tiempo en el poder 

Esta dcci ... ión de abandonar el poder se ve claramente desde 197'->. año en que se 

promulga la ley de amni~tía~ con esto los militares tempranamente se aseguran de que ~u 

salida de la vida publii.::a no sea peligro~. Aseguran el retomo a su labor sin ser 

perseguidos o cuestionados Lo que están esperando los generales hrasilef1os. es el 

momento justo. la succ!'.ion corn::cta y ~cgura que les permita a ellos regresar en silencio 

a sus cuarteles y •t sus socios_ el gran capital y la tecnoburocracia. continuar 

desarro11ando~c. En este ultimo aspecto. las condiciones del nuevo tipo de desarrollo 

e~taban ya a~i:ntadas y con~olidadas. el modelo sólo debia rcfuncionalizarsc. del estado 

populista o de la sustitución de importaciones y de la política de desarrollo interno ya no 

quedaba nada 



Este sera un factor central para comprender por qué en Brasil el proceso de 

liberalización aUn y cuando fue controlado por el rCgimen. derivó en una transición. 

Ahora analizaremos un punto que se considera como característico de un proceso 

de cambio en el régimen: la ruptura en el grupo gobernante. Tan/o c!ll IJrusi/ comv en 

Méxicc>.los/ par11do cific1al. P/X\' y PIU. s1ifr1rti11 1111 desgarrumie1110 importallfc! a 

,·u11secue11cia de la sucesión pre.ude11,·ial. 

En el caso de México la llegada a lo~ puestos de poder del grupo de tecnócratas 

con el gobierno de De la f\.ladrid y la crisis del modelo de relación entre el Estado

panido-sociedad. provocó qu1..- una fraccion del panido oficial se separara del mismo. En 

1987, el hijo del Gral Cárdenas. pilar del rCgimen mexicano. abandonó el PRI junto al 

antiguo pn:sidcme del partido. Porfirio f\.1uñoz Ledo. Ambos encabezan la Coi·ricnte 

Dcmocrñtica. desde la cual cuestionan Ja.., form;1s tradicionales de sucesión A partir de 

su salida del PRI. Ja figura de Cárdenas encabeza una movilización social en pos de 

democracia y mejoras económicas. la fuerza que alcanza d FON al que se suman gran 

cantidad de organizaciones sociales. movimi\!ntos y panidos de izquierda. es la mayo.

mo\ ilización social por demandas pnlíticas en la historia del país ya que ésta tiene un 

alcance nacional 

En el caso de Brasil la ruptura en el POS tiene que ver con la crisi~ en la forma 

tradicional de sucesión El presidente Figucircdo decide no conducir la ~ucesión y no dar 

su apoyo a ninguno de los precandidatos pedesist.:1s. ya que se decide por vez primera no 

postular a un militar. Al interior del PDS el grupo que obtiene el triunfo es el que menos 

legitimidad tiene. La candidaturn de l\laluf y la decisión mili1ar de retirarse del proceso~ 

logran que el Colegio Electoral. que aseguraba la victoria al candidato oficial. se 

desplome cuando un amplio sector del ~OS cncabcz¡tdo por el viccprc~idcntc de la 

nación y el presidente del panido forman el Frente Liberal Sin embargo. la decisión 

militar de retirase de la politica y la salida de los liberalc~ del POS no se explican 
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tota1mente si no tomamos en cuenta la enonne movilización popular en favor de 

elecciones directas. La convocatoria opositora por las directas llevo a miles de brasileños 

a tomar las ca11es. hecho que no sucedía desde las movilizaciones durante los gobiernos 

populistas. La presión que sobre d régimen trajo la fuerza de la gente en las calles y la 

unificación de la oposición t!'S determinante para comprender el tin del régimen militar. 

:!.02 

Así en Brasil y México tenemos a una fracción del partido oficial que se separa y 

se une con las fuerzas de oposición para enfrentase al régimen. Sin embargo. en Brasil. 

después del acuerdo entre el PI\1DB y el FL de formar la Alianza Dcmocrcitica y lanzar la 

fórmula presidencial compuesta por un candidato opositor moderado. Tancrcdo Neves. 

junto con el anterior presidente del POS. JosC Sarncy, la oposición logra el control del 

proceso de sucesión, en este caso, del Colegio Electoral Los candidatos de la Alianza 

Democrcitica aseb>uran su victoria al obtener facilmcntc la mayoría de los votos en el 

Colegio Electoral. Por otra parte, los militares ven en Neves la posibilidad de un cambio 

seguro. y en la alianza de éste con el antiguo oficialismo la certidumbre de que no seran 

persegui<los. El régimen militar desapart!'ce. pero no se pone en riesgo el poder de las 

Fuerzas Armadas. ni el poder enonne de sus socios. el capital industrial que se encuentra 

firmemente establecido 

En el caso de México. la oposición de izquica-da unida junto con el sector 

disidente del oficialismo no logra jamás tenca- el control del proceso de sucesión. La 

decisión final de quiCn gana las elecciones Ja tiene el régimen y el decide. El seis de julio 

de 1988. el régimen decidió que no había llegado aún el momento de su fin. La amplia 

movilización en apoyo a los candidatos opositores. principalmente en favor de C<irdenas. 

hicieron que los resultados electorales fi.1eran un hecho histórico. la oposición había 

ganado en varios estados del pais. Sin embargo, nuevamente la sombra del fraude 

electoral no nos permitió sabea- a ciencia ciena cuantos lugaa-cs ganaron en la ca.mara 

cada panido y quien ganó la presidencia y por cuanto. Las enormes dudas soba-e los 

a-esuhados derivaron en mayor ilegitimidad y trajeron varias consecuencias al régimen. 

Este fraude electoral no derivó en la negociación entre el a-égimcn y el principal af'ectado 



o reclamante .. Cuauhtémoc Cárdenas y c1 FON. sino que ten:ninó por convertirlos en 

enemigos abM>lutos: de ahi la -fuerza y la debilidad del FON .. y posteriom1cnte del Partido 

de la Revolución .Democnitica (PRO) -que surgió a panir del FON- y la izquierda 

electoral. 

:!11.l 

He aquí un punto central~ el rCgimen de partido hegemónico en ~1Cxico no se 

encontraba en un callejón sin salida y no tenia la disposición de abandonar las formas 

tradicionales por las que se reproducia. Al régimen aUn le quedaban rccur!Kls para 

enfrentar la situación de ilegitimidad. como se demostró con el sc.xenio de Carlos Salinas. 

El régimen gozaba áún de la fuerza suficiente para resistir la impugnación de fraude. aUn 

el sistema corporativo funcionaba como un control efectivo 

Por que el regimen mexicano no desapareció? Por qué no se dio pie a quC el 

control del Congreso no queda.ni en manos priístas? Por qué no se permitió la 

alternancia? Podriamos señalar que la causa es que en 1988 ;\.1Cx.ico no tenia un rCgimen 

dernocrá.tico. peTO en llras.il tampoco en 1985 habia un rCgimf..."fl democri.tico y sin 

embargo los militares y su partido abandonaron el poder dejWldolo en manos de la 

oposición. por qué en México no. La conclusión a la que !.e puede llegar va en dos 

sentidos: po.- una parte. el régimen posrevolucionario y su alto nivel de 

institucionalización goza de una enorme cantidad de recursos para resolver sus crisis y 

para absorber las dcm.andas y reclamos opositores. la maquinaria electoral priista 

funcionaba y había rcc::ursos. Contaba aún con los controles corporativos y con el apoyo 

de sccto.-cs sociales asi como con el dominio de los medios de comunicación; es decir el 

régimen no se encontraba dcsleg.ltimado totalmente y tenia la fortaleza suficiente para 

enfrentar la situación. El cnonne pragmatismo del rcgímcn priista en el manejo de 

recursos y de las crisis políticas.. se manifiesta en la maxima de uno de sus principales 

ideólogos.. Jesus Reyes 1-lerolcs : cambiar para pc:nnanCCCT. 

La segunda panc de la respuesta tiene que ''cr con la decisión política de no dejar 

el poder en manos de una opo~ción que echaria abajo las rcfonnas al Estado que una 



política de corte neoliberal requiere. El proyecto de reforma política y económica que 

desde el gobierno de De la Madrid se echa a andar. requería continuidad y se decidió 

garantizada. Pero hay un problema mas en el caso mcx.icano. el régimen de la revolución 

surge y se constituye del mismo pacto desde el cual se funda el estado. El estado en 

México es corporativo. en tanto los sectores sociales se agrupan en el partido. Que 

pierda el panidooficial. es desarmar el estado y sus controles obreros y campesinos que 

garantiza el precio de ta mano de obra y la ;:iplicación de las medidas de ajuste 

económico. Para la subsistencia de este ~istcma, el PRI no puede perder. Hay una alta 

dosis de organisidad en el régimen mcxjcano presidencia. partido oficial. corporaciones 

están ligadas por relaciones altamente Institucionalizadas. Cambiar una de sus partes 

significa alterar el comportamiento del sistema. El poder por tanto se juega completo, los 

amarres deben ir deshaciéndose poco a poco. Lo que es su fortaleza es también su 

incapacidad de ceder en ciertas cosas la presidencia y el control de la cámara en 1988 

eran algunas de ellas. 

Oc las reflexiones comparadas entre Brasil y México podemos señalar que. 
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A) Los gobiernos autoritarios usan las elecciones como medio de legitimación. pero. 

durante el proceso de liberalización tanto en Brasil como en r>..1éxico. las elecciones se 

convienen en un elemento deslcgitimador 

B) En los procesos de cambio politice de Brasil y México. un punto decisivo fue el 

rompimiento de una parte del partido oficial en vistas a la sucesión presidencial. 

C) Un elemento central para hablar de un proceso de transición es la aparición de 

nuevos actores en la escena polític~ en Brasil en 1979 y en r>..1éxico en I 976~ sin embargo 

para detenninar el cambio en el régimen es la tentativa de conf"onnación de nuevos sistemas 

de partidos. Pero mas aJlá de un análisis formal, el cambio es evidente cuando aparecen por 

un lado propuestas alternativas de gobierno y diferentes proyectos políticos con posibilidad 

de ganar en una elección 
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D) En ambos procesos durante el periodo de transición hay una gran movilización 

social y un udespcrtaru de la sociedad civil. asi tenemos la movilizaciones de mediados de los 

ochenta en México y la amplia participación en las campanas del PAN y la movilización 

popular en apoyo a la candidatura de CuauhtCmoc Cárdenas. y en el caso de Brasil la 

movilización por las Directas ja! 

E) En los dos procesos de liberalización las elecciones se convierten en momentos 

centrales en la vida politica en los que se definen los avances de la apertura y se negocian los 

caminos a seguir.. 

E) Los regímenes autoritarios de Brasil y México. controlan las elecciones y hacen 

uso de leyes electorales que le permitan mantener el poder aún durante el proceso de 

liberalización. 

F) El cambio político en estos dos casos coincide con periodos de crisis económicas 

acentuadas. que están seguidas de politicas de ajuste. lo que deprime los niveles de vida de 

la mayoria de los habitantes de sus paises .. 

G) Podemos observar que en el desarrollo de la acciones politicas. las caractcristicas 

de los personajes concretos son muy importantes. pero que durante los procesos de crunbio. 

las características de los políticos y dirigentes. sus decisiones. su fonna de actuar y la forma 

de su discurso. se vuelven factores decisivos en las coyunturas criticas. En el desarrollo de 

los casos de Brasil y I\.1Cx.ico hemos seiialado la importancia de las personalidades 

H) Tanto los generales brasileños como los po1iticos priístas reconocieron en la ley 

una fuente de legitimidad. por tanto todas sus acciones autoritarias y muchas de sus acciones 

pragmáticas fueron bai\adas de legalidad a fin de obtener ciena legitimidad. 

l) En los dos casos el movintiento social en demanda de democracia fue derrotado en 

tanto que no fueron satisfechas sus demandas principales: en Brasil? elecciones directas en 



200 

1985 y en México, alternancia en el poder en 1988. Los movimientos democráticos no 

alcanzaron sus objetivos pues no contaban con la organización suficiente para resistir al 

régimen. Estos sectores se enfrentaron al rt!gimcn bajo las condiciones que. desde 

autoritarismo. el gobierno les impuso. de ahi su debilidad. y por otra pane, de ahi su 

importancia como agentes de Ja apertura 

J) La izquierda en Brasil y :\1Cxico durante Jos procesos de (.;ambio político intento 

resistir desde el movimiento social -las moviliLaciones y huelgas de finales de los sescnta

frente al cierre de este rccur~o. intentó et camino de las arn1as que fue clausurado de manera 

violenta en ambos casos~ y finalmente decidió optar por Ja participación politica a través de 

las elecciones. 

K) Por último consideramos que la posibilidad de control por parte de los regímenes 

autoritarios de los procesos de cambio y la posibilidad de graduarlos tiene que ver con los 

niveles de institucionalizacion de los rcgimenes En este caso d régimen po~rcvolucionario 

en México goza de una alta institucionalidad. organisidad y recurso~ de legitimación. 

después de todo tiene una historia a la cual apelar •. mientras que en el ca.so brasileño. la 

institucionalidad del régimen permite la salida sin cucstionamientos de los militares y una 

sucesión tranquila 

Brasil y 1\.1éxico compnncn la experiencia de la liberalización lema de sus 

rcgimencs autoritarios. la formación de una oposición que decide participar y la lucha de 

sus pueblos por hacer de la politica un csp¡u,:io para discutir . 

..t. Y la transición ... ? 

Por transición entendimos. desde el inicio de este trabajo, el periodo de tiempo 

que hay entre el fin de un régimen y la constitución de uno nue-..o. En esta concepción de 

la transición no se contiene la idea de que el cambio en y de régimen dcri'\t!" en una mejor 

situación politica. de hecho. se señaló que puede haber una transición de un tipo de 



régimen autoritario a un nuevo tipo de rCgimen autoritario. Así pues. nos hemos referido 

a un lapso de tiempo dentro del cual se da un proceso de cambio politico. 
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La investigación ha atendido al proces~ de cambio politice y se ha concentrado 

en lo que hemos denominado como proceso de liberalización. Las acciones de distensión 

y de apertura del régimen. como el reconocimiento de nuevos actores. el reconocimiento 

de derechos civicos y la posibilidad de oponerse son. pues. objeto de un morncmo de 

liberalización del régimen. Así. podemos concluir que tanto en Brasil como en MCxico. 

se han vivido procesos de liberalización. durante el periodo de tiempo al que hcmn~ 

llamado. los años del cambio 

Sin embargo. la investigacion tambicn ha tenido como una de sus preocupaciones 

las posibilidades de construcción de un régimen dcmocriltico y los avances que en este 

sentido se hayan registrado en Brasil y Mé-xico: asi, hemos observado con atención el 

desarrollo de un sistema de partidos. de los procesos electorales y de las demandas de 

democratización de amplios sectores de las sociedades brasileña y mexicana 

El análisis de 1a transición se topa con un desfase en este trabajo: como ya 

sei\alamos. en Brasil en 1 QSS. un nuevo régimen se empieza a constituir. actores 

centrales del antiguo régimen desaparecen de la vida pUblica como las Fuerzas Armadas 

y el POS_ Por otra parte. el gobierno de Sarney esta obligado a cumplir con un programa 

politico que tiene como punto central la elaboración de una nueva Constitucion. es decir. 

del establecimiento de nuevas reglas para la formación del régimen. Tras gran cantidad 

de tropiezos y desilusiones. que van del congreso constituyente hasta el Plan Cruzado y 

las polilicas de ajuste. en Brasil se construyo un régimen politice con reglas 

democr<iticas. En 1989. la transición de Brasil concluyó: elecciones directas a la 

presidencia. en la!. que un candidato opositor de izquierda. Lula y el PT • estuvo a punto 

de obtener el poder por primera vez en la historia política de Brasil. Nuevas reglas. 

nuevos actores. nuevos partidos. los mi~mos problema~· la deuda. la tierra. la miseria. la 

injusticia social. 
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En México. la transición no termina. EJ pi-oceso de cambio en el i-égimen,. no se 

ha ti-aducido aun hoy. en cambio de regimen. La libei-aJización. la apertura. el cambio. la 

democratización por una parte,. y el uso de mecanismos autoritarios por oti-a. han hecho 

que la transición se convierta en el estado permanente del rCgimen. En éstos años de 

cambio continuo. las est1·uctui-as de poder básicas se han conscr..·aUo en sus aspectos 

centrales y han cambiado cr sus fom,as El presidencialismo. Uui-ante el sexenio de 

Carlos Salinas (1988-1994) llego a sus nivdcs mas autoritarios: mientras que se 

renovaron los canales de legitimación del i-égimen. a través de pi-ogramas como 

Solidaridad o PrcH .. :an1po: el gobierno salinista se caracterizó por reconocer y negociar 

triunfos del PAN. a~í gobcrnaturas y capitales fueron gobernadas por el tradicional 

partido opositor. mientras que por otra parte. el régimen persiguió y atacó todas las 

acciones del heredero del FON. el PRO El autoritarismo del rcgimen dt:: Salinas y la 

presencia de cambios en las formas de actuar del rCgimcn. así como de los viejos actores 

y mecanismos. nos hacen concluir que el cambio en el rt!gimcn en J\.1Cxico no nos habla 

de su fin 

En Brasil y r'\.téxico se han vivido intensas luchas por construir regímenes 

democráticos~ amplios sectores sociales ~e han movili7_ado frente al autoritarismo de sus 

gobiernos. Estos sectores han reconocido en la lucha por constituir regimcnc!. 

democrUticos la posibilidad de recuperar ~us derechos humanos y ciudadanos. pero 

tambiCn el poder de incidir en las decisiones de gobierno que influyen y determinan sus 

niveles de! vida. Es Cste Ultimo punto. la posibilidad de decidir el proyecto de desarrollo 

nacional. el que en nuestros paises. la democracia debe garantizar. para ser efectiva para 

la mayoria de Ja población. 



ANEXO. 



Resultados electorales a nivel f"ederal y estatal. (1966, 1970 y 1974) 

1966 1970 197-1 
Elecciones Núm. de votos % NU.m de votos ~. '.'Júm. de votos 

Sencdo Federal 
ARENA 7 719 382 56.6 9 898 964 61.4 10 068 810 40.9 
MDB 5 911 361 43.4 6 224 525 38.ó 14 579 372 59. I 

Cámara de Diputados 
ARENA 8 731 638 63.9 10867814 69.4 1 1 866 482 51.9 
MDB 4 915 470 36. I 4 777 927 30.6 10 954 -140 48.I 

Asambleas Estatales 
ARENA 9 005 278 64.I 11 442 894 69.8 12 184 240 52.l 
MDB 5 038 761 35.9 4 940 072 30 2 1 t 209 023 47.9 

FUENTE: AJves Moreira. Maria Helena .. Est~o~s1cao no Brns1I CJQ64-1984l Vozes. 
Pctrópolis. l 984. 



AÑOS 
/929 

Ortiz Rubio 
Vasconcelos . 
Triana 

193-1 

Cárdenas 
Villarreal 
Tejada 
Labor de 

/9-10 

Ávila Crunacho 
Al mazan 
Sánchez Tapia 

J9./6 

Alemán 
Padilla 
Castro 
Calderón 

J9S2 

Ruiz Conines 
Henriquez 
Gonz:á..lez Luna 
Toledano 

/9.5R 

López Mateas 
ÁJvarez 
Otros 

Elecciones en México (1940-1976). 

1 VOTOS 1 º/o 
2 082 106 100 

1 947 848 93.55 
110 979 5.32 
23 279 0.11 

2 265 971 100 

2 225 ººº 98.19 
24 395 1.07 
16037 0.70 

539 0.03 

2 637 582 100 

2 476 641 93.89 
151 101 5.72 

9 840 0.37 

2 293 547 100 

1 786 901 77.90 
443 357 19.33 

29 337 1.27 
33 952 1.48 

3 651 201 100 

2 713 419 74.31 
579 745 15.87 
285 555 7.82 

72482 J.98 

7 483 403 100 

6 767 754 90.43 
705 303 9.42 

10 346 o 13 



AÑOS VOTOS % 
196-1 9 4:?.2 185 99.98 

Diaz Orda.z 8 368 446 88.81 
Gonzñlez Torres 1 034 337 10.97 
Otros 19402 0.20 

1970 13 915 963 100 

Echeverría 11 970 893 86.02 
Gonz.itlez Morfin 1 945 070 13.98 

1976 16 727 993 100 

López Portillo 16 727 993 100 

FUENTE: Pablo González Casanova. El Estado y los partidos políticos en México. Era. México. 
1985. 
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