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PRESENTACION
 

El ,-ema de los Derechos Polfticos ocupa, actualmente, 
tin lugar destacado en la consideraci6n de los Derechos lu
manos en el Continente Americano, por un doble motivo. 
En primer t6rmino, los Derechos Polfticos en general y los 
procesos clectorales en particular son considerados por el 
propio sistema interamericano de protecci6n de los Dere
chos Humanos (asf, el pacto de San Jos6, art. 23) como par
te fundamental de la vigencia de los Derechos Humanos. 
Por otio lado, el proceso de transici6n a la democracia ca
racteriza la vida latinoamericana en este momento, hecho 
que se refleja en los numerosos comicios (presidenciales, 
legislativos y municipaes) que deberdin efectuarse en el 
dLea en los pr6ximos ahios. 

El afianzamiento de los derechos polfticos en el dimbi
to del continente americano ha sido aspiraci6n permanen
te de la labor del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. En su afdin de promover estos derechos para la 
consecuci6n de una democracia firme y duradera el Institu
to cre6 el Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, 
CAPEL.
 

En un perfodo corto de tiempo America ha virado del 

autoritarismode diversos signos a la democracia como sis

7 



tema de gobicmo. La opini6n intemacional ha sido testigo 
de c6mo los ciudadanos de nuestros parses han preferido 
ejercer sus derechos politicos, en algunos casos entre las 
amenazas de muerte y de violencia, para otorgar el manda
to polftico a gobiemos libremente elegidos antes de permi
fir la formaci6n de regimenes antidemocrdticos y represi
vos. Esta es la mejor demostraci6n de la vocaci6n democrA
tica de los ciudadanos de Am6rica. 

Frente a este noble y digno anhelo, el IIDH a travds de 
su programa especializado CAPEL, dio lugar a la serie de 
publicaciones CUADERNOS DE CAPEL, para que reco
giera el aporte intelectual de nuestros parses que han teni
do y tienen mucho que decir acerca de la convivencia demo
critica que promovemos. Hasta el momento la colecci6n ha 
sido foro abierto para el enriquecimiento t6cnico y doctri
nario de la tem~tica electoral y la educaci6n ciudadana. 

La democracia se nutre de la participaci6n ciudadana a 
trav6s del ejercicio del sufragio. Desde el Aingulo de nues
tra competencia pretendemos ofrecer la asistencia t6cnica 
para el mejoramiento de los mecanismos necesarios para el 
ejercicio de esos derechos polfticos y con ello lograr una 
mayor expansi6n de lajusticia econ6mica y social. Por esa 
vfa transitamos y como un reconocimiento a todos aquellos 
ciudadanos que harnn de esa aspiraci6n una realidad ofre
cemos hoy esta colecci6n que pretende con una perspecti
va renovada y dinimica consolidar nuestras todavfa inci
pientes democracias. 

Sonia Picado S.
 
Directora Ejecutiva
 

IIDH
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Democracia, alternancia 

y crisis en Argentina 

ManuelAlcdntaraSdez 



I. Antecedentes 

Una de las caracterfsticas mds significativas del sistema po-
Iftico argentino de los diltimos aflos es el d bil papel que juegan 
los partidos polfticos frente a otros actores polfticos fuertes de 
corte corporativo, como son cl sindicalismo y los empresarios, 
habituados a actuar cn cl propio sistema. Este peculiar fen6me
no puede estar en la base. de la explicaci6n de la pugna habida en 
la arena polftica argentina entre 1983 y 1989. Puede explicar la 
incapacidad para Ilevar a cabo estrategias consensuales e inclu
soel bloqueo de diferentes iniciativas tendentes amodemiar as
pectos puramene iiistrumentales del sistema polftico en su Aim
bito estructural. La debilidad de los propios partidos polfticos, 
junto con una cultura polftica peculiar, les alej6 del centro de gra
vedad del sistema polftico eintrodujo la 16gica movimientista en 
el esquema. A la autoproclamaci6n del peronismo como movi
miento capaz de aglutinar masivamente a las identidades popu
lares Ic sigui6 un sentir similar dcl radicalismo que en torno a 
1985 alumbr6 la tesis dcl tercermovimiento hist6ricocapaz de 
asegurar un gobiemo radical hasta final de siglo. 

A. Caracteristicas del gobierno Alfonsin 

Cuando Raijl Alfonsfn lleg6 ala presidencia de la naci6n en 
dicicmbre de 1983, el pasado polftico de medio siglo de histc.ria 
argentina se presentaba como el gran obstculo a enterrar defi
nitivamente. La eliminaci6n del autoritarismo y de Ia proscrip
ci6n de los partidos, la estabilizaci6n de un r6gimen polftico 
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fuertemente alterado y no respetado, el respeto a los derechos 
humanos y la modemizaci6n de la sociedad polftica formaron el
credo sobre el que se desarrollarfan sus lfneas de acci6n funda
mentales. 

La obsesi6n del presidente Alfonsfn engarz6 perfectarnen
te con la vieja tradici6n radical de respeto a la Constituci6n y a
las libertades pdiblicas. El escrupuloso cumplimiento de las re
glas del juego le concedieron ser el primer presidente argentino 
que durante su mandato respet6 la autonomfa de las provincias 
en el Ambito del estado federal sin utilizar el artfculo 6 de la 
Constituci6n tan numerosas veces usado por sus predecesores 
para intervenir por partedel Gobiemo federal a las provincias.
Igualmente, y en este orden, bajo su mandato en 1987 se reno
varon democr~iticamente los cargos de gobemadores provincia
les circunstancia que no acaecfa desde 1962. Las cuatro eleccio
nes celebradas para la conformaci6n de ]a Cdmara de los Dipu
tados en 1983, 1985, 1987 y 1989 ofrecen una secuencia regu
lar que -o se daba desde el especial perfodo del primer peronis
mo (1946-1955). Finalmente, el agotaniento de su mandato pre
sidencial de seis afios y su sustituci6n poroto presidente demo
cr~ticamente elegido no sucedfa desde 1928; pudidndose inclu
so decir que este aspecto es indito en Argentinia bajo la ley del 
sufragio universa! si se tiene en cuenta el hecho de que la trans
misi6n presidencial se reraliz6 entre representantes de fomacio
nes polfticas disintas y opositoras. 

Frente a estos logros abtolutametnte objetivables, el gobier
no de Ratil Alfonsfn presenta un cuadro de sombras en lo que se
refiere a la puesta en marcha de diferentes pclfticas que se en
frentan con el problema derivado de la caracterizaci6n hecha 
m- a!'ba del sistema polftico argentino. Si bien en el tiempo
pueden distinguirse cuatro perfcdos netamene diferenciados en 
su gobiemo, cada uno de ellos prActicamente definido por las ci
tas electorales: 1983-85, 1985-87, 1987-89 y el tidfimo o de la 
transici6nde mayo ajulio de 1989; en lo temitico caben distin
guirse al menos tambidn cuatro bloques generales. 
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El primero de ellos se refiere al tema militar, estrechamen
te vinculado al apartado de los derechos humanos, Inmediata
mente despu6s de tomar posesi6n como presidente de la Naci6n, 
Radl Alfonsfn, a travds del fiscal general, pmces6 a los compo
nentes de las tres Juntas Militares del denominado Proceso 
(1976..1983) encabezadas respectivamente por los generales Vi
dela, Viola y Galtieri; los cargos a que fueron sometidos fueron 
violaciones de derechos humanos y responsabilidades en Ia 
aventurade las Malvinas. La condena a los componentes de es
tas tres juntas militares a diversas penas de prisi6n se present6 
como un hito desconocido hasta la fecha un las relaciones civi
les-militares en Am6rica Latina. Sin embargo, la cuesti6n mili
tar no estuvo controlada por el gobierno a patir de ]a sentencia. 
Presiones corporativas desde distintos sectores divididos de las 
Fuerzas Armadas, de diferentes dmbitos de la sociedad enmar
cados en las organizaciones pro derechos humanos que desem
peflaron una especial actividad en 1982-83 y que deseaban una 
profundizaci6n rigurosa en las responsabilidades contra la vio
laci6n de los derechos humanos en la instituci6n militar, de nti
cleos de la derecha, una opini6n ptiblica extremadamente acti
va y una falta de decidida habilidad polftica porparte del gobier
no condujeron a una situaci6n de ambigfdedad y de casi perma
nente cuestionamiento de las Fueras Armadas. Las Ilamadas le
yes de punto final y de obediencia debida entremezcladas con 
los sucesos de Semana Santa de 1987, del epi sodio de Monte Ca
seros y, finalmente, de Villa Manelli aparecfan como inconexos 
textos jurfdico-polfticos que ponfan de relieve la incapacidad 
tanto directa como consensual del poder ejeculivo que ofrecfa 
una imagen de desborde, dificultad para gestionar ]a crisis y pa
ra retomar la iniciativa de los primeros momentos del perfodo 
presidencial. 

Las relaciones con los sindicatos estuvieron definidas por 
los intentos por parte de )a Uni6n Cfvica Radical (UCR) de re
modelar el papel que desde 1955 venfan jugando en Argentina 
los sindicatos pot mediaci6n de la Confederaci6n General de 
Trabajadores (CGr).' De aiguna forma se pretendfa relocalizar 
I VWase Marcelo Cavarozzi: Sindicatosy polftica en Argvuina, Fstudios CEDES, Buenos Aires, 

1984, 176 pigs, 
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el lugar de los sindicatos en el sistema polftico argentino buscan
do pardmetms mis modemos. El proyecto de ley de reordena
miento sindical enviado al Congreso por el Ejecutivo a poco
tiempo de asumirel poder, fue rechazado pordste gracias al pe
so de las provincias, gobemadas en su mayor pare por el justi
cialismo, en el Senado. Las disensiones en el d1nbitojusticialis
ta, puestas de relieve en las elecciones legislativas de 1985, en 
las que la familia peronista se presentaba dividida en tomo al 
Partido Justicialista y al Frejuli (Movimiento 17 de octubre) pro
vocaron en el seno radical la estrategia de introducir una cuila en 
el campo justicialista que acelerase el proceso de disgregaci6n 
y culminase en el efecto deseado mediante la iniciativa legisla
tiva enunciada. En este sentido, ]a designaci6n del sindicalista 
Alderete para ]a cartera ministerial de Trabajo fue una operaci6n
destinada a desequilibrar al poder sindical. 

El justicialismo se encontr6 plenamente reorganizado en 
1987; la CGT continu6 sometiendo al gobiemo de la UCR a un 
penoso acoso sindical, decretando en seis afios trece huelgas ge
nerales y Alderete no dej6 de ser una mera an6cdota. Los radi
cales volcaron sus esperanzas en evitar que prosperara el fen6
meno de la Renovaci6n en las filas del Partido Justicialista en
cabezada porel gobemador de la provincia de Buenos Aires des
de 1987, Antonio Cafiero. El c~ilculo realizado en la UCR era 
que el peronismo se suicidariapoliticamenteal triunfar las figu
ras supuestamente menos presentables ante la opini6n ptiblica.
Esta estrategia fracas6 cuando Cafiero perdi6 Ia nominaci6n pa
ra la candidatura peronista a la presidencia de Ia naci6n en bene
ficio de Carlos Menem, gobemador de la Rioja y que contaba 
con el apoyo de los sectores mdis cltsicos del justicialismo, en
tre ellos, obviamente, los sectores sindicales m~is tradicionales. 

El manejo de la cuesti6n econ6mica se present6 cemo uno
de los temas clave del Gobierno Alfonsfn. La situaci6n estaba 
definida por un aparato productivo seriamente daflado como 
consecuencia de la polftica econ6mica neoliberal Ilevada a cabo 
bajo el Proceso,por unas cifras de deuda extema que inhabili
taban a Argentina para recibir nuevas inversiones y que captu
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raban draminticamente los ingresos porexportaciones para poder 
atender el servicio de la deuda, y por unas tendencias inflacio
narias que predecfan ]a cafda del sistema en coordenadas de hi
perinflaci6n. El momento definfa una profunda crisis del estado 
que virtualmente se encontraba en quiebra. La receta utilizada 
para ilevar acabo la polftica econ6mica se bas6 por una pare en 
una estrategia de shock, y por otra, en una ausencia notable de 
instrumentos de concertaci6n tanto polfticos (Congreso) como 
econ6micos (sindicatos y empresarios). El instrumento sobresa
liente de la polftica econ6mica fue el Plan Austral (junio de 
1985). El fracaso del mismo ocurrido en gran medida por lapro
pia imposibilidad de lievar a cabo reformas estructurales verda
deras y por la inconsistencia del gobiemo aseguir sus lineamien
tos por las diferentes presiones recibidas, puso de relieve c6mo 
la opci6n escogida era un disefio quc si bien habfa sido acepta
do ciegamente por el Poder Ejecutivo, 6ste no estaba en condi
ciones de l!'varlo a cabo. Su metodologfa, con escasas variacio
nes, volvi6 a replantearse tires afios despuds con la puesta en mar
cha de un similar Plan Primavera, nuevamente fracasado por la 
misma escasa convicci6n de sus mentores. La mala gesti6n eco
n6mica estall6 dramticamcnte en los primeros meses de 1989 
condicionando notablemente el desarrollo de las elecciones pr
sidenciales. En apenas tres meses la relaci6n del d6lar con el aus
tral se multiplic6 por cinco y la inflaci6n scgdn datos oficiales 
ascendi6 a 33,4% en el mes de abril2 siendo el valor mis eleva
do desde maro de 1976, mes en el que se pradujo el golpe mi
litar contra el gobiemo de "lsabelita" Per6n. 

La reforma polftica comport6 una nueva obsesi6n del presi
dente Alfonsfn como medio de modemizar el rdgimen definido 
bsicamente por una constituci6n de 1853. Es obvio que la vie
ja Constituci6n es disfuncional en numerosos puntos que abar
can desde el lenguaje utilizado hasta la restricci6n en el mime
ro de ministros a ocho, asf como la farma de elecci6n presiden
2 	 El cambio oficial el d6lar pas6 de estar en encro a 13,94 australes a estar el3 de mayo dr1989 

en 87 australe. El costo de lavida en losdoc meses expcriment6 tn alza del461 por 100. y los 
p.cios delos mayoristas cmcieron un 58 par 100 en elmeA de abril (La Nacidn, Buenos Aires, 
6 de mayo dc 1989). 
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cial indirecta, como m~s adelante veremos y ]a confesionalidadcat6lica apost61ica romana del presidente y vicepresidente de la
Naci6n entre otros. 

Igualmente lo es en materia m~s estrictamente polftica comoes ]a que se refiere a ]a duraci6n del mandato presidencial, a iarenovaci6n por mitades cada dos aflos de ]a Crara de Diputados y por tercios cada tres aflos el Senado, asf como la m~Is po-Idmica inexistencia de la figura del primer ministro cuyas funciones fueran las de serjefe de ]a administraci6n ptiblica y, finalmente, ]a creaci6n de un Consejo Econ61nico Social.' Por elo yen consonancia con la existencia de una evidente distancia entre el discurso reformista del Presidente Alfonsfn y la realidaddel rdgimen polftico, se impuso ]a necesidad de la reforma constitucional. Dos fueron las ideas sobre las que gir6 esta realidad:la includible conforrnaci6n de una reforma constitucional porconsenso y la imprescindible creaci6n de un organismo, el Consejo para la Consolidaci6n de la Democracia, encargado de elaborar elementos te6ricos para el debate polffico. La derrota electoral radical en 198 7 yla quiebra del liderazgo reformista de Ar,tonio Cafiero en el Partido Justicialista en beneficio de Carlos
Menem bloque6 las expectativas de concertaci6n ya que, ademts, por importantes sectores peronistas, la reforma constitucional se habfa contemplado como un pe6n mis en ]a estrategia
hegem6nica del afonsinismo, al considerarse que dsta ocultaba
las verdaderas razones del lfder radical que estribaban en la posibilidad de su reelecci6n.
 
B. El tema de la consolidaci6n de la democracia 

El gobiemo surgido tras la recuperaci6n de 'as libertades democrlticas en las elecciones de 1983 vio definida su acci6n poruna tensi6n constante que se manifest6 cuando las exigencias dela gesti6n para ]a coyuntura, que determin6 las graves crisis econ6mica y polftico-militar, se superponfan a ]a necesidad de ins
3 VWase NatalioBoana y Ana Maria Mustapic: "La reforma contitucionalpolitico argentino'. en Serie frcnte al rigimenDocwnweat do Trabajo. nfim.101, delSociales, Inatituto Torcuato di TcUa, Bucnos Aires, 1988. 

Centro d. Investigaciones 
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titucionalizar un nuevo sistema poiftico. Este comportamiento 
se complic6 atin mds al ser el propic presidente Alfonsfn, en
vuelto por el caricter carismtico de su liderazgo, quien no s6
lo sirvi6 para legitimar el contexto polftico sino para la resolu
ci6n de los conflictos. La administraci6n de la crisis continuada, 
bajo par-netros fuertemente personalistas y de escaso conteni
do consensual, obstaculiz6 ]a creaci6n de una "trama institucio
nal capaz de convertirse en el Ambito privilegiado para los inter
cambios entre los actores polfticos" y,portanto, complic6 extre
madamente la posibilidad de la plena consolidaci6n.4 

Otra de las cuestiones centrales que plantea un r6gimen de
mocritico y del que depende en gran medida su propia supervi
vencia es la capacidad que deben tener sus instituciones para dar 
respuesta alas demandas sociales. Este es uno de los aspectos de
finitorios que lo diferencian de un r6gimen autoritario cuyo ob
jetivo es, contrariamente, reprimir demandas. Sin embargo, ]a 
sociedad argentina es una sociedad impregnada por el corpora
tivismo en el que el centro de gravedad de la estructuraci6n po
lftica de las identidades sociales no son tinicamente los partidos 
polfticos.5 Por ello la regularizaci6n eficiente de la articulaci6n 
de los reclamos sociales no es realizada exclusivamente por los 
partidos polfticos. Las demandas sociales no son procesadas si
no en momentos coyunturales, definidos por graves crisis, o en 
momentos subjetivamente proclives a la corporaci6n que de su 
puesta en marcha espera obtener un beneficio tinico e inmedia
to. En definitiva, la desarticulaci6n social y el peso consiguien
te de los podcres corporativos son legados de un modo de hacer 
polftica en Argentina que todavfa hoy impregna a las mayorfas 
y a las minorfas polfticas. 

Parece pues insuficiente, en lo que se refiere a la consolida
ci6n de la democracia, la apuesta decidida que hizo Rail Alfon

4 Catalina Smulovitz: "Constituci6n yconsolidaci6n denocritica en Argentina. ZRefonro nore
to'nar?",ca Documurto CEDES, nfin. 3,Buenos Air=, 1988. 

5 LilianadeRiz: "Notas hobre Parlamento y partido en la Argentina dchoy",cn Dcnocracia,ordan 
politicoy Parlamento fuertc, Biblioieca PollticaArgentina, nilmero 65, Buenos Aires, 1984. pig. 
121. 

17 



sfn en favor del cumplimiento de los plazos electorales bajo sumandato, asf como el respeto a Ambitos frecuentemente violados en tiempos anteriores. E incluso restringir el kxito de ]a transici6n polftica argentina, su consolidaci6n, a ]a mera altemanciapresidencial por ]a vfa electoral. 6 Siendo dsta de vital importancia para asegurar el desarrollo regular del r6gimen polftico, noasegura por s( mismo ]a estabilidad del mismo ni el estricto
funcionamiento normalizado del sistema global. De alguna manera se cumple el imbito cfclico en Jo que concieme al cambiode gobiemo, paradigma esencial en la notable funci6n de selecci6n de dlites polfticas. Sin embargo, parecerfa un modelo muytitil el diseilado por algunos polit6logos para el estudio de democracias consolidadas en Amdrica Latina que implica cambios sociales y procesos de desconcentraci6n econ6mica y social.7 

En otro nivel se Oestacarfan como direcciones explicativas
del problema de ]a consolidaci6n el anilisis d~e variables socioculturales, socioecon6micas y polftico institucionales:8 la persistencia de una cultura polftica fuertemente autoritaria, la presencia de una intensa crisis socioecon6mica de componentes yefectos tanto extemos como intemos yel cuestionamiente de ]aoperatividad de las instituciones polfticas en Argentina, ponenen duda ]a consolidaci6n del sistema democrditico a pesarde loslogius conseguidos en comparaci6n con el pasado. 

Sin embargo, otro tema muy diferente es el relativo a ia descomposici6n de ]a democracia argentina. Los elementos que aparecen en la literatura cllsica sobre los estudios de los procesosde quiebra de las democracias,9 estdn presentes en la actualidad
argentina por el momento solo en lo referido a la eficacia y a laefectividad del sistema. De una observaci6n de los restantes ele
6 En h&insuguracion del 107* perfodo de sesioe ordinariu, el presidente Alfonsin se dirigi6 alCongrcso de l&naci6n en citos thn-Linos: "Sicrnpre pens -y Io dije ani vccs-quC Ia pn.bodecisiva del ixito del carino iniciado en 1983 era Uegiri las elocciones de 1989". Wase el textodel mensaje cn La Nacifn, Bucnfm Aires, 2 de mayo de 1989.7 Bolivar Limounicr: "Perspectivas di consolidaqao umnocratica: o caso brasileiro", enRevis iBrasileira de Ciendas Sociaij, ricm. 4 (1987), pigs. 43-64.8 Dieter Nol-den: "IMis dernocracia en Ar-iica LAtina?", en Snusis ntdmcro 7,Madrid, 1989.9 Juan 3. Linz: "La quiebra dclas demnocra.i", enAlianza Univrsjidad,niimcro 497, Madrid,

1987. 
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mentos puede inferirse que el sistema no estA amenazado, por 
aho,'a, de fracturas e involuciones: la legitimidad del regimen se 
ve reforzada por el apoyo del voto pcri6dico y por el encuadre 
de las decisic. :;, Je poder en el marco legal; el sistema de bipar
tidismo imperfecto asegura la gobemabilidad de las Cdmaras, en 
las que despu6s de las elecciones legislativas de mayo de 1989 
el peronista es el grupo qiie tiene la mayorfa absoluta, e incluye 
en el mismo a la oposici6n que masivamente se alinea en lo que 
se considera la oposici6n legal y que rechaza la btisqueda hist6
rica del apoyo en los militares; la estabilidad de los gobiemos ba
jo Raijl Alfonsfn ha garantizado la inexistencia de crisis polffi
cas o de pdrdida de poder, como incluso se comprueba despuds 
de la derrota electoral de su partido; finalmente, la violencia, ori
gen y causa de anteriores etapas de deterioro parece no estar ar
ticulada en forma organizada ni como acoso al estado democrd
tico, ni como vfa de ser ejercida por la violencia legitimadacon
tra los pretendidos enemigos de aqul. 

C. La democracia son eleccionef 

La influencia de Robert Dahl" en muchos de los estudios so
bre los procesos de dcmocratizaci6n en Amdrica Latina de los 
afios ochenta ha conllevado quc, en la mayorfa de los casos y co
mo asirmilaci6n a] proceso hist6rico de formaci6n de las demo
cracias liberales (poliarqufas), las nuevas democracias tuvieran 
que pasar tambidn por dos lfneas de desarrollo: la competencia 
pluralista y la panicipaci6n polftica. Esta restrictiva interpreta
ci6n puso en boga el debate sobre ]a teorfa de la democracia que 
centr6 la poldmica entre los partidarios de la democracia sin ad
jetivos y aquellos partidarios de una democracia social y econ6
mica. IDurante los casi scis aflos del mandato de Alfonsfn la va
riable electoral ocup6 un puesto incuestionable en el espectro 
polftico argentino, obtenidndose logros de diffcil equiparaci6n 
hist6rica como qued6 sefialado en el primer punto de ]a presen
te introducci6n. La alta tasa de participaci6n ciudadana, la repe

10 Robert Dahl: Polyarchy. Participation and opposition, New Haven, Londra, 1971. 
11 AlinRouqui6 cs paitidario del primer&opci6n,nientruas queAgustin Cueva loco dels spcg-

da. 
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tici6n cfclica de la cita electoral cumpliendo correctamente eimandato constitucional, asf como ]a pureza del escrutinio y el reconocimp-nto undnime por todos los implicados de los resultados finales, avalan el impacto de los procesos electorales en elsistema polftico argentino. 
Las elecciones de 1983 supusieron la restauraci6n de las libertades democriticas sin proscripciones partidarias y ]a recuperaci6n de ]a competitividad polftica plenamente abierta como
habfa ocurrido diez aflos antes. Pero precisamente esa ddcada ibaa definir en el electorado ei masivo apoyo al candidato presidencial de la Uni6n Cfvica Radical, Rail Alfonsfn, que lideraba unaopci6n dtica de denuncia al supuesto pacto militar-sindhcaly enla que tambidn se encarnaba el viejo espfritu radical de recuperaci6n democrAtica. El voto castigo se infringfa aaquella opci6n,peronista, que habfa dilapidado el enorme caudal electoral recibido en las dos catas electorales de 1973, ahogado en un manejo totalmente insatisfactorio de ]a crisis econ6mica, en las luchassubversivas, antisubversivas de todo cariz polftico yen la inexistencia de un estado mfnimamente operativo. El triunfo radical sevio consolidado al obtener la mayorfa absoluta de la CUmara deDiputados. Porsu pare, el Partido Justicialista, fuerte en las provincias del interior del pafs, pas6 aserel grupo ms numeroso en
 

el Senado.
 

Las clecciones de 1985 en las que se renov6 ]a mitad de la
CdImara de Diputados incrementaron el porcentaje del voto popular a favor de ]a UCR e hicieron disminuir sensiblemente al
grupo parlamentariojusticialista2 cuyo partido se encontraba en
plena crisis y al borde de ]a disgregaci6n.
 
En 1987 se convoc6 a la ciudadanfa para renovar de nuevo]a Ctnara de Diputados y el cargo de Gobemador provincial, cuyo mandato es de una duraci6n de cuatro afios. La pujanza del denominado peronismo renovador fue el hecho mis significativode estas elecciones. La recuperaci6n del Partido Justicialista sepuso de manifiesto blsicamente por tres hechos: recuper6 su ca

12 Vhse elcuadr 3.sobre I&cvoluci6n dcl composici6n de I Cimara de losDiputado. 
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r~cter hist6rico de partido mayoritario desde 1946, hizo perder 
a la UCR la mayorfa absoluta en la Cdmara de los Diputados y, 
por 6ltimo, su candidato a Gobemador en la provincia de Bue
nos Aires, Antonio Cafiero, derrot6 al delffn del alfonsinismo 
Juan Manuel Casella, con lo que Ie6ricamente se le auguraba a 
aquel un camino sin obst~Iculos a ]a Casa Rosada. Er, esta con
vocatoria ya aparecieron como innovaciones a tener en cuenta 
dos afios mis tarde el carficter de voto de castigo al mal gobier
no radical asf como ]a substracci6n de parte del electorado radi
cai de derecha en beneficio de la Uni6n de Centro Democritico. 

La cita electoral de 1989, adelantada por motivos electora
listas al mes de mayo cuando bien podfa haberse producido a lo 
largo del siguiente mes de julio,'3 convocaba a los ciudadanos 
para elecciones parciales de las cmaras legislativas provincia
les (instancias que tienen bajo su control I.aclccci6n del Senado 
de la Naci6n que se renueva por tercios cada tres aflos), para re
novar la mitad de la Cdmara do los Diputados de la Naci6n ypa
ra elegir, de acuerdo con un sistema de elecci6n indirecta, los 
clectores de presidente y de vicepresidente de la Naci6n. En el 
interds del presente estudio s6lo nos referiremos alas elecciones 
denominadas presidenciales ylegislativas (Cdmara de los Dipu
tados), aunque 16gicamcnte el arrastre fundamental de la convo
catoria electoral estuvo promovido por las primeras. 

II. Las elecciones presidenciales 

A. Aigunas especulaciones constitucionales 

La Cornstituci6n argentina de 1853, an vigente, est, fuerte
mente influenciada por ]a Constituci6n norteamericana de Fila
delfia; su influencia se aprecia notablemente en la adopci6n del 

13 	 La Consituci6n, ensuarticulo 81, establece que IsJuntas dr Electores, que deben clegir al pre
sidente y vicepresidentenaci6n, deben reunirse "cuatrumeses antesdeI& que concluya elt&mni
no dcl presidente cesante"; ste, articulo77, ex de seissegin el ars.Habida cucnta quc R&i1 Al
fonsin tom6 posesi6n de su cargo el10 de dicieanbre de 1983, lecorrespond cocluir su t~mi
no el10 de dicicrbre de 1989. debidndos reunirI&Junta de Electores, cornomi tarde, cl 10 de 
agosto de 1989. 
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rdgimen presidencialista de gobtcmo y en la elecci6n indirecta
del presidente." La vieja Constitupi6n de 1853 regula minucio
samente ]a elecci6n presidencial indirecta, de forma que su norevisi6n ha mantenido este piincipio a lo largo de la historia po-
Iftica argentina. La forma de elecci6n presidencial estA contem
plada en los artfculos 81 al 85 de la Constituci6n. En este articu
lado se preyd que "IaCapital y cada una de las provincias nom
brardn por votaci6n directa una Junta de electores, igual al du
plo del total de dipu:ados y senadors que envfan al Congre
so... ","...reunidos los electores en la Capital de ia Naci6n yenla de sus provincias respectivas cuatro meses antes de que con
cluya el ,6rmino del presidente cesante. procederAn aelegir Pre
siderite y Vice presidente de la Naci6n...". 

A.lo largo de la historia argentina se han celebrado veintiu
na elecciones indirectas entre 1854 y 1989 (hubo tres para pre
sidente, en 1951 y en marzo yen septiembre de 1973, y una pa
ra vice presidente en 1954, que se realizaron por voto directo); 
para todas ellas prevaleci6 el mismo texto constitucional, salvo 
para las de 1951 y 1954 que se hicieron bajo la Constituci6n pe
ronista de 1949, pero las leyes electorales y el sistema de parti
dos polfticos cambiaron profundamente desvirtuando el sistema 
original. Inicialmente estuvo ideado de acuerdo con el pensa
miento de Alexander Hamilton como conformaci6n de juntas de
electores "capaces de alejar el desorden y el tumulto que provo
ca,-fa en una reptiblica la elecci6n directa del presidente". Los 
constituyentes creyeron que una "prudente dispersi6n de los
electores", reunide3 en peqlerIas juntas, "inspirarfa en ellos un
juicio razonable para nor.brar coru entera autonomfa al primer
magistrado". Posteriomienie, el desarrollo de los partidos polf
ticos hizo que los caldi latos apresidente se gestaran en la socie
dad polftica antes que en aquel recinto que se pretendfa celosa
mente guardado. Las juntas fueron, por consiguiente, el reflejo
de diversos movimientos de opini6n que. gracias a la evoluci6n 
14 Vs, .'i Boun: El ordem cowervadr, Ed.Sudamericana, Buios Aires, 1985, pigs. 85y sigs., y delmismo uar.La tradicidn repubicana,Ed. Sudamcicans, Buemo Aires, 1984,

pigs. 340-354. 
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hacia el sufragio universal, fueron convirtiendo a los electores 
que las integraban en mandatarios obligados de un candidato; el 
sistema fue funcionando en la medida en que la sociedad polfti
ca se articulaba en dos grandes opciones. 

Finalmente, la vinculaci6n de los cargos electos a las distin
tas leyes electorales que fueron introducidndose gener6 un fuer
te efecto de subrcpresentaci6n-sobrerepresentaci6n de los distri
tos electorales. La adopci6n del criterio proporcional en ]a legis
laci6n electoral socav6 el principio bipartidista, mientras que la 
distorsi6n en ]a cantidad de representantes que le corresponde a 
cada distrito, asignd.ndose a cada uno de ellos un mfnimo de ca
torce clectores (el duplo de cinco diputados yde dos senadcres) 
acrecent6 la tc6rica rcprcsentaci6n de provincias pequeflas co
mo La Rioja o Chubut y Santa Fe en el doble.15 

Los sondeos preclectorales a la cita electoral del 14 de ma
yo de 1989 asf como diferentes trabajos16 especularon sobre Ia 
posibilidad de que ninguno de los candidatos alcanzase la mayo
rfa absoluta en los colegios electorales o come mds grficamen
te se expresaba: que ningtin candidato alcanzase a tener"colegio 
15 La relacii6n vot/cldctorea y va/diputadoz en etzas eleccionespart lo di'tintna ditiwa loc

toralrs era Insigulente: 

Votsi Votos/ Votoxi Voo /
Provimcsa electores diputados Provincia electortsdiputados 

Capital Federal 37.338 155.095 Mendoza 29.247 140.390 
Buena Aires 42842 176.266 Miions 16.639 99.838 
Crtamarca 
C6rdoh. 
Correntea 

9.115 
37.875 
21.361 

42540 
108.525 
128.171 

Neuqu6n 
RIo Negro 
SaltA 

10.698 
13.606 
20.256 

49.926 
95.247 

121.539 
Chaco 22534 101.406 San Juan 16.533 88.178 
Chubut 9.960 69.721 San Luis 10.157 47.402 
Intre Rios 25.316 111.394 Santa Cruz 4.272 19.937 
Formos 
Jujuy 
L.aPalna 

10.901 
12489 
10.250 

76.313 
66.612 
47.835 

Santa Fe 
Santiago delEs em 
Tucumin 

36.924 
17.002 
24.388 

172.313 
102.014 
134.137 

la Rioja 7.210 50.470 TierradelFuego 7.476 14.954 

16 Mexas Redondas y articul de contenidomuydiferenteayudaron a exacaebardistintau fantazja.
Dentro de los articulos publicados en La Naci6n se deatacarfan: Natlio Botana: "Cuando no hu
bomayorfa en lasJuntas de Electorea. Loa cornicis de 1868, 1916 y 196",22 de abril de 1989;
Italo "ider: "La elecci6n preaidencial y loa partidos poliico",6demayo de 1989;GregorioBa

-deni: "Imsciudadanod s6lo deben obedicia ala Constitucin", 9 de mayo de 1989, Carlos Flo 
ria: dirigenes", 11 de mayo de 1989; Bonifacio delCarnil:"La diatancia entre Iagociodad y tus 

"El quorum delCongreso en la elccci6n presidncial", 12 de mayo de 1989.
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electoral propio". De esta forma, se recordaba que en las citas
electorales de 1868, 19 16 y 1963 en las que respectivamente fue
ron elegidos presidentes Sarmiento, Yrigoyen e llfa no hubo
mayorfa en las Juntas de Electores, las restantes diecisiete elec
ciones realizadas por sufragio directo contaron con candidatos 
con amplias mayorfas. 

El escrutinio de las listas de votaci6n remitidas por las jun
tas de clcctores desde las provincias ydesde la capital federal es
t acargo de la Asamblea Legislativa, esto es la reuni6n conjun
ta de las dos cdrmaras del Congreso, Cimara de Diputados y Se
nado. Si resultase que un candidato no obtuviese la mayorfa ab
soluta dc los votos de los electores, el Congreso, en el que debe
rin estar presentcs las tres cuartas partes del total de sus miem
bros, elegiri "entre las dos personas que hubiesen obtenido ma
yor ntimero de sufragios". 

La posibilidad de que ninguno de los dos candidatos de los
partidos mayoritarios Ilegase atenercolegio electoral propio, hi
zo levantar especulaciones, elaboradas mediante una l6gica par
lamentaria, de posibles alianzas en el Congreso entre los parti
dos candidatos a obtener la mayorfa, esto es el Panido Justicia
lista y ]a Uni6n Cfvica Radical, y el tercer partido nacional que
se sentfa c6modo en su papel de "bisagra", ]a Uni6n de Centro 
Democrtico, aunque sus propios clculos podfan conducir a un 
error en la negociaci6n por la relativa importancia en Argentina
de los partidos de distrito o provinciales. 

Paralelamente tambidn se especulaba con una situaci6n ins
titucional de graves consecuencias para el sistema polftico y de
diffcil salida como era el posible bloqueo de ]a acci6n del Con
greso por ausencia de una bancada parlamentaria que impidie
se el qu6rum del mismo. 

En todo caso quedaban de manifiesto las patdticas distorsio
nes del sistema electoral indirecto aplicado aunas circunstancias 
mucho m"s complejas que las originarias del siglo anterior. El 
peso sustantivo del voto de las provincias menos pobladas, y ]a 
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propia dindmica de un sistema no bipartidista introducfan un 
fuerte factor de inestabilidad a una clecci6n ya dc por sf muy 
competitiva. 

B. Candidatos y programas 

El sistema de partidos argentino tiene una variable no des
deIable que se centra en la gestaci6n de partidos de dlmbito na
cional y de dmbito provincial. En una clecci6n presidencial es
tos tiltimos partidos aportan el caudal de sus votos a lasf6rmu
las nacionales, aunque en los casos en los que el particularismo 
provincial tiene una marcada influencia postlan candidatos 
propios alajunta de electores para, posteriormente y si fuera ne
cesario, negociar su voto en el Colegio Electoral. 

En las elecciones del 14 de mayo de 1989 concurrieron diez 
formaciones de drnbito nacionall7 y cuarenta y seis de imbito 
provincial. Sin embargo, la elecci6n estuvo exclusivamente po
larizada en tomo a los candidatos a la Presideccia de la Naci6n 
del Partido Justicialista y de ]a Uni6n Cfvica Radical, Carlos 
Saul Menem y Eduardo Angeloz respectivamente. Menem, con
juntamente con Eduardo Duhalde corno candidato a la Vicepre
sidencia fue apoyado porel Frente Justicialista de Unidad Popu
lar (FREJUPO) 18 .sf como por el Partido Blanco de los Jubila

17 	 Las agrupacioncs politicas de imbito nacional, con sus respectivos candidatos a presidente y vi
cepresidente. fuernn: 

Agrupacidn Candidato a Presidente Candidato a vicetesidenle 

Acuerdo Popular Angel Bustelo Eduardo llemindez 
Alianu de Centro Alvaro Alsogaray Alberto Natale 
Ali nza Izquierda Unida N&oor Vicente Luis 7amor, 
Alianza Unidad Socialista Guillermo Estivez Boero Alfredo Bravo 
Blanco Jubilados Jos6 Corzo G6meZ Federico lIoussay 
Conf. Fed. Independiente Eduargo Angeloz Maria Cristina Guzmin 
FREJUP) Carlos Menem Eiuardo Duhalde 
Ilumanista Verde L.uis A. Ammann La V. M~ndez 
Partido Obrero Jorge Alamira Gregocio Flores 
UCR Eduardo Angeloz Juan M. Casela 
Futnte: l)irecci6n Nacional Electoral. Ministerio del Interior. 

18 	 El Frnte Justiciahsta de Unidad Popular (FREJUPO) estaba compuesto por el Partido Justicia
lista, el Partido Intransigente, el Movimiento de Integraci6n y DesarroUo, el Movirniento Nacio
nalista Constitucional. el Movimiento Pati6tico de Liberaci6n, el Partido delTrabajo y del Pue
blo, Ia Confederaci6n Laborista, el Partido Conservador Popular y el Partido Dem6crata Crisfia
no. 
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dos, grupo de interds que hizo fundamentalmente campafha en la 
provincia de Buenos Aires y en ]a Capital Feaeral. 

Eduardo Angeloz fue apoyado por la Uni6n Cfvica Radical 
(UCR) asf como el candidato a la Vicepresidencia Juan Manuel 
Casella e igualmente por la Confederaci6n Federalista Indepen
diente (CFI)"9 que apoy6 para ]a Vicepresidencia de ]a Naci6n a 
Cristina Guzmdjn. 

En un nivel mis marginal se encontraban los candidatos de 
la Alianza de Centro20 Alvaro Alsogaray, Guillermo Estevez 
Boero de ]a Alianza Unidad Socialista, Ndstor Vicente de la 
Alianza Izquierda Unida y Jorge Altamira del Partido Obrero; 
aunque Alvaro Alsogaray se distanci6 notablemente en niimero 
de votos de los restantes citados candidatos. 

Tanto Menem como Angeloz concurrieron aportando ca
racterfsticas en sus carreras polfticas similares. Se trataba de dos 
polfticos del interior que habfan sido elegidos Gobemadores de 
las Provincias de La Rioja y de C6rdoba respectivamente, por 
otra pane, ninguno lideraba nominalmente el partido al que re
presentaban. Las propuestas principales que contenfan sus pro
gramas electorales no contenfan aspectos sustanciales diferen
ciadores sino meras exposiciones formales. De forma que el 
electorado se dcj6 lievar bisicamente por dos aspectos a la ho
ra del voto: la evaluaci6n que le mcrecfan los seis afios de admi
nistraci6n radical y en segundo t6rmino, por aspectos intuitivos 
de la personalidad de ambos lfderes suficientemente explicita
dos a lo largo de la campafia electoral. 

El FREJUPO centr6 su programa en el tdrmino revoluci6n 
productiva de diffcil explicaci6n, pero que intuitivamente fue 
muy aprehendible para el electorado de clase baja y media baja, 

19 	 La Confederaci6n Fedcmlsta Independiente estaba compuesta porel Partido Federal, ci Partido
Renovador dc Salta, la Lina Popular de Entre Rios, IaUnea Popular de La Rioja, cl Movirnien. 
to Popular Jujciio, cl Movimicnto Popular Catamarqucio y la Acci6n Transformadora. 
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golpeado por la crisis, oponidndose la economa de la Produc
ci6n, esto es el trabajo, a la economfade la especulaci6n,esto es 
el capital. Mds alli de la propia terminologfa sus propuestas iban 
destinadas a responder en el terreno de lo inmediato a los pun
tos de fricci6n habidos bajo el gobiemo radical. De esta fonna 
abogaba por el mantenimiento de ]a estabilidad del empleado 
ptiblico, por la reconversi6n de las empresas pdblicas en empre
sas de propiedadsocial,porre ajuste del salario mfnimo con el 
costo de la canasta familiar, ycon la plena vigencia del derecho 
d. huelga. Igualmente tampoco se aportaron iuevos criterios pa
ra enfrentarse con el problema de ]a deuda extema; profunda
mente frustrados por el trato que el gobiemo de Alfonsfn dio a 
este tema, los peronistas consideraban que un dristico cambio en 
el enfoque de la deuda serfa dar intervenci6n al Congreso para 
que aprobase los criterios de negociaci6n. La polftica exterior 
propugnada por el FREJUPO no se alejaba de la mantenida has
ta el momento insistiendo en la inserci6n de Argentina en Amd
rica Latina a travds de la integraci6n regional y la necesidad de 
reivindicar ante las Naciones Unidas el inicio de negociaciones 
directas con el Reino Unido sobre las soberanfa de las Malvinas. 
Las relaciones con las Fuerzas Armadas se dibujaban sobre pa
rimetros muy distintos a los propugnados por los radicales, ya 
que si bien no se ilegaba a proponer directamente la amnistfa se 
hablaba de la necesidad de alcanzar una reconciliaci6n de la so
ciedad que, l6gicamcnte, no podfa excluir al sector militar. Fi
nalmente, en lo que se refiere a la reforma polftica, Menem se 
mostraba partidario de acortar el perfodo presidencial de seis a 
cuatro afios incluyendo en la Constituci6n la clusula de no re
lecci6n tras un segundo mandato. 

La propuesta de la UCR se basaba en una continuaci6n sus
tancial de la polftica Ilevada a cabo en los tltimos tiempos y que 
se referfa a la disminuci6n del d6ficit fiscal, alas privatizaciones 
como herramientas de la reforma integral del Estado, ala demo
cratizaci6n de las relaciones laborales con garantfa de democra
cia intema y pluralismo en los sindicatos, a la btisqueda de una 
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soluci6n polftica en el tema de la deuda, y a ]a no concesi6n de 
arnnistfa alguna ni de reconciliaci6n con los militares enjuicia
dos. 

Frente a estas propuestas formuladas por los dos partidos 
mayoritarios se alzaba el programa de la Alianza de Centro, ver
dadera pieza maestra del neoliberalismo de la nueva derecha. El 
programa reclamaba la climinaci6n de todas las regulaciones c 
intcrveicioncs dirigistas del Estado en todos los cwanpos, de 
suerte que el Estado quedase reducido a sus funciones verdade
ras de justicia, relacioncs exteriores, defensa y seguridad inte
rior. La capitalizaci6n y por ende rcducci6n de ]a deuda extema 
debfa realizarse mediante la negociaci6n de activos en poder del 
Estado. Con rclaci6n ala polftica exterior sc propugnaba ]a acen
tuaci6n de vfnculos con las dcmnocracias occidentales y el aban
dono dc Argentina del Movimiento de los No Alineados. Final
mente, con respccto a las relaciones cntre las Fucrzas Armadas 
y ]a sociedad civil, se expresaba que aqullas libraron una gue
rra contra la subversi6n yque salvo en los casos probados de de
litos de lcs-, humanidad, debfan conmutarse las condenas y sus
penderse los juicios; igualmente se proponfa ]a reducci6n del 
servicio militar a tires meses. 

Las diferentes agrupaciones de izquierda (Izquierda Unida, 
Unidad Socialista 21 y Partido Obrero), acentuaban en sus pro
gramas la polftica de nacionalizaciones, el papel del Estado en 
]a btisqueda de una distribuci6n mds equitativa de la renta y de 
los recursos, ]a unidad del movimiento obrero organizado y el 
fortalecimiento de los sindicatos, el impago de ]a deuda extema, 
la reforma agraria que posibilitara la expropiaci6n de latifun
dios, el apoyo a la integraci6n latinoamericana, la continuaci6n 
en el Movimiento de los No Alineados, y finalmente, la anula
ci6n de las leyes de puntofinal y de obediencia debida. 

21 	 La Alianza lzquicrda Unida estaba compuesta por c Partido ComunisLa y por cl Movimiecno al 
Socialismo. La Almanza Unidad Socialista estaba compuesta por el Partido Socialist. Democri
rico y por el Prtido Socialista Popular. 
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C. Sebre los sondeos preelectorales 

Desde que en agosto de 1988 los candidatos presidenciales 
de los dos partidos mayoritarios eran conocidos, los diferentes 
sondeos realizados hasta mayo de 1989 dieron siempre como 
candidato presidencial preferido a Menem. No obstante, esta 
afirmaci6n debe ser matizada por dos obse-vaciones: el porcen
taje de indecisos hasta dos semanas antes de las elecciones fue 
superioral 20% yla diferencia entre las preferencias en favor de 
Menem o de Angeloz se fue acortando en febrero y maro de 
1989.22 Ambas circunstancias pueden entonces ayudamos a 
comprender como el triunfo de Menem se gest6 definitivamen
te en el mes anterior a la cita electoral, la cual no olvidemos que 
fue fijada por -. gobiemo, estando muy influenciado por los ava
tares polfticos domdsticos del momento. 

En el mejor de los casos para Angeloz, un sondeo realizado 
el 24 de abril de 1989 informaba que la intenci6n de voto en fa
vor de Menern era del 32,4% (que traducido en electores le ha
cfa alcanzar la cifra de 212), la favorable a Angeloz era del 
31,8% (210 electores), con un 22,7% de indefinidos (131 elec
tores sin duefo).23 Una semana mis tarde, la intenci6n de voto 
presidencial era de un 38% en favor de Menem, un 32% en fa
vor de Angeloz y un 14% de indefinidos2 4 Es decir, el voto en 
favor del candidato de la UCR se encontraba estabilizado en el 
hist6rico tercio de este partido, mientras que los indecisos iban 
decantdndose en favor del candidato peronista. 

D. La campafia electoral 

Al tratarse de unos comicios en los que concurrfan eleccio
nes presidenciales y elecciones legislativas, la campafia electo

22 	 Lo sondeos del Centro de Estudios delI Opini6n Nblica indicaban que la diferencia afavor de 
Menem sobre Angeloz aprincipios de cncro dc 1989 era dc 6,7 puntos, tendiendo a disminuir, 
puesto que afinales del mes siguientcscsituaba en 5,3puntos (publicadoen Clarin, Buenos Aires, 
11 de mayo dc 1989).

23 Scgzn la encuesta realizada por Burke y publicada enLa Nsci6n, Buenos Aires, 6 de mayo de 
1989. 

24 Segan I& encuesta realizada por Mora y Araujo, Noguera y Asociados,publicada por La Naci6n, 
Buenos Aires, 7 de mayo de 1989. 
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ral estuvo dominada por los dos eventos de diferente ambito no 
s6lo institucional sino tambin territorial. 

Sin embargo, un hecho ins6lito para el perfodo inmediata
mente anterior fue una constante en la campafla electoral. La mo
deraci6n sindical se extendi6 a lo largo de todo el pa's, no s6lo 
por ]a desmovilizaci6n popular que fue alentada por el propio
Secretario de Acci6n Social de la Confederaci6n General de Tra
bajadores (CGT), Pedro Goyeneche, sino por el pacto social al
canzado entre ]a CGT y la patronal Uni6n Industrial Argentina 
para evitar despidos y suspensiones hasta un mes despus de las
elecciones. Se trataba de crear un clin.a de paz social ante el pre
visible triunfo peronista y de mostrar al electorado c6mo un go
biemo peronista podrfa facilitar en mejor medida la gobemabi
lidad del sistema por su proximidad con los sindicatos. 

Menem realiz6 una campafia emocional; su discurso era cl
antidiscurso,reflejo de una situaci6n crispada y que rechazaba 
cualquier respuesta estrictamente racional. Escasamente elabo
rado, con un contenido breve y primario que Ilegaba con facili
dad a ciertos sectores de ]a poblaci6n y en el que faltaban invo
caciones de contenido mesi~nico: "Sfganme, no les voy a de
fraudar", "Dios les bendiga", numerosas veces repetidas. Volvi6 
a tomar el concepto de puebio con el que estableci6 una identi
ficaci6n absoluta fruto de su convicci6n de que posee la mayo
rfa porque "el pueblo le apoya y el pueblo representa a la mayo
rfa". Bajo esta 6ptica, y puesto que Ia mayorfa ya estA adquirida,
Menem cerr6 su campafla electoral en la televisi6n semanas an
tes dc la cita electoral, sin que su ausencia de la pequefia panta
la le supusiese Nrdida de votos alguna, a pesar de que Ja publi

cidad de ]a UCR, basada en una estrategia racionalista, le fusti
gase sobre su ausencia a un debate frente al candidato Angeloz. 25 
Finalmente, Menem centr6 su campaha mAs que en concentra
ciones de simpatizantes en una caravana electoral en la que 61 se
situaba en un menemm6vil. El objetivo de esta estrategia era tri
25 Aunque Menm dej6de participar en programas "n dircto",obviamcnte ocerr6 su campafia -levisiva senmas antes, ya que unto mensajes pubficitariom cemo la cobertura Lelevisiva de sucampafia estuviernn presetca asta eldltimno momento. 
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pie: por un lado tenfa que enfrentarse con la lucha de estadfsti
cas sobre el ndmero de asistentes a sus convocatorias, material
mente era iniposible contar a la multitud que salfa a las calles a 
su paso o le saludaba desde sus casas; en segundo lugar hufa de 
los largos discursos a los que se verfa obligado a realizar en gran
des concentraciones; finalmente, se vendfa ]a imagen, previa
mcnte suscitada por el Papa, de alguien superior y distante pe
ro que a la vez est pr6ximo porque todos pueden ver ficilmen
te. 

Angeloz discfi6 la estrategia opuesta: la racionalidad, la dis
cusi6n, el debate ideol6gico. Guiado por los sondeos de opini6n, 
centr6 su campafha en el indeciso y en la mujer, y pretendi6 te-
Der un debate en tclevisi6n con Menem sin conseguirlo. A pesar 
de haberse distanciado de ]a polftica de Alfonsfn, retom6 el sen
dero de la dtica que tan necesario y cficaz fue en las elecciones 
presidenciales de 1983 pcro que en esta ocasi6n era marginal 
frente a los problemas de coyuntura con que se enfrentaba el pa
fs: "erramos en lo econ6mico pero dejamos un pafs sin torturas, 
sin sangre, sin muertos". En este sentido el legado de Alfonsfn 
en el terreno de las realizaciones polfticas de su gobiemo pesa
ba como una losa en la campafa de Angeloz a pesar de cerrar la 
misma con actos multitudinarios en ]a Capital Federal y en C6r
doba. 

La UCD, cuyo dxito en las elecciones legislativas de 1987 Ia 
habfan convertido en el tercer partido polftico de dunbito nacio
nal, intent6 evitar a toda costa la bipolarizaci6n del electorado 
para que se viera reforzado su papel de partido tisagra. En este 
sentido, disef16 un discurso tendente a desmontar la propaganda 
electoral de los dos partidos mayoritarios, especialmente de la 
UCR, que insistfan en la necesidad de que se ejerciese el voto 
9til. Paralelamente, su campafla estuvo dirigida hacia la btisque
da de un espacio nuevo en la polftica argentina, que parad6jica
mente se encontraba en el liberalismo tanto polftico como eco
n6mico, quintaesencia de la dpoca de los abuelos de las genera
ciones actuales. En todo caso, fue el partido que mis nftidamen
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te separd las diferentes estrategias de las campaflas electorales para los comicios presidenciales de las disefladas para los comicios legislativos, donde, como veremos m~s adelante, obtuvo 
una mejor votaci6n. 

E. Los resultados 

Una vez realizado el escrutinio para la conformaci6n de loscolegios electorales que debfan elegir al Presidente y a Vicepresidente de la Naci6n qued6 de manifiesto que ladiscusi6n constitucionalista sobre un posible bloqueo institucional, estaba fuera de lugar habida cuenta que Carlos Menem habfa obtenido unac6moda mayorfa que le permitfa tener "colegio electoral propio".Menem triunfaba en todo el pafs salvo en la Capital Federal, C6rdoba, Salta y Chubut, Distritos en los que fue Angeloz elcandidato mAs votado. Consegufa, de esta manera, reconstituirla base polftica hist6rica del peronismo, acercdndose estrecha
mente al mftico 50% del electorado. 

Con respecto a los comicios de 1983, el peronismo no s6lose imponfa en aqueflos distritos en los que tradicionalmente contaba con apoyo popular sino tambidn en terreno hostil, como lebibfan sido las provincias de Entre Rfos, Mendoza, Rfo Negro 
y Santv Fe entre otras. 

El Justicialismo recuperaba su tradicional dominio en laprovincia de Buenos Aires al alcanzar el apoyo popular al candidato justicialista en esta ocasi6n el 53,4% de ios votos frente
al 42,2% que obtuvo Lider en 1983. Paralelamente, en el feudoradical que tradicionalmente representa la Capital Federal se daba algo todavfa m ssorprendente al estar distanciados Angeloz
y Menem solamente por un 8% (45,0% frente a 37,0% respectivamente), cuando en 1983 en esta ciudad la distancia entre Alfonsfn y Ltider fue de 37% (64,3% frente al 27,3% respectiva
mente). 

Menem no solamente rehacfa el tradicional bloque de apoyo peronista sino que, a su vez, descomponfa comportamientos
electorales cldsicos adhiriendo a su f6rmula electoral a sectores 
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que desde 1983 nunca hasta entonces habfan votado peronista y 
que escogfan su opci6a, en una situaci6n en la que predomina la 
l6gica bipartidista, como castigo a Ingesti6n del partido del go
biemo del Presidente saliente. 

A pesar de que durante la canpafia electoral numerosos and
lisis seflalaban que el candidato Angeloz carecfa de un apoyo de
cidido del Presidente Alfonsfn y de la propia UCR, este hecho, 
en la medida en que fuera cierto o no, no gravit6 decisivamen
te en el electorado, o al menos en el sector del electorado inde
ciso (comprendido en un margen que fluctuaba entre el 25 y el 
30% del censo), cuya decisi6n final fue motivada de acuerdo con 
las expectativas satisfechas o insatisfechas, pero en todo caso 
suscitadas por el anterior gobiemo. 

Aunque como ya ha quedado mencionado anteriormente, la 
16gica que impera en este tipo de elecci6n es la bipartidista o si 
se prefiere la de la bipolarizaci6n. Se constata que en la sociedad 
argentina esta tendencia sufre cierto desgaste. Mientras que en 
1983 el 91,9% del electorado volc6 sus preferencias en uno de 
los candidatos de los dos partidos mayoritarios; en 1989, inclu
ydndose los votos de partidos con listas propias para la Crmara 
de Diputados pero que en las presidenciales decidieron apoyar 
con previo conocimiento pdiblico de su decisi6n a los candida
tos de los partidos mayoritarios, el porcentaje fue s6lo del 
86,8%. Esta tendencia hacia un ligro incremento del voto no po
larizado puede ser un nuevo argumento en pro del cambio del vo
to electoral puesto que todo parece indicar que de persistir la mis
ma, las pr6ximas elecciones presidenciales pueden conducir a 
verdaderos quebraderos institucionales de diffcil soluci6n. 

Habiendo sido votado porel 37% del electorado, el candida
to radical obtuvo prActicamente el mismo porcentaje que el que 
obtuvo la UCR en las elecciones legislativas de 1987. Si bien era 
cierto que ese porcentaje de votaci6n le impedfa serelegido pre
sidente de la Naci6n en una elecci6n celebrada porel sistemama
yoritario, no era menos obvio que el candidato del partido en el 
gobiemo no dilapidaba rdlito electoral alguno de aquel aunque 
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si quedaba claro que era incapaz de incrementarlo en una situaci6n polftica manifiestamente adversa caracterizada por el pro
fundo desgaste gubemamental. 

Una circunstancia similar ocurri6 con el candidato de laUCD, Alvaro Alsogaray, quien, pese a previsiones optimistas,
situindose en torno al 6% de los votos solamente increment6 
muy ligeramente los resultados de su partido de 1987. La derecha argentina apenas creci6 en la capital federal y s6lo progres6 en la provincia de Buenos Aires yen Mendoza, de la mano del
Partido Dem6crata. 

III. Las elecciones de diputados nacionales 
A. Disparidades con respecto a la elecci6n presidencial 

La Constituci6n de ]a Naci6n Argentina en su artfculo 42 establece la renovaci6n de la Cdmara de Diputados "por mitad cada bienio". Despuds de la transici6n democrdtica de 1983 se habfan realizado elecciones legislativas nacionales en 1983, 1985y 1987. Correspondfan celebrarse en 1989 comiclos legislati
vos. 

Para la realizaci6n de estas elecciones, Argentina se divide
 en 24 distritos electorales que comprenden las veintid6s provin
cias, la capital federal y el territorio de Tierra del Fuego. La ley
electoral establece para todos los distritos ]a forma de representaci6n proporcional, el sistema de listas cerradas y bloqueadas,

el reparto de los rtstos porel sistema D'Hond y un umbral del 3%
 a nivel de distrito como porcentaje mfnimo de las formaciones
partidarias para poder tener derecho al reparto de escaflos. 

El hecho de tratarse de unas elecciones que renuevan solamente la mitad de una Cfmara produce un efecto de "gradualismo" en el sistema polftico puesto que dste se ve libre de las fuertes oscilaciones que se producen con cierta frecuencia en esquemas polfticos inestables en los momentos de sustituci6n comple
ta de las dlites parlamentarias. 
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En diltimo tdrmino, en un sistema politico tan fuertemente 
presidencialista como lo es el argentino, las elecciones legisla
tivas cuando coinciden con una cita electoral presidencial que
dan relegadas a segundo tdrmino por 6sta. No obstante, el elec
tor identifica plenamente ambos comicios Ilevando a la prlcti
ca una tfmida escisi6n en el voto con cienos efectos peculiares 
sobre el sistema de partidos que m~is adelante abordaremos. La 
distinta conformaci6n de ambas elecciones se pone de relieve 
igualmente en las alianzas electorales alcanzadas en el Ambito 
presidencial, las cuales no son mantenidas en el nivel legislati
vo. 

B. Candidatos y resultados 

Aunque el dxitojusticialista en las elecciones legislativas de 
septiembre de 1987 fue notable, dste tinicamente se tradujo en la 
perdida de la mayorfa absoluta de la Cdmara de los Diputados 
por parte de los radicales que, no obstante, continuaban siendo 
la primera mayorfa. Cuando los sondeos clectorales predijeron
la victoria de Menem como presidente, la estrategia de los tres 
partidos de alcance nacional mdis importantes gir6 en torno de la 
consecuci6n o control de la mayorfa en la C~1mara de los Dipu
tados.26 Por pane del Parlido-Justicialista se trataba de un apun
talar su presumible triunfo en las presidenciales con el control 
del Poder Legislativo que garantizase al menos un frfodo de 
dos ailos de ausencia de bloqueos institucionales par, ;Ie var a ca
bo su diselo polftico. Contrariamente, los radicales pujaban por
conseguir que su derrota no fuese tan estrepitosa y que al menos 
se impidiese a los peronistas conseguirla mayorfa absoluta en di-
Cha Cdrnara. En la misma direcci6n, la "derecha centrista" de la 
UCD deseaba verse en una funci6n de partido bisagra en la que 
sus votos fueran imprescindibles para la consecuci6n de cual
quier mayorfa parlamentaria; en este sentido hay que entender 
los ataques formliados desde este partido a los radicales mucho 
mts virulentos que los relativos a los peronistas. 

26 	 Por los resuhados habidos nilas eleccioncs lcgislativas pmvinciales dc 1987cl Scndo, cuyotcr
ciaodeberis renovarse en diciembrc de 1989, mantandri una mayorfa absoluta permista. 
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Como cabfa esperar, y al igual que sucedi6 en las elecciones 
de octubre de 1983, el tir6n ejercido porel candidato que repre
senta la altemancia desat6 un triunfo peronista en la C,1mara de 
los Diputados como lo hizo Alfon,,fn en favor de las filas ra
dicales en ]a fecha citada. Los peronistas obtuvieron sesenta y
seis escahos. Cuando s6lo se presentaban a la renovaci6n cin
cuenta ytres diputados (cuarenta yocho propiamente peronistas 
y cinco del Partido Intransigente); los radicales perdfan veinti
cuatro escanos; y los centristas ganaban cuatro escahlos. La ma
yorfa absoluta de la Cdmara, al igual que en 1983 y 1985 pasa
ba a estar en manos de un partido, aunque esta vez se trataba del 
Partido Justicialista que progresahu para controlarno s6lo el Po
der Ejecutivo sino tp..mbidn el P der Legislativo. 

En la capital federal, por prim.,ra vcz, la UCR dejaba de ser 
cl partido mayoritario en beneticis del FREJUPO, mientras que
la Alianza de Centro sin alcanzar el porcentaje por ella espcra
do liegaba a su mejor votacin hist6rica con el 22% del voto fa
vorable a la lista encabezada por Adelina de Viola, que perdi6 su 
particular batalla con Dante Caputo, primero de la lista de la 
UCR (2,;,4%). Ambos fueron derrotados por la lista de FREJU-
PO liderada por Miguel Angel Toma (31,5%). Sin embargo, 
Adelina de Viola consigui6 uno de los resultados mis notables 
de !as elecciones al superar en ]a Capital Federal en ms de diez 
puritos el porcentaje obtenido por e lfder hist6rico del partido y
candidato a la presidencia de la Naci6n, Alvaro Alsogaray. 

En la provincia de Buenos Aires, el esquema de los partidos 
con rcpresentaci6n parlamentaria se modific6 en la medida en 
que fue en estc distrito donde mayor incidencia tuvo la integra
ci6n del Partido Intransigente en FREJUPO, esta medida que 
puede significar la desaparici6n en el futuro del partido de Os
car Alende, elegido bajo las siglas peronistas, increment6 el cau
dal de votos justicialistas. La alianza de centro creci6 gracias a 
los votos radicales Ilegando a obtener cuatro escafios, su mejor 
resultado absoluto en cualquier derls circunscripciones. Iz
quierda Unida y e! Partido Blanco or.los Jubilados, formaci6n 
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dsta de car~cter poujadista pr6xima a los peronistas, consiguie
ron en Buenos Aires sus tinicos escaflos. 

La coincidencia de la circunscripci6n electoral con la pro
vincia, salvo en los casos ya enunciados de ]a Capital Federal y 
de Tierra del Fuego, potencia la tradicional aparici6n de partidos 
provinciales que disputan con los partidos nacionales los esca
flos en juego. Habitualmente estos partidos provinciales, en las 
elecciones presidenciales o renuncian presentar a candidatos 
propios en bcneficio de opciones mis generales o prometen, pre
viamente, el voto de sus electores elegidos a alguna de las f6r
mulas que se prev6 mayoritaria. 

En las elecciones a la Cdmara de Diputados de la Naci6n ce
lebradas en mayo de 1989, partidos provinciales de Corrientes, 
Neuqu6n, San Juan, y Santiago del Estero obtuvieron un escatlo, 
alcanzando dos escafos el de TucumdIn (Cuadro IV). Estas pro
vincias se unfan asf a las de Jujuy, Mendoza, Rfo Negro y Sal
ta que ya contaban con diputados nacionales. Con todo ello, el 
peso de los legisladores de estos partidos provinciales en ]a Cd
mara de los Diputados es mfnima. A su debilidad numdrica se le 
afiade su incorporaci6n a los grupos parlamentarios mayorita
rios, bien mediante la simple integraci6n o por mediaci6n de la 
coordinaci6n y de la cooperaci6n parlamentaria: es el caso del 
partido Corriente Renovadora de Santiago del Estero integrado 
en el grupo justicialista o del Pacto Autonomista Liberal de Co
rrientes que coordina su acci6n polftica con la UCD. 

C. La escisi6n del voto 

Uno de ios problemas ms complejos de interpretaci6n 
cuando se Ilevan a cabo simultdneamente elecciones a diferen
tes instancias es el de la identificaci6n del comportamiento de los 
electores en lo relativo a ]a escisi6n del voto o, en la terminolo
gfa argentina, el "corte de boleta". Este frecuente fen6meno en 
el que el votante identifica intereses distintos en funci6n de la pe
culiarelecci6n de que se trata votando de forma diferenciada, en
cuentra en Argentina algunos obsticulos. En efecto, la existen
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cia de una dinica uma y de papeletas que incluyen en el mismoformato las distintas candidaturas, obliga al elector a realizar unalaboriosa acci6n de contes varios si desea otorgarsu voto para cada elecci6n a diferentes opciones.27 
En las elecciones argentinas de mayo de 1989 se constataque la escisi6n del voto, por su manifiesta dificultad tcnica, est, vinculada a aquellos distritos con un fuene grado de urbanizaci6n, en los que se supone un mayor grado de cultura polfticademocrdtica (cuadro VI). Contrariamente es mfnima en los distritos menos poblados y de poblaci6n masivamente rural (Cua

dro VII). 
Un anilisis comparativo de los flujos electorales en las elecciones presidenciaics y en las legislativas nos demuestra ]a tendencia existente a recibirmIs votos las dos fueras mayoritarias,peronistas y radicales, en las elecciones presidenciales, acentudndose ]a concentraci6n del voto, y por consiguiente el bipar

tidismo, en ambas. 
Contrariamente, ambas pierden votos en las elecciones legislauivas con respecto a las presidenciales, tendiendo a una situaci6n cuasi pluripartidista; en esta situaci6n, la UCR pierde eldoble de los votos del peronismo en iaCapital Federal, ]a provincia de Buenos Aires yen C6rdoba. Podrfa inferirse, con independencia de anlisis ms precisos por mesas electorales, que el peronismo capta votos de la izquierda en ]a polarizaci6n presidencial para devolv6rselos en las legislativas y que igual ocurre entre ]a UCR y ]a derecha. Tomando tinicamente los casos de la Capital Federal y de Buenos Afies (Cuadro VI) observamos que en
]a primera, los peronistas y afines ceden 5,1 puntos porcentuales de las presidenciales a las legislativas mientras que ]a izquierda pasa a ganar 4,8 puntos; paralelamente los radicales yafines ceden 9,6 puntos porcentuales ganando la derecha 9,7puntos. En Buenos Aires la situaci6n es similar aunque no tan 

27 	 Este proccdimiento impucsto por los ptidoe mayoniaios que de5Candc suscuI.dato nconalcspodraf beneficiame dcl arrastreauututr por elstablecimicntodeunntlcrodeumaalnimg dmcecloccionc,-	 iguala rnalizar as.comopmh exixtalciadcpapectus individualizzdisdeiwcandidaws pan cada rlccci6n. 

38 

http:opciones.27


llamativa: los peronistas ceden 1,8 puntos yla izquierda gana 2,6 
puntos; los radicales ceden 3,7 puntos y la derccha gana 3,1 
puntos.
 

Si una de las constantes inc6gnitas de la polftica argentina se 
refiere a la dificultad de etiquetar como "izquierda" o "derecha" 
a los partidos polfticos de este pafs desde 1946, podrfamos man
tener que al menos en cierto electorado volfitl o "t.nsfuga" y 
siempre que se trata de la bfisqueda de un voto titil con efectos 
inmediatos en la elecci6n, la izquierda se ha inclinado en 1989 
por los peronistas, mientras que ]a derecha lo ha hecho por los ra
dicales en los comicios presidenciales. No obstante esta hip6te
sis, s6lo un estudio empfrico de la composici6n del "corte de bo
leta" podrfa arrojar conclusiones definitivas, ya que es tdcnica
mente posible ]a realizaci6n de "cones cruzados" que se com
pensen entre sf.28 

IV. La nueva situaci6n politica 

A diferencia de los seis ailos anteriores, el problema con el 
que hoy se enfrenta Argentina no es el de ]a desestabilizaci6n de 
su rdgimen denocritico, sino el estricto gobieno de su sociedad 
er democracia. Para cualquier observador de su situaci6n no de
ja de ser altamente parad6jico comprobar c6mo un sistema po-
Iftico caracterizado por su debilidad ha sopo'tado sin trauma la 
ausencia de poder real vivida en los meses de mayo y junio de 
1989, sin que las fuerzas anti-sistema tuvieran posibilidad algu
na de quebrarlo. 

Los datos incuestionables del actual momento desde el mar
co del entramado polftico nos presentan una situaci6n en la que, 
al igual que en 1983, un partido se alza con el control del Poder 
Ejecutivo y de pane del Poder Legislativo (la Cmara de los Di
putados) por un perfodo de seis y de,a] menos, dos afios respec
tivamente. Sin embargo, en 1983 se trataba de la Uni6n Cfvica 

28 Por c,*ainplo, si un 2por 100 de izquierda vot6aAngeloz pa Is prsidcneiales (par wmor almo
ncrasmo) y un 2 por 100 dederecha vot6 a Menam (par odio I alfon-inismo), a nivel agr"g
do ,-ecomportamiento no esrcgistrble y a pollticamnt sisficativo,sugaente incluso do 
alianzas postiore. 
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Radical yen 1989 ha sido el Partido Justicialista el que ha llegado al poder. Ademds, en esta ocasi6n, este t1ltimo controla com
pletamente el Poder Legislativo por su mayorfa absoluta en el 
Senado.
 

Por primera vez en la historia polftica argentina, el partidomanifiestamente mayoritario en el iltimo medio siglo ha susti
tuido en el poder a otra forma polftica democr~ticamente elegida asegurando una correcta altemancia de la dlitc polftica. Cuan
do en 194 6 y en 1973 cl peronismo lleg6 al poder por mediaci6n
de las umas, ia situaci6n inmediatamente anterior era de quiebra
institucional y de marcado autoritarismo por la presencia de lasFuerzas Armadas en el poder. Esta circunstancia sesg6 parcial
mente el comportamientojusticialista que se acerc6 a una dindmica de caracterfsticas mesidnicas, intentandc asumir y repre
sentar en su seno todos los valores de la sociedad argenina extrafhos al tiempo inmediatamente precedente. Su identificaci6n 
con los valores nacionales y populares generaron una fonna de ser movimientista ajena por completo a la de un partido polfti
co clsico. 

En 1989, las instituciones polfticas argentinas se encuentran 
en funcionamiento despuds de un rodaje de seis aflos ininterrum
pidos en los que ]a normalizaci6n polftica ha alcanzado cuotas
diffcilmente localizables en dpocas anteriores. Los anilisis en 
curso sobre ]a actuaci6n del gobiemo de Rafil Alfonsfn y sobreel alfonsinismo como teorfa y praxis polftica apuntan hacia unatesis que intente explicar el fracaso de los mismos en cl incorrec
to e inh,"bil proceso de toma de decisiones. No obstante, parece
evidente que su consecuencia polftica inmediata ypositiva ha sido el acceso de la oposici6n al poder porla vfa electoral, algo inddito en ]a Argentina contemporfinea, mientras que la negativa hasido el hundimiento del pafs en un caos econ6mico sin preceden
tes, pese a la desafortunada tradici6n argentina en este terreno.2 9 

29 	 El editorial dc I rvista Critcrio,ntrm. 2.026, Buenos Aires, 27dcabil de 1989, con chduloAn.tade votsr, s eferia a quc si c las coordenadas cstrictamcnte politicas el Gobiemo de Alfonsm habia :audo ,xiLo porcuan: quc sehabia movido correctamntecralcimbito con tucionalhabfa fracasado cael imbito de la poltics econ6mica. llustrad estr.cpini6n con un paralclismo, 
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Con relaci6n a la conducci6n polftica del pats, el triunfo de 
Carlos Menem supone, en primer trmino, la vuelta a un estilo 
de dominaci6n carismttica en contraste con el estilo racional, 
tanto de los radicales como dc los peronistas renovadores, giro 
que ya se habfa producido en las elecciones intemas justicialis
tas del 9 de julio de 1988.30 En este sentido, el dxito en las umas 
de Menem no tiene socios; puede predecirse un gobiemo en el 
que el peso de la parafemalia sindical y de la "dirigencia"justi
cialista clsica scan paulatinamente sustituidos porotro entomo 
diferente al habitual de acuerdo con caracterfsticas similares a 
las que estdn teniendo lugar en otros pafses de Amdrica Latina. 
La nueva derecha civilizada, apartada del intervencionismo mi
litar directo, parece tener un espacio cada vez m,1s amplio en el 
seno de las instituciones con poder de decisi6n polftica legftimo. 
Desde esta posici6n, la 16gica del pragmatismo se muestra im
placable tanto en el terreno de la eccnomfa en el que las medi
das a Ilevar a cabo tienen un dramitico coste social como en el 
de la estricta polftica donde las medidas de "reconciliaci6n na
cional" devuelven alos cuarteles a los militares violadores de los 
derechos humanos, corruptos e insubordinados. La reforma po-
Iftica serd tambi6n abordada desde esta 6ptica de racionalizaci6n 
y modemizaci6n del r6gimen polftico, posiblemente acortando 
el mandato presidencial a cuatro aflos pero manteniendo la vo
caci6n presidencialista del sistema. 

Este pragmatismo exacerbar, la contradicci6n yacente en el 
hecho de que la elecci6n de Carlos Menem tambidn tiene que su

entree papel de IsConstituci6, y el de Ia mon-la en uno y otm Lnbito: "i paflscarece en es
te momentc de una moneda digns de eacnornbre, y I moneda ci al uistesnaecon6mico algo ami
logo a lo quc Ia Constituci6n represents pars claistema politico, Sin moneda, 1o6actres socia
les se debaten en un suerte contrato bisicoqueles prodeesudo de nawtralcza porque carecen del 
porcions Is regla y medida de sus trzitsacciones. Es sabido que opropio de tn estado de natura
leza en I descripci6n de Hobbes caIslucha de todos contrm todo6 porque no existc un irbitro cs
paz dedirimir pacfficamente los conflictos entre ls panes. En nueatra sociedad, elEstado hade
jado de arbitrar"(pig.147). 
Iguslmente, Juan C. Portanticro CCorporacionea y partidos polficos en la transici&n", en El fu
turo de I&demnocracia argentina, Fundaci6n Rafael Canpalns, Barcelona, 1989) pone elseen
to al considerar que "Is transici6n supone no s6lo Isconstrucci6n de un rigimen politico, ino la 
transfornaci6n de un ordn econ6rnico" (pig, 36). 

30 	 VWse Hugo Chumbita: "El significado denocritico de Iaevoluci6n del justicialiano",en El fu
turo de Ia dernocracia..., op. cit., pig. 50. 
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poner, en segundo tdrmino y si desea su propia supervivencia yla del sisterna, el alejamiento de las caracterfsticas movimientistas en ia coriducci6n polftica real que impregnaron el peronismode 1946 y de 1973. En esta ocasi6n el rodado sistema polifticopuede moldear al liderazgo carismAtico del nuevo presidente deforma que se eviten los posibles excesos pemiciosos de un mandato que pudiera ser fiiertemente hegem6nico y personalista. 
El sistema de parlidos, en el que tras las tiltimas eleccionesse maritiene la tendencia hacia la formaci6n de un marco de bipartidismo impcrfecto, es una pieza fundamental en ]a definitiva normalizaci6n del sistema polftico. Sin embargo, dste no desempcrarA completamente su papel si en la futura reforma polftica no se incluyen variables que determinen eficazmente unnuevo quehacer en el Congreso Nacional hasta hoy d6bil y de"escasa centralidad".31 Finalmente, ]a Uni6n Cfvica Radical debe enfrentarse a cnto plazo con al menos dos problemas: la au,ocrftica sob&4 su fbrma de gobiemo que prccipit6 al pafs en lasituaci6n actual y la clarificaci6n de su liderazgo, si bien RatilAlfonsfn se presenta ante numerosos analistas como el gran responsable de la situacidn creada, no es menos cieno que su liderazgo. de momento, rio esti seriamente cuestionado en las filas

radicales. 

En tLdrminos polfticos, la transici6n argentina hace tiempo
que concluy6. las diferentes sustituciones por ]a vfa democritica de las distintas 61ites gobemantes y parlamentarias en el dmbito nacional y provincial han asegurado una correcta altemancia en el poder que posibilita hablar en tdrminos de consolidaci6n del sistema. Curiosamente, sin embargo, hoy ms 
que entiempos precedentes se dan cita en ]a realidad argentina variables socioecon6micas que justifican un profundo malestarentre]a poblaci6n, sin que las mismas afecten por ahora a la relativaestabilidad del sistema. Pareciera como si el "tiempo de democracia" que invade a toda Am6rica Latina hubiese generado toda suerte de antfdotos contra las amenazas a esta forma de go
biemo. 
31 Vise liliana de Riz, A Ni. Mustapic, Mateo Gomtti y M6rica Panosyan: El Parlamento noy,CEDES, Buenos Aires, 1986. 
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CUADRO 1 

Resultados de las elecciones presidenciales del 14.5.89 

Agrupacl6n F6rmula NO Votos % Electores 
politica Electoral

L Carlos Menem 
FREJUPO 

LEduardo Duhalde 
7.889.531 47,3 303 

Eduardo Angeloz 
UCR J 

LJuan M. Casella 
5.412.189 32,5 211 

r Alvaro Alsogaray 
Alianza de Centro A 

LAlberto Natale 
1.044.657 6,3 28 

Conf. Fed. Indep. 
" Eduardo Angeloz
j
LCristina Guzmrnn 

758.360 4,5 24 

Blanco dc los Jos6 M. Corzo 
Jubilados (*) F 

LFederico H-ous say 
F ~trVicente 

317.928 1,9 

Izquierda Unida 412.585 2,5 

-G. L us.ZamoraEstevez Boero 

Unidad Socialista 218.755 1,3 -
_Alfredo P. Bravo 

Formaclones politicas de Armblto provincial con electores 

Fuerza Republicana (Tucumin) 167.624 7 
Corriente Renovadora (*) (Santiago del Estero) 112.942 7 
Pacto Autonomista Liberal (**) (Corrientes) 103.760 5 
Mov. Popular Neuquino (Neuqudn) 35.329 4 
Partido Bloquista (San Juan) 36.860 2 
Acci6n Chaquefia (Chaco) 18.857 1 

Votos en blanco y nulos 355.289 2.1 

Total de votos emitidos (1) 17.014.193 100 

Censo Total 20.021.849 600
 

(4).. Sus elcctores deben sumarse al FREJUPO
 
(**).- Sus electores deben sumarse a IaAlianza de Centro.
 
(I).- El porcentaje de participaci6n ascendi6 al 84,98%
 
FUENTE: Escrutinio Provisorio
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CUADRO 2
 

Resultados de las elecciones presidenciales por distritos
 

Dlstrito Electoral 

Capital Federal 

Buenos Aires 

Catamarca 


C6rdoba 


Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Rios 

Formosa 

Jujuy 

Censo 

2.420.639 
(85.28%) 

7.387.108 
(86.94%) 

152.444 
(84.50%) 

1.805.126 
(86.56%) 

486.662 
(80.29%) 

502.667 
(79.46%) 

185.958 
(82.13%) 

660.171 
(86.77%) 

202.891 
(80.04%) 

256981 
(83.00%) 

Partidos Politicos 

FREJUPO 
U.C.R. 
Alianza de Centro 
Conf. Fed. Indepen. 

FREJUPO 
U.C.R. 
Alianza de Centro 
Blanco Jubilados 
Conf. Fed. Indepen. 

FREJUpO 
U.C.R. 

FREJUPO 
U.C.R. 
Conf. Fed. Indepen. 
Alianza de Centro 

FRFJUPO 
Pacto Aut. liberal 
U.C.R. 

FREJUPO 
U.C.R. 

Acci6n Chaquefia 


FREJUPO 
U.C.R. 
Conf. Fed. Indepen. 
Alianza de Centro 

FRFJUPO 
U.C.R. 

Alianza de Centro 


FREJUPO 
U.C.R. 

FRF.JUPO 

Conf. Fed. Indepen. 

U.C.R. 

Fuerza Republicana 


% Electores 

36,6 21
 
36,3 21
 
12,3 7
 

8,7 5 

49,9 77 
28,9 44
 

6,8 10
 
4,6 7
 
4,2 6
 

56,0 8
 
39,5 6
 

44,6 19
 
42,3 18
 

5,9 2
 
3,7 1 

42,0 8 
27,7 5 
26,6 5 

51,8 10 
38,3 7 

5,0 1 

42,6 6 
33,4 5 
12,5 2 
7,0 1 

51,6 12 
39,0 9 

6,0 1 

58,2 8 
40,0 6 

43,1 9 
18,7 3 
17,7 3 

7,4 1 
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CUADRO 2 (Cont.) 

Distrito Electoral 

La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Rio Negro 

Saha 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Santiago dl Estero 

"'1ucumin 

Tierra de Fuego 

Censo 

165.873 
(88.41%) 

126.659 
(84.47%) 

826.986 
(85.74%) 

244.381 
(86.78%) 

462.114 
(75.80%) 

316.899 
(83.25%) 

172505 
(86.87%) 

80.107 
(80.10%) 

1.831.446 
(86.27%) 

427.369 
(72.86%) 

686.476 
(81.00%) 

42.518 
(69.77%) 

Partidos Politicos 

FREJUPO 
U.C.R. 

FRIFJUPO 
U.C.R. 

FREJUPO 
U.C.R. 
Alianza de Centro 
lIquierda Unida 
Mov. Pop. Ncuquino 

FREJUPO 
U.C.R. 

Alianza de Centro 


FREJUPO 
U.C.R. 

Conf. Fed. Indepen. 


FREJUPO 
U.C.R. 
Bloquista 
Alianza de Centro 

FRFJUPO 
U.C.R. 

FREIJUPO 
U.C.R. 

FRI-JUPO 
U.C.R. 
Alianza de Ccntro 

Corriente Renov. 
U.C.R. 
FRF,JUIPO 

FREJUPO 
Fuerza Republicana 
U.C.R. 
Conf. Fed. Indepen. 

FREJUPO 
U.C.R. 

% Electores 

51,5 8 
38,3 6 

66,7 10
 
28,4 4
 

42,1 11 
32,9 8 
16,7 4 
4,0 1 

24,0 4 

47,2 7 
41,8 6 

6,7 1 

41,4 8 
28,3 6 
21,0 4 

46,4 8 
28,9 5 
10,6 2 
6,2 1 

48,4 8 
41,0 6 

54,7 8 
38,2 6 

51,5 24 
33,8 16 

5,9 2 

37,0 7 
28,9 6 
27,3 5 

41,3 10 
27,9 6 
17,9 4 
9,2 2 

42,7 2 
36,6 2 

[A.s porcentajes entre par6ntesis en ]a columna del censo se reficre la participaci6n elec
toral en cada circunscripci6n provincial. 
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CUADRO3
 

Evoluci6n en la composicid6n de ]a Cmara de Diputados 

Partdos Polficos 1989 1987 1985 1983 

Uni6n Cfvica Radical 
Partido Justicialista 
Uni6n del Centro Democritico 

93 117(*) 
122 104(+) 
1! 7 

129 
101 

3 

129 
111 

2 
Partido Intransigente 2 5 6 3 
Pacto Aitonomista Liberal 
Dem6cr-aa Cristiano 

3 
3 

4 
3 

3 
2 

2 
1 

Dem6crata Progresista 3 2 1 -
Movimiento Popular Neuquino 2 2 2 2 
Renovador de Salta 1 2 1 
Movimiento de Integraci6n y Des. 
Conf. Federalista Independiente 
Bloquista de San Juan 
Acci6n Provincial 

-

3(&) 
1 
1 

1 
-

1 
1 

1 
-

1 
-

2 
-

Dem6crata de Mendoza 1 1 1 
Unidad Socialista I I -
Provincial Rionegrino 1 1 
Bandera Blanca 1 1 -
Movimniento Popular Jujefio (A) - 2 1 
Movimiento Federal Pampeano -
Movimiento Popular Catamarquefio I I 
lzquierda Unida -

Fuerza Republicana 2 -

Cruzada Renovadora de S. Juan I -

Blanco de los Jubilados I -

Total 254 254 254 254 

(*).- Incluye a seis extraptrtidarios, cinco por ]a convergencia program~ftica: dos del
 
Movimiento Popular Ju.efio, uno del Panido Federal y dos del Bloque Socialista Uni
ficado Cristiano; asi como uno del Partido Intransigente.

(+).- Incluye a un extrapartidario por C6rdoba: Domingo Cavallo (independientc) y uno
 
del Partido Renovador de Ia Provincia de Buenos Aires.
 
(&).- Incluye a dor diputados del Movimiento Popular Jujeflo y al independiente de la
 
Capital Federal Santiago de Estrada.
 
(A). El Movirniento Popular Jujefio se integr6 en ia convergencia programAtica en 1987 
y en la Confcderaci6n Federalists Independiente en 1989. Dentro de ellos retiene a dos 
diputados. 
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CUADRO 4 

Resultados de las elecciones a
 
Diputados Nacionales 14.5.89
 

Partido Politico n' de escafilos 

FREJUPO 66 
UCR 41 
Afianza de Centro 9 
Conf. Federalista Independiente (1) 3 
Izquicrda Unida 1 
Blanco de los Jubilados I 
Fuerza Republicana de Tucumin 2 
Corriente Renovadora de S. del Estero (2) 1 
Cruzada Renovadora de San Juan I 
Movirniento Popular Neuquino I 
Pacto Autonomista Liberal de Corrientes 1 

Total 127 

(I).- Incluye a un independiente porla Capital Federal, a un diputado del Partido Reno
vador de Salta y a un diputado del Movimiena' o Popular Jujeflo.
 
(2).- Incorporado al grupo peronista de la CAmara.
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CUADRO S
 

Elecci6n a la Cimara de Diputados
 
por Distritos Electorales
 

(Partidos con representacl6n parlamentarla)
 

Distrito Federal 

Capital Federal 

Buenos Aims 

Catamarca 


C6rdoba 


Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Rfos 

Formosa 

Jujuy 

La Pampa 

La Rioja 

Partido Politico 

FREJUPO 

UCR 

Alianza de Centro 
Conf. Fed. Indepen. 

FREJUPO 

UCR 

Alianza de Centro 

Izquierda Unida 

Blanco Jubilado 


FREJUPO 

UCR 


FREJUPO 

UCR 


Pacto Autonom. Lib. 
FREJUPO 

UCR 


FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 

Conf. Fed. Indepen. (1) 


FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 

% de voi's 

31,5 
28,4 
22,0 

7,2 

48,4 
265 

9,9 
4,8 
4,3 

53,9 
33,3 

43.5 
39,1 

39,2 

32,7 

24,2 

48,7 
34,8 


38,5 

28.1 

50,3 

37,1 


57,8 
39,9 

42,0 

19,4 


51,2 

36,9 


66,3 
28,4 

N' de escailos 

5 
4 
3 
1 

19 
10 
4 
1 
1 

2 
1 

5 
4 

1 
1 
1 

2 
2 

1 
1 

3 
2 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
-
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Distrilto Federal 

Mendoza 

Misiones 

Neuqu~n 


Rio Negro 

Salta 

San Juan 

San Luis 

Santa Fe 

Santa Cruz 

Santiago del Estero 

Tucumfin 

Tierra del Fuego 

CUADRO 5 (cont.) 

Partido Politico 

FREJUPO 
UCR 

Alianza de Centro 


FREJUPO 

UCR 


FREJUPO 

Mov. Popular Neuquino 

UCR 


FREJUPO 

UCR 


FREJUPO 

UCR 

Conf. Fed. Indepen. (2) 

Cruzada Renovadora 
FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 

FREJUPO 
UCR 
Alianza de Centro 

FREJUPO 
UCR 

Cormente Renovadora (3) 
UCR 
FREJUPO 

FREJUPO 
Fuerza Republicana 

FREJUPO 
UCR 

% de votos N' de escafios 

41,1 2 
29,3 2 
20,3 1 

52,5 2 
36,4 1 

36,3 1
 
32,9 1
 
23,9 1
 

45,6 1 
36,4 1 

40,2 1
 
26,2 1
 
25,5 1
 

32,7 1
 
24,6 1
 
18,3 1
 

46.0 2
 
38,5 1
 

47,9 5
 
29,1 3
 
9,1 1
 

53,2 2 
38,4 1 

37,8 1
 
29,3 1
 
27,8 1
 

37,1 2 
34,6 2 

38.7 1
 
31,3 1
 

(1)., Integrado en la Confederaci6n el Movimiento Popular Jujefio. 
(2).- Integrado en la Confederaci6n el Partido Rcnovador de Salta. 
(3).- Integrado en cl grupojusticialista de Ia Chmara de Diputados. 
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CUADRO 6 

Escisi6n del voto 

Comparaci6n entre los resultados porcentuales alas elecciones presidenciales y legislativas de los principales partidos dedmbito nacional en los cuatro distritos electorales mds grandes. 

Fuerza polftlca Capital Fed. Buenos Aires C6rdoba Santa Fe 
Pres. Legis. Pres. Legis. Pres. Legis. Pres. Legis. 

Peronismo (1) 36,9 31,8 54,5 52,7 44,6 43,5 52,3 48,8 

Radicalismo (2) 45,1 35,6 33,2 29,5 48.3 43,9 35,4 30,0 

Derecha (3) 12,3 22,0 6,8 9,9 3,7 7,6 5,9 9,2 

l."quierda (4) 5,3 10,0 5,0 7,5 3,0 4.5 5,7 11,1 

Total 99,6 99,4 99,5 99,6 99,6 99,5 99,3 99,1 

(1).- Esttn encuadrados lot votos de los patidos que conformaban elFREJUPO juntocon losdel Partido Blanco de los Jubilados.
(2).- EstAn encuadrados losvotos de ]a UCR junto .on los de IaConfederaci6n Federalista Independiente que postul6 a Angeloz como su candidato presidencial.(3).. Estin encuadrados los votos de los partidos que confornaban IaAlianza de Cen
tro.
(4).. EstAn encuadrados los votos de los paridos que conformaban Izquierda Unida,Unidad Socialista, asi como el Partido Obrero. 
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CUADRO 7 

Escisi6n del voto 

Comparaci6n entre los resultados porcentuales a las elecciones 
presidenciales y legislativas de las principales fuerzas polfticas 
de mbito nacional en las cuatro provincias de menos censo elec
toral. 

Fuerza polltica San Luls Santa Cruz La Rioja La Pampa 
Pres. Legis. Pres. LegIs. Pres. Legis. Pres. Legis. 

Peronismo 49,0 48,3 54,7 53,2 68.4 68,1 51,5 51,2 
Radicalismo 42,5 38,6 38,2 38.4 28,6 28,5 40,2 38,9 
Derecha 3,8 3,8 3,9 4.8 1,4 1,2 4,5 5,1 
Izquierda 2,5 3,2 2,9 3,3 0,8 0,9 3.3 3,7 

Total 97,8 93,9 99,7 99,7 99,2 98,7 99,5 98,9 

Nora.- El criterio definitorio de las fuerzas poifticas es el mismo quc el del CUADRO 
6. 
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La turbulenta transici6n 
de la Argentina secreta 

CarlosFloria 

Y io7I 

F Ir IJ 



Instalarse en una suturaes tener probabilidades de penetrar 

algan secreto de creaci~n. (Jean Guitton, 1985). 

Es necesario, parece, asomarse al trabajo de los ge6logos 

cuando observan con cuidado infinito dos capas yuxtapuestas. 
Eso da sentido a la frase de Guitton. Las transiciones, las sutu

ras, los pasajes en que una cosa deja de ser como era para ser dis

tinta, los perfodos de metamorfosis, son desconcertantes y sus
tantivos. 

Tomar en serio la transici6n polftica, entenderla no s6lo co

mo una empresa mayor diffcil pero interesante para la sociedad 
y los hombres concretos que la hacen, sino como la sutura deli

berada que permite etescubrir algiin secreto esencial de un hom
bre ode una sociedad en un tramo de su biograffa -personal o na

cional- es una proposici6n para tiempos de crisis pero sobre to

do para tiempos de g6nesis. 

El pensamiento polftico argentino (a idea puede extender
se a casi toda Amdrica Latina y a otras zonas del mundo en vis

ta de la crisis del imperio sov.tico) esti necesitado tanto de la 

perspectiva que Rustow llama gen6tica, como de la funcional. 
No es que el punto de vista desde el cual se estudian los funcio

namientos de los regfmenes ysistemas polfticos desdeflables -se 

advertirS que dicho punto de vista es fundamental- sino que la 

actitud y la actividad intelectual son distintas cuando se piensa 

desde un rngimen que funciona, y se trabaja para mejorarlo, y 

cuando se reflexiona a prop6sito de la g6nesis de un rdgimen po

lftico que normalmente no significa un retomo a una suerte de 

edad de oro que se dej6 atris. 
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Parece obvio que la transici6n evoca el cambio de rdgimen
y no s61o de gobiemo, y que su ocurrencia supone una empresa
polftica compleja y necesitada de inteligencia, convicciones, as
tucia, ejemplaridad y... suerte. Y en ese sentido no sugiere s6lo una cierta estrategia por parte de los principales actores polf
ticos sino la soluci6n completa o suficiente de dilemas que en ca
da sociedad nacional se presentan con sus diferencias segfin
cuestiones persistentes, estilos y tradiciones. 

Sea por medio de la reforma o de la ruptura, de ]a continu
dad relativa o de la discontinuidad -y ain de ]a continuidad en la
discontinuidad-, la transici6n como forma de cambio polftico
tiene un punto de partida y una zona de Ilegada, y es en esta zo
na de Ilegada donde se afirma el proceso de consolidaci6n. 

El examen que sigue se refiere al proceso polftico de la Ar
gentina contemporinea desde ]a crisis del Iidgimen hegem6nico
autoritario militar ocurrida en 1982/83. Algunas precisiones
conceptuales y metodol6gicas pueden contribuir al mejor enten
dimiento y organizaci6n de los hechos que, en secuencia selec
tiva, se irdn exponiendo. 

Una explicaci6n polftica, en primer lugar, debe recorrer
ciertos aspectos de ]a realidad que se examina en esa clave. Co
mo recomienda Nicol~s Maquiavelo, ]a polftica no se entiende
sin una lectura de la historia, sin un reconocimiento del pasado,
sin atenci6n a la dimensi6n hist6rica del conocimiento. A ]a lec
tura del pasado debe seguir la exploraci6n de la sociedad. Cada
sociedad tiene sus rasgos peculiares. Las sociedades cambian, 
aunque con mis pausa que las veleidades de miembros del mun
do intelectual que procuran interpretarlas. No se entienden los
partidos polfticos si no se estudian las coaliciones sociales que
cstdn en su base, yasf sucesivamente. En fin, si ]a lectura del pa
sado es necesaria y la exploraci6n de la sociedad tambidn indis
pensable, ]a explicaci6n polftica necesita del conocimiento cul
tural, no s6lo jurfdico, de las instituciones. Estas constituyen el
modo que ]a raz6n tiene para canalizar las pasiones, y la cultu
ra polftica de una sociedad se puede observar a travds de ellas, 
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sea porque son su consecuencia, sea porque la sociedad las tra
ta o las maltrata, y asf transcurren los procesos. 

Cuando se entra en el mundo de los valores que una socie
da privilegia, la explicaci6n polffica se hace mds compleja, por
que por un lado el estudio de los valores hace a la explicaci6n, 
y por el otro insindia los temas relativos a la educaci6n y la cul
tura polfticas. 1 

Comparar es conocer, y tambidn controlar las experiencias. 
En clave comparada puede. reconstruirse algoin marco de andli
sis para el estudio de las transiciones y de las consolidaciones. 
Preciso es sei'alar, en este punto, que se trata de examinar la tran
sici6n hacia la democracia pluralista yla consolidaci6n de un rd
gimen polftico de cste tipo. Pero que hay lecciones, y sustanti
vas, cuando se reflexiona sobre las transiciones que van no ya del 
autoritarismo a la democracia, sino de reptiblicas y sistemas de
mocrdticos a dictaduras y totalitarismos. 

iCudntas lecciones para dem6cratas en transici6n, como al
guna vez evocaba el soci6logo espaflol Rafael L6pez Pintor, 
pueden aprenderse con el examen desapasionado de esas expe
riencias! Muchos dislates que se cometen durante los cambios 
polfticos en direcci6n a la democracia podrian evitarse si los ac
tores que sinceramente buscan el establecimiento de ese rdgi
men diffcil y noble atendieran a la experiencia comparada. Pa
ga completar esta disgresi6n, la fractura por ahora parcial del im
perio sovidtico yla experiencia que se vive en la Europa del Es
te debe ser tenida en cuenta por el andilisis comparativo. Teorfas 
que se crefan cristalizadas son conmovidas por una realidad en 
parte prevista, y en buena parte sorprendente. 

La literatura abundante en tomo de las transiciones contem
pordneas advierte sobre ciertos rasgos comunes a los procesos 
transitivos, una vez ocurrida la crisis autoritaria. Instalado el 
nuevo rdgimen polftico se abren porlo menos dos secuencias po-

I 	 Conf. Carlos Floria. Anlaisintroducto-io de la PoUcay lEttado.Ed. Astrea. Buenos Aires. 
1985. Wase tambiM Rafael Braun y Carlos ria.LaEdcadidnPolUdca. Revista Criterio.Bue
nos Aires. 1985. 
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sibles. La primera, comprueba la existencia de coaliciones so
ciales fuertes, de un sistema de partidos articulado y representa
tivo, de una razonable eficacia decisional y de esfuerzos relati
varnente acertados en la canalizaci6n de los temas de discordia 
que venfan de los tiempos procedentes. La segunda, exhibe co
aliciones sociales d6biles, persistencia de los temas de discordia, 
poca o ninguna eficacia decisional y un sistema de partidos frag
mentado. Mientras ]a primera hip6tesis evoca a probabilidad de 
consolidaci6n del nuevo r6gimen, ]a segunda amenaza con la cri
sis de reptiblicas o monarqufas constitucionales inestables sin 
soluciones institucionales.2 

La consolidaci6n democrttica, a su vez, tiene sus ,mbitos,
modalidades e indicadores. En cuanto a estructura y procedi
mientos, emerge una pr~ctica decisional congruente con el ob
jetivo, hay adaptaciones estructurales que comprometen a los in
tereses organizados con el mantenimiento de las instituciones, y
control racional de los recursos. El conflicto tiene un control ra
zonable disminuyendo la coerci6n. El sistema de partidos se re
fuerza, las identidades parfidarias se afirman y la l6gica compe
titiva es respetada. Las coaliciones de intereses emplean los ca
nales, institucionalizados o no, de presi6n pero dentro del siste
ma, y se legitiman eintegran las estructuras de mediaci6n con el 
rdgimen y la sociedad civil.' 

Los dilemas 

Si la transici6n es el cambio polftico en movimiento obser
vado a travds de la "sutura" que sugiere Guitton, es tambi6n un 
m6todo polftico que evita un alto grado de violencia y las con
secuencias imprcdccibles, o tiende a eso. Tiene mucho de oficio 
con arie y una evocaci6n quizds inesperada de Nietzsche: Las 
2 La bibliografia sobrc lastransiciones y ]a consolidaci6n esabundante y Ia considcro suficientemente conocida. No obstante, algunofi textos tidnen directa pertinencia respecto delabordaje deeZtas reflexiones. Por ejcnplo Comparing New Democracies. Transition and Consolidation inMediterranean Europe and the South rn (one. Ed. Enrique Ilaloynt.Wetview Press. Boulderandlondon. 1987. Ieonardo Morlino. Consolidmeno democrdtico. Definizione e modelli. RiviataItaliana di ScienzaPolitica. 16. 1986. Y la impornantc obra editada por Larry Diamond, Juan 1.Linz y SeymoTnr M.Lipset. Democracy in Developing Countries. L.ynne Riener Pub. Boulder 

y Adamantine Press. London. 1989. Especialmente volimrencsI y 4. 
3 Confr. Baloyra y Morlino, op. cit. 
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verdadesmrs valiosasson lasquese descubrenen 9ltimotgrmi
no; pero las verdades mds valiosasson los mdtodos... 

La consolidaci6n adapta y congela lo que es preciso: estruc
turas y normas democriticas que son aceptadas como legftimas 
por la mayorfa o toda la sociedad civil y los factores y coalicio
nes de intereses principales. 

Desde esos marcos de andilisis apenas esbozados tal vez se
aposible una excursi6n en tomo de la cuesti6n argentina. 

La lectura de ]a historia, atn poldmica, exhibe un cemente
rio de transiciones fallidas. Es preferible asumir los estilos y tra
diciones polfticas con realismo y buen sentido, que es ]a verdad 
probada por el uso. La sociedad argentina tiene una tradici6n li
beral fuerte, una tradici6n antiliberal fuerte y una tradici6n de
mocrdtica ddbil. El principio de legitimidad democrtico cons
titucional comenz6 a despegar despuds de 1910 y claudic6 ha
cia la crisis de 1930. No hubo, pues, consolidaci6n democrdtica. 
La "tradici6n republicana" liberal fue cuestionada por una ide
ologfa militante que constituye en la Argentina -yno s61o en ella, 
naturalmente- una tradici6n contestataria: ]a "tradici6n naciona
lista".4 No nos extenderemos sobre el tema, en sf mismo clave 
para explicar el conflicto de legitimidades que impidi6 en mis 
de medio siglo iaconstrucci6n de una democracia constitucio
nal consolidada. Pero es necesario apuntar que sin el examen de 
dicho conflicto no se entiende buena pane de la historia de la Ar
gentina contempordnea y cl primero de los dilemas que la tran
sici6n democrtica enfrenta: el dilema democracia vs. autorita
rismo. 

El nacionalismo antiliberal contemporneo est en ia base 
incluso de la Argentina corporativa, cautiva de coaliciones en
tre miembros decisivos de la constelaci6n del poder-el poder mi
litar, sectores del poder econ6mico, del poder sindical y atin en 
ciertos tramos del poder moral- y en alianzas objetivas frecuen
tcmente dcscriptas.5 En suma: la democracia como participaci6n 

4 	 Carlos I-ona y Cisar A. Garcia Belsunce. )ItstoriaPolitica de la Argentina Contemporanea 
"18801/983. Alianrza EdiLorial. Madrid/Buenos Aires. 3a.edici6n. 1989. 
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competitiva de la persona humana en la elaboraci6n del destino 
colectivo no es en la Argentina cultura polftica arraigada sobre 
]a cual se retoma, sino una "idea nueva" que estJ en el horizon
te de las posibilidades. 

El segundo dilema descansa sobre los t6rminos racionalidad 
vs. voluntarismo. Esto se advierte en varios ,rmbitos, pero en 'o
cos es tan patente corno en la economfa. No insintio con 6sto que
la racionalidad estAI dcl lado de los liamados liberales y el volun
tarismo de los antiliberales y los populistas. Hay voluntarismo 
entre los liberales -que a mcnudo son en realidad conservadores 
quc se ignoran-, y hay cierta racionalidad entre los antiliberales, 
aunque sea una racionalidad distinta. Pero ]a transici6n argenti
na estA permanentemente amenazada por la recafda en el "esta
do de naturaleza" no s61o polftico, sino ccon6rnico. El estado de 
inconstituci6n, la Icy de la fuerza en lugar del gobiernode I a ley, 
expresa lo quc significa cl estado de naturaleza. En Ia selva el 
hombre puede hacer poco por los valores ms preciados -la liber
tad, Iajusticia- porque es asediado por la inseguridad. La sclva 
no suele ser el lugar apropiado para el hombre libre ni para el 
hombre justo, porque es el rcino de la fuerza y el habitat donde 
el justo sc enreda entre las lianas, es amenazado por las ficras y 
perseguido por los pigmcos. Las transiciones hacia la democra
cia nccesitan tanto ic una constituci6n polftica corno de una 
constituci6n econ6mica. Si no hay icy, si no hay moncda -con lo 
que ambas palabras sugicren-avanza cl estado de naturaleza; la
ignorancia y el mito de lo simple, Ia ideologizaci6n de la polfti
ca y de la economfa, hacen su agosto a trav6s del voluntarismo, 
y cierto realismo inteligente es frecuentemente desplazado. El 
dilema racionalidad vs. voluntarismo estd presete en cl proce
so argentino, y no es de ficil resoluci6n en favor de la raciona
lidad. 

Cierto es que, como escribe con sagacidad Giovanni Sarto
ri en una reflexi6n mayor sobre la teorfa democritica, 6hay al ca

5 Carlos II. Waisman. Reversal ofDevelopment in Argentina. Princd on University Press. Prince
ton. 1987. Por nuestra parte: La Argenina Corporativa.luenos Aires. 1983. 

6 Giovanni Sartori. The Theory of DemocracyRevisitead Chatham IHouse Pub. New Jersey. 1987. 
Confr. nuestro: una reflxi6n mayor sobre teoria democritica. En La Nacidn. 3 s-tiernbre 1989. 
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bo democracias racionlistas ydemocracias empfricas. Y si bien 
esa distinci~n estA lejos de ser la t(nica, es importante para nues
tro tema. Para el empirista, si un programa no se realiza en ]a 
prctica algo en la teorfa estS equivocado. Para el racionalista, lo 
que es verdad en la teorfa debe serlo tambidn en la prictica. 
Cuando las cosas funcionan mal el racionalista cree que es la 
prictica la equivocada, no la teorfa. El empirismo tiende a ser 
provisional; cl racionalismo definitivo. A la postre, demuestra 
Sartori, el empfrico resulta ser razonable mds que racional y el 
racionalista suele scr racional a fuerde poco razonable. No es ex
traflo, pues, que las democracias empfricas scan naturalmen'e 
realistas ylas democracias racionalistas scan proclives a un mal 
realismo por mcnosprecio de la realidad. Aceptado esto, sin em
bargo, cuando ]a tradici6n democr:tica es ddbil o no existe co
mo precedente que nos socorre, algo de construcci6n racionalis
ta, ain con sus falencias, puede ser auxilio necesario. 

En realidad, como se va viendo, la consolidaci6n democri
tica no sucede mientras no se aventa el estado de naturaleza, ace
chanza permanente que necesita sercontenida. La consolidaci6n 
democritica ocurre, en rigor, cuando el estado de naturaleza 
queda como acechanza, yel estado de civilizaci6n como vigen
cia, dando lugar a lo que en expresi6n sencilla y brillante Ber
trand de Jouvencl llama el "estado de hombre". En dste, el hom
bre y ]a sociedad viven en un cfrculo dc paz y de amistad civil, 
dondc ocurren agresiones pero se da pordescontado que en la ne
cesidad habrd socorros eventuales. Si a cada instante debemos 
ponernos en guardia contra las acciones de los otros, Incondi
ci6n liumana padece gravemente. 

La consolidaci6n democritica tiene, por eso, una de las cla
yes en la autoridad ptiblica y su calidad yotra en el estado social 
civilizado que los genios del pensamiento politico representa
ban como artificial, como el resultado de una supuesta "jomada 
creadora". iPorqud esta imagen que reunfa en realidad un pro
ceso milenario? Porque si no es cierto que la sociedad se ha he

7 Bertrand de Jouvnnel. La Soberanta. Ed. Rialp. Madrid. 1957. 
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cho en un dfa, es cierto que cada dfa se hace yse deshace. El mi
to de lajornada creadora permitfa a esos pensadores golpear so
bre nuestros sentidos para hacemos entender con fuerza las con
diciones del estado social y del estado del hombre. De estados 
distintos y distantes del estado de naturaleza hobbesiano. 

Al representar a la sociedad como artificial mis bien que na
tural -en el sentido de espontdnea- los pensadores aludidos nos 
ponen en guardia contra la disoluci6n social, contra la tentaci6n 
de creerque se puede triunfarsobre la disgregaci6n sin el esfuer
zo cotidiano en favor de la construcci6n. Si se prefiere nos estdn 
diciendo que la sociedad tiene mucho de artificio porque su man
tenimiento y desarrollo exigen arte. Ni mds ni menos que las 
transiciones y las consolidaciones. 

El tercer dilema que quiero dejar anotado respecto de la 
cuesti6n argentina es cultural en un sentido inmediato: es el di
lema entre pluralismo y sectarismo. La sociedad argentina es 
plural, pero es dudoso que sea todavfa pluralista. Lo primero
constituye una comprobaci6n sociol6gica. Lo segundo evoca 
actitudes, comportamientos, el reconocimiento de ]a disidencia 
para Ilegar a una verdad m~is alta. El dilema se percibe en el mun
do polftico y econ6mico, pero tambidn yespecialmente en el in
telectual. La existencia de familis espirituales diversas, la com
probaci6n de una sociedad compleja con una constelaci6n del 
poder habitada por estrellas mayores y menores en ntimero y or
ganizaci6n tal vez mis antiguas y arraigadas que en otras socie
dades latinoamericanas, no supone necesariamente la vigencia
del pluralismo. En el mundo intelectual se apela al pluralismo 
con frecuencia, y se vive en el sectarismo sin acto de contrici6n 
alguno. El debate creativo en lo polftico, lo econ6mico y lo pro
piamente cultural es, por lo tanto, asignatura pendiente ytema de 
aprendizaje. 

Problemas y cuestiones especificas 

Podrfa afadirse como dilema el hecho de que la transici6n 
argentina hacia ]a democracia no fue asumida como una empre
sa polftica deliberada, que implica estrategias y condiciones de 
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partida que los marcos de andlisis anotados contienen. Es un te
ma naturalmente poldmico que los actores diffcilmente acepta
rfan sin discusi6n, asf formulado. Es, sin embargo, una percep
ci6n de los hechos ocurridos desde las vfsperas de las elecciones 
nacionales de 1983 que consagraron el comienzo del actual rd
gimen democrdfico constitucional. 

El cambio polftico de 1983 fue abrupto, porlo que llev6 con
sigo cuestiones especfficas fundamentales para resolver las cua
les ]a dirigencia polftica y social, y adin el mundo intelectual, no 
disponfa de propuestas acordadas o de estrategias suficientes. 

Desde mi per.,pectiva, un proceso de transici6n requiere pa
ra ser exitoso ]a identificaci6n entre cuestiones decisivas y los 
problemas. Problemas hay muchos. Cuestiones -issues, proble
mas de problemas- sucle haber pocas. Pero de su identificaci6n 
licida y resoluci6n razonablemente eficaz depende buena parte 
del tema de ]a gobemabilidad del Estado y de ]a sociedad, en el 
trdlnsito hacia la consolidaci6n. 

Aunque la selecci6n que sigue es s6lo enunciativa, contie
ne observaciones relativas a algunas de esas cuestiones especf
ficas relevantes que precedfan el comienzo de la precaria transi
ci6n ocurrida en pocos meses entre 1982 -hacia el fin de ]a gue
rra de Malvinas- y 1983. 

La cucsti6n peronista, ]a cuesti6n militar, la cuesti6n sindi
cal, la cuesti6n del sistema de partidos, ]a cuesti6n econ6mica... 

El inventario, obviamente incompleto, es suficiente para 
quc el lector informado, y ain el no informado, sobre la Argen
tina como cuesti6n -en cuanto resuma aquellas y sugiere m~is
advierta por qud ]a transici6n argentina es turbulenta, y la con
solidaci6n un objetivo todavfa pendiente. Si se penetra la Argen
tina "secreta", la Argentina interior que evoca Eduardo Mallea, 
la cuesti6n argentina no es menos cnigmttica. 

El peronismo es un fen6meno polftico de interpretaci6n di
ffcil y presito para las simplificaciones. Pero en todo caso no es 
este el lugar para examinar unas y otras, sino par acercarse al te
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ma en la ddcada del 70, cuando cesa de plantearse como tnrmi
no de un "juego imposible" -la proscripci6n abierta olarvada im
pedfa ]a estabilidad constitucional- y la muerte de su caudillo 
fundador exhibe el conflicto por la sucesi6n en el interior de una 
fuerza polftica todavfa invicta en comicios limpios yabiertos. El 
asunto volverd a prop6sito de las elecciones y vicisitudes de ]a
transici6n. Ahora importa seflalar que los desplazamientos del 
peronismo eran obviamente relevantes para la estructuraci6n de 
un sistema de partidos competitivo. El peronismo entr6 ala tran
sici6n sin haber asumido del todo la muerte de Per6n, sin evitar 
la rutinizaci6n del carisma, y necesitado de producir la "circula
ci6n de sus dlites" yde aceptarla realidad del partido abandonan
do la 16gica interior de un movimientismo totalizador y renuen
te a la competencia dernocrAtica leal. No era tarea pequefla por 
su naturaleza, su estilo, su tradici6n carism:tica y inovimientis
ta, su populismo raigal. Hacia las vfsperas del cambio polftico de
1983, el peronismo no era s61o un problema: era para si mismo 
y para los otros, cuesti6n.La "cuesti6n militar"es antigua -los la
tinoamericanos, aunque no s61o nosotros, lo sabemos-, pero pe
netr6 la transici6n desde una experiencia inddita. En rigor, el po
der militar tiene entre nosotros uaa biograffa que es preciso co
nocer para entender ]a l6gica intema de sus conflictos. De esa 
biograffa, que comienza antes de la existencia del Estado nacio
nal, conviene retener los tiempos de la emergencia nacionalista 
antiliberal, porque en alguna de sus versiones -la "maurrasiana",
especialmente- naci6 la justificaci6n ideol6gica de ]a interven
ci6n militaren ]a polftica argentina. Advidrtase que no se estA di
ciendo que esa intervenci6n fuera inddita: se est, afirmando que 
nunca hasta los afios 20 "Iahora de la espada" (Leopoldo Lugo
nes) tuvojustificaci6n ideol6gica, privilegio intelectual yatribu
to de representante expropiatorio del interds nacional. La cues
ti6n militar penetra en ]a transici6n sin resolverse no s61o por e
sa tradici6n que la lectura de la historia recomienda examinar 
con precauci6n -el recorrido social del nacionalismo es en sf mis
mo un tema de investigaci6n-, sino porque ha sucedido una gue
rra intema y una guerra intemacional. 
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Por inconfortable que resulte la proposici6n siguiente, pre
ciso es decir que la transici6n argentina no hubiera comenzado 
en 1983 sin la crisis del rngimen autoritario, y la crisis del rdgi
men autoritario pudo no haber sucedido como sucedi6, sin la 
guerra de las Malvinas (1982). De donde una guerra intemacio
nal perdida no s6lo explica en buena medida el cambio polftico 
del 83, sino -lo que es tan grave como aqu6llo- la turbulencia cas
trense que agita la transici6n y complica la consolidaci6n demo
critica. 

La cuesi6n militar no se entiende, o se entiende parcialmen
te, si no se examina con relativa objetividad la guerra intema de 
los aflos 70 - yla expresi6n misma de guerra intema es objeto de 
poldmica - yel origen, desarrollo y consecuencias, que persisten 
en el presente, de ]a guerra de las Malvinas. Tampoco se entien
de si no se tiene en cuenta ]a "militarizaci6n" del ienguaje, del 
estilo y de la vida de la sociedad argentina poco antes y despuds 
de la ddcada del 70. Por un lado, la guerrilla contribuye no s6lo 
a dicha militarizaci6n, sino a la ocurrencia del golpe de estado 
de 1976, hecho que algunos andlisis parciales pasan de largo, y 
a la cultura de la violencia que atrapa a la sociedad civil, impo
tente frente a ]a lucha de 6lites y a lo que ocurre en los s6tanos 
de la sociedad ydel sistema institucional. Cuando se produce el 
cambio polftico de 1983, Iacuesti6n militar esti abierta. Era cla
ro que dicha cuesti6n pasaba por las consecuencias de la guerra 
intema yextema, porla asimilaci6n racional de experiencias que 
habfan puesto en el candelero su verdadero rol en el Estado y en 
la sociedad, por la superaci6n del faccionalismo y la arrogancia 
corporativa, por la recuperaci6n del sentido profesional, por la 
reconciliaci6n con la sociedad civil a la cual debfan los milita
res servir y no mandar, por la aceptaci6n del gobiemo de la ley 
y por el reconocimiento de que no hay instituci6n verdadera
mente digna si no estA situada en un r6gimen polftico legftimo. 

La experiencia indica que el problema militar permanece 
como cuesti6n. La sociedad militar percibi6 el cambio constitu
cional como la consecuencia de una derrota intemacional. Entr6 
a la transici6n, por lo tanto, como el ejdrcito alemin en la repi
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blica de Weimar. Triunfante militarmente sobre ]a guerrilla -cuyo mesianismo y soberbia armada, segoin la expresi6n de un en
sayo ciftico penetrante de pablo Giussani descalifican a sus di
rigentes en el plano dtico, polftico y militante-, el poder militar 
cuya represi6n no atendi6 al principio de que "quien quiere el fin,
quiere los modios" y por lo tanto lleg6 a mimetizarse con com
portamientos de sus enemigos declarados, entr6 a ]a transici6n
dispuestos a lograr la justificaci6n ideol6gica y polftica que no
habfa logrado arraigar durante el r6gimen de 1976-1983. En esa 
trama se explica el conflicto generado por losjuicios derivados
de la lucha antisubversiva, originados en ]a denuncia del gobier
no constitucional de Ratil Alfonsfn a principios de 1984, que cul
minaron con ]a condena de los miembros de las Juntas militares 
yel procesamiento de numerosos oficiales ysuboficiales. Eljui
cio piblico a los principales responsables del rngimen militar ysu difusi6n, enfrent6 al gobierno de Rail Alfonsfn con los mili
tares. En trminos que luego se explicardn mejor, al "alfonsinis
mo" con los militares. La resoluci6n del gobiemo constitucional 
era juzgar el pasado inmediato y sancionar a militares y guerri-
Ileros responsables de la violencia y sus consecuencias para los
derechos humanos. La percepci6n de la sociedad militar, pric
ticamente sin excepciones, era que dicha resoluci6n significaba
establecer cierta forna de "equivalencia moral" entre la acci6nde las fuerzas armadas yde las fuerzas guerrilleras. Dado que la
dtica de las situaciones-lfmite es diffcil, cuando es posible, el de
bate abierto por posturas tan opuestas condujo a la polarizaci6n
entre poder militar y gobiemo constitucional. En el revds de la 
trama, la lucha por lajustificaci6n fue creciendo, en lugar de disolverse. El gobiemo de Radil Alfonsfn debi6 enfrentar levanta
mientos militares, fue apoyado por ]a casi totalidad de las fuer
zas polfticas y sociales en cuanto dichos levantamientos pudie
sen derivar en un golpe de estado, y fue criticado por una estra
tegia "gradualista" que se tradujo en instrucciones a los fiscales 
para limitar las citaciones a oficiales y suboficiales subordina
dos, y er leyes liamadas de "punto final" y de "obediencia debida". Ninguna de esas medidas suponfa un cambio subjetivo delgobiemo respecto del pasado violento y sus responsables, pero 
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asimismo ninguna de esas medidas signific6 la resoluci6n do.l 
conflicto militar. En el piano subjetivo -comprobaci6n aparen
temente singular- la sociedad militar se unfa en la impresi6n de 
que era agredida y asediada porel gobiemo civil y parte de la so
ciedad militante. Los levantamientos militares exhibieron la 
existencia de faccionalismo corporativo -hecho tampoco nove
doso-, y disputa por el gobiemo interior de ]a instituci6n militar 
entre dos sectores Ilamados por sus protagonistas el ejdrcito "na
cional" y el ejdrcito "constitucional" (los "carapintadas", de ins
piraci6n bAsicamente nacionalista, contra la jerarqufa militar 
oficial). Pero ambas facciones coinciden en la reivindicaci6n de 
las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva. El andlisis de 
contenido de las declaraciones y documentos militares demos
trarfa que dicha reivindicaci6n no reconoce, hoy, matices. Los 
indultos resueltos por el presidente Menem se sitian en la lfnea 
de ]a estrategia iniciada por el gobierno del presidente Alfonsfn, 
pero por ]a naturaleza de la decisi6n, la extraen del debate inter
no, mds diffcil para eljusticialismo por su tradici6n que el deba
te ptiblico. 

La cucsti6n militar permanece como tal. Pero los nfasis 
cambian. Ms bien que manifestarse en tensi6n entre fuerzas ar
madas y gobierno se expresa en tensi6n intramilitar en esta eta
pa de la transici6n, tensi6n estimulada por aspectos relativos a 
las remuncraciones escasas y a la dotaci6n insuficiente como 
consecuencia de la crisis econ6mica. La experiencia indica que 
la cuesti6n militar no habri de resolverse, pues, s6lo porque los 
militares lo decidan. La consolidaci6n democrtica depende de 
que la cuesti6n se reduzca, primero, aproblema, y que dste se en
frente con un sistema polftico y social estructurado. En todo ca
so, ypor vez primera en la historia contempordnea de los argen
tinos, la sociedad civil cstd dispuesta a recuperar el respeto poi 
]a sociedad militar, pero en su mayorfa, no la quiere ver gober
nando. Y dsto es novedoso. El interrogante abierto depende no 
s6lo de lo que hagan los militares, pues, sino de lo que constru
ya la dirigencia polftica interpretando a la sociedad, y de su ap
titud para que el "estado de naturaleza", en acecho, no resurja. 
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Pr6xima a la cuesti6n militar por su naturaleza corporativa, 
existe la cues-L6n sindical. El sindicalismo es miembro pleno de 
]a constelaci6n de poderes de la Argentina contemporAnea des
de el surgimiento del rdgimen peronista en los aflos 40. Puede de
cirse que la naturaleza y papel del sindicalismo comenz6 a cam
biar, y de un sindicalismo hecho desde la sociedad frente al Es
tado, se fue transformando en un sindicalismo "de encuadra
miento", desde el Estado dominado porel peronismo hacia ]a so
ciedad. 

Juan Domingo Per6n hizo del poder sindical lo que en ter
minologfa ahora tradicional se llama un factor de poder, una de 
las vdrtebras del rdgimen peronista y uno de los ejes del movi
miento. Tal vez ]a tinica organizaci6n que dej6 como legado, 
puesto que el partido y el r6gimen polftico no fueron para el If
derjusticialista preocupaciones prioritarias. 

El sindicalismo -para el cual el peronismo era una suerte de
"subcultura" polftica indiscutible- se convirti6 en bar6metro de 
los desplazamientos del peronismo: factor de poder durante los 
tiempos de hegemonfa del movimiento, grupo de presi6n en los 
tiempos de marginaci6n institucional del justicialismo. 

Miembro pleno de la constelaci6n del poder, fue tambidn 
participante indispensable en las "alianzas objetivas" de la Ar
gentina corporativa -como durante el rdgimen militar iniciado en 
1966-, y adversario castigado -y sucesivamente reivindicado
durante el iltimo rdgimen militar iniciado en 1976. 

Conducido por dirigentes hibiles yen general pragmIticos, 
el sindicalismo entr6 en la transici6n como cuesti6n para el go
biemo radical de Radil Alfonsfn, dado que ni el radicalismo ni los 
demds partidos no peronistas habfan elaborado una estrategia 
apropiada para poner en caja a un poder sindical fuerte, pese a la 
erosi6n que las crisis econ6micas habfan producido en un su po
tencial humano, incluyendo en dsto el tipo de polftica econ6mi
ca emprendido porel ministerio Martinez de Hoz durante la ma
yor pane de la gesti6n militar iniciada en 1976. El radicalismo 
gobernante no exhibi6 ninguna polftica estructural para dome
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flar al poder sindical, y dste le inflingi6 una primera derrota en 
los debates parlamentarios a poco de comenzarel gobiemo cons
titucional, en enero de 1984, al neutralizar el intento de cambios 
legislativos que debfan haberproducido modificaciones en la re
laci6n entre el poder sindical yel rdgimen constitucional. En rea
lidad, al sindicalismo no le result6 demasiado diffcil la neutra
lizaci6n de una polftica especffica que no proponfa ningtin cam
bio btsico, como hubiera sido pasar del sindicalismo fundado en 
la asociaci6n compulsiva, a un sindicalismo afincado en la aso
ciaci6n voluntaria. 

Durante ]a gesti6n del gobiemo alfonsinista, dste crey6 pro
ducir una fisura importante en el mundo sindical incorporando 
al gabinete ministerial a uno de sus dirigentes significativos co
mo ministro laboral -fuc el caso Alderete-; crey6se que si se 
planteaba el dilema entre ]a lealtad al gobiemo y la lealtad al po
dersindical el dirigente gremial elegirfa laprimera. Eligi6, a pro
p6sito del desarrollo del plan Austral para la racionalizaci6n de 
la polftica econ6mica, la segunda. Yel hecho fue una expresi6n 
clara de que el plan habfa entrado en una etapa de declinaci6n, 
yque l juego del gobiemo habfa sido mal calculado porno acep
tar la 6ptica interior del sindicalismo en acci6n.8 

El sindicalismo puede ser transigente o intransigente, pro
sistema o antisistema, y adecuarse a las exigencias de la acci6n 
polftica y de la econ6mica. En la biograffa del sindicalismo ar
gentino esas posturas se combinaron segtin los tiempos y las si
tuaciones.9 Pero esos tiempos y situaciones fueron desperdicia
das por la clase polftica y aprovechadas por un sindicalismo 
pragmitico y flexible en favorde sus propios intereses -como es 
previsible- pero a su vez sin una autoridad ptiblica con ideas yre
lativa libertad de acci6n para cambiar el estado de cosas. 

En ese contexto, el sindicalismo no quiso -y tal vez no pu
do cuando algunos de sus dirigentes quisieron animarse a eo

8 Confr. "M estado de hombre". Editorial de l revists "Criterio".Buenos Aires. Enero de 1990. 
N' 2043. 

9 Confr. Samuel E. Finer. ISindacauie lo vato liberal-dedm cratico.Rivista Italian&di ScienzaPo
litica. 1/1973. il Mulino. Bologna. 
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transformase en un factor dinAmico en direcci6n a la superaci6n
de las rigideces que condujeron a la Argentina hacia un proce
so constante de declinaci6n. En ese sentido, las proposiciones de
Mancur Olson respecto de la gravitaci6n de las coaliciones de in
tereses en el derrotero benigno o maligno de las naciones son, en 
medida no desdefrable, apropiadas al caso argentino.' 0 

El triunfo de Carlos Menem en las elecciones nacionales de
1989 llev6 a pensar que el retomo dcljusticialismo peronista sig
nificarfa el paso de un sindicalismo intransigente a otro transi
gente, y que el sindicalismo contribuirfa a ]a polftica enunciada 
por el Presidente no tanto en la campafla electoral - durante ]a
cual las propuestas de Menen fueron difusas y simb6licas- cuan
do en su mensaje al Congreso yen declaraciones ptiblicas espec
taculares indicando el rumbo de lo que llam6 "economfa popu
larde mercado", do la reforma del Estado y de ]a conciliaci6n en
tre libertad polftica ylibertad econ6mica. Pero los prop6sitos del 
nuevo Presidente no s61o significaban la conversi6n ideol6gica
del peronismo hist6rico, sino la transformaci6n de las alianzas 
y,entre ellas, las que deberfan Ilevar a ]a subordinaci6n dl po
der sindical respecto del partido y del gubiemo nacional. La con
secuencia inmediata fue la divisi6n del sindicalismo en la gdne
sis misma de un gobiemo peronista, un conflicto de dominaci6n 
interno por el poder sindical en alguna manera an~dogo al con
flicto de dominaci6n que ocurre en el poder militar, y la aproxi
maci6n aparentemonte parad6jica de los rivales sindicales cuan
do se trata de condicionar ]a polftica econ6mica del presidente
Menem. En consecuencia, el sindicalismo sigue siendo cuesti6n 
para el "menemismo" y para el rigimen constitucional. Si entre 
las condiciones de la consolidaci6n democrItica hemos seflala
do la necesidad de la articulaci6n de los intereses organizados 
con lealtad interesada pero vigente hacia el rdgimen, preciso es 
decir que tanto el sindicalismo como el poder econ6mico invo
can esa lealtad de manora explfcita -lo que no ha sido comfin ni 
frecuente en el pasado, salvo cuando los regfmenes respondfan
cabalmente a las coaliciones de intereses-, pero sus comporta
10 Mancur Olson. Aug. y dcod,,nciade las naciones. Ed. Ariel Economia Barcelona. 1986. 
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mientos conspiran contra las polfticas econ6micas y la sociedad 
civil presencia una competencia a veces salvaje para no perder 
posiciones en una economfa declinante. El hecho hace la transi
ci6n mis turbulenta, mantiene lejano el horizonte de la consoli
daci6n efectiva y levanta la temperatura polftic, en beneficio de 
los "empresarios de la alteraci6n". El sindicalismo tradicional
mente peronista, dividido y en conflicto de dominaci6n, se ve 
acosado por el dilema de enfrentar a un gobierno nacional jus
ticialista o de subordinarse mientras en el nivel de las empresas 
y de las ffibricas izquierdas .,cinspiraci6n nacionalista y/o trots
quista, cuando no gramscianas, erosionan ]a autoridad de diri
gentes cupulares cuestionados. El recurrente fracaso o fragilidad 
de sucesivas polfticas econ6micas contribuye a que el dilema 
subsista dentro del sindicalismo que, a su vez, se ha detenido en 
un sindicalismo reivindicativo renuente a cambiar sus estrate
gias. La declinaci6n argentina ylas situaciones circulares malig
nas que es tar, diffcil detener, retroalimentan las cuestiones que 
dificultan ]a consolidaci6n. 

El inventario enunciativo incluye, pues, la cuesti6n econ6
mica que no se abordari aquf por escapar anuestra competencia, 
pero que en clave polftica denuncia la ausencia de diagn6sticos 
compartidos yde teraputicas con suficiente consenso. La rela
ci6n entre economfa y polftica -en su dimensi6n intema yen su 
dimensi6n exterior (especialmente la deuda extema)- como dos 
artes complementarias de la acci6n humana necesita de la fian
za de una autoridad ptiblica arraigada ycoherente, porque como 
nos recuerdan los clsicos la economfa hace al empleo de los me
dios que existen y la polftica a su aumento. Ycuando un proyec
to o empresa humana exige la intervenci6n de mdis de un hom
bre, lo polftico procede naturalmente a lo econ6mico. De donde 
cuando se dice que los problemas presentes de la transici6n ar
gentina son principalmente polfticos, lo dicho tiene sentido en 
los t6rminos de esa relaci6n. La experiencia ensefila que una de
mocracia puede instalarse ain en medio de la penuria econ6mi
ca, porque si asf no fuera pocas democracias habrfan; pero tam
bidn indica que ]a consolidaci6n de una democracia instalad, ne
cesita de buenas respuestas econ6micas si se quiere impedir la 
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erosi6n paulatina de su legitimidad de ejercicic. Las alusiones
iniciales respecto de la relaci6n entre el estado de naturaleza po-
Iftico yel econ6mico, resuenan nuevamente en este pasaje de las 
reflexiones. 

Partidos, elecciones y liderazgos 
Uno de los temas cruciales de los procesos de transici6n y deconsolidaci6n democr~tica es el que concieme ala solidez o fra

gilidad del "sistema de partidos". Sabido es que ]a inestabilidad
perdurable, la recurreacia constante a los golpes de estado y la
vigencia prolongada de regfmcnes de facto impiden la renova
ci6n de los partidos ehicren su capacidad de gesti6n. La insta
laci6n abrupta del gobierno constitucional presidido por Rail
Alfonsfn en 1983 sigui6 a una r,pida rcconstituci6n de los par
tidos polfticos a trav6s de procesos intemos que demostraron un
indice muy alto de participaci6n ciudadana especialmente en lasdos fuerzas polfticas principales: peronistas y radicales. Pese a
la velocidad con la que los partidos debieron recorrer'el tiltimo 
tramo del rdgimen militax en las condiciones traumticas abier
tas por las consecuencias de ]a guerra de las Malvinas y ]a con
vocatoria a los comicios en octubre de 1983, las fuerzas polfti
cas nacionales y algunas provinciales demostraron reflejos orga
nizativos ponderables acompaflados por una ciudadanfa Avida 
por el retomo al gobiemo de la ley.La prueba mayor fue para el
partido Justicialista, que debfa definir en intemas indditas, au
sente Per6n, su f6rnula presidencial, y lo hizo de manera sor
prendente y ejemplar. La Uni6n Cfvica Radical sorprendi6, en
cambio, por los fndices de movilizaci6n mfs bien que por su ca
pacidad orgdnica, tal vez ]a menos afectada por la inestabilidad 
y las turbulencias de muchos afios crfticos. 

,Enqu, medida podrfa reconstruirse el sistema de partidos? 
iQud movimientos se habfan producido en las bases sociales delas fuerzas polfticas durante los afhos de autoritarismos recurren
tes? ,Qud percepciones tenfan los ciudadanos de gestiones rela
tivamente lejanas en la historia, en gobiemos constitucionales 
-adn con legitimidad precaria- el tiltimo de los cuales habfa si
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do el gobiemo peronista que habfan comenzado los 40 dfas de 
Cfmpora yculminado el patdtico gobiemo de Marfa Isabel Mar
tfnez de Per6n hasta las vfsperas del golpe militar de 1976? 

Los argentinos habrfan de vivir, entre 1983 y 1989 dos elec
ciones presidenciales, una consulta crftica en tomo del conflic
to con Chile, ydos elecciones intermedias. Todas sedan, segtin 
los temas, los roles y los tiempos, cruciales. Una visi6n com
prensiva ynecesariamente acotada puede contribuir a completar 
el cuadro polftico que se estd bosquejando para dejar las ditimas 
consideraciones a las puertas del proceso polftico presente. 

En las vfsperas de las elecciones nacionales de 1983 adver
tfamos sobre algunos cambios sustantivos conjeturables en la 
Argentina "secreta". En primer lugar, el peronismo liegaba a los 
comicios luego de casi 40 aflos durante los cuales no habfa sido 
derrotado en comicios limpios y abiertos, habfa conservado ba
ses sociales fieles y, ain proscripto, resistfa la erosi6n que sus 
adversarios yenemigos crefan el resultado de la injusticia polf
tica. La lectura de la sociedad habfa demostrado la existencia de 
ciertas bases sociales que se proyectaban, en expresi6n de Ma
nuel Moray Araujo (1977) en potenciales polfticos: un potencial
"populista" situado especialmente en provincias del interior, en 
zonas preindustriales yen Areas marginales de Buenos Ai'es. Un 
potencial "laborista", proclive a la formaci6n de partidos obre
ros, agrupado sobre todo en las grandes ciudades y en su entor
no, asf como un potencia! "centrista" basado en los sectores me
dios en ciudades grandes ypequeflas.II En el interior, con pobla
ci6n escasa, hubo siempre pautas sociales y pqlfticas distintas de 
la Capital Federal, C6rdoba, Mendoza y Santa Fe, que retinen el 
70% de la poblaci6n total del pafs en el 22% de la superficie. El 
peronismo reclutaba tradicionalmente la mayor pane del poten
cial populista ylaborista, ysumaba a ellos importantes franjas de 
los sectores medios. Cruzaba, pues, la geograffa electoral ente

11 Confr. Manuel Moray Araujo. Populismo, aborismo y claes nudias. Poliica y estructura so. 
cial en la Argentina. Revista Criterio. Buenos Aires. Encro de 1977. Edgardo Caterberg. Las 
eteccionesparla,,ntariasde 1985 y la consolidacidn de la democracia en la Argentina Sen
nariocn I.C.I. Madrid. abril 1986. Confr. nuestr "Anilisis..." citado. 
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ra. Era diffcil ganarle desde los tiempos de la Argentina de los 40en los que, segtin un tftulo feliz de Felix Luna, ]a Argentina "erauna fiesta". En la retina de mucha gente, sin embargo, y en la realidad, la Argentina de los 80 habfa dejado la fiesta atrs desde hacfa mucho tiempo, y se recordaba tanto el fiasco militarcoro eldel t6ltimo peronismo gobernante. Militares y peronistas, peronistas y militantes violentos, cran asociados con las tiltimas cxpcriencias vividas por los argentinos. La primera conjetura, insinuada en m6is de una encuesta pero en todo caso probable a travds del anilisis, era que el peronismo Ilegarfa a los comicios herido por sus antecedentes en un ambiente predispuesto al retorno del gobiemo de la Icy, de las libcrtades ptblicas yde ]a garantfa de los derechos humanos. En ese contexto, conjetunibamos
en un andilisis escrito una senana antes del comicio, emergfa elradicalismo con el liderazgo de Ratil Alfonsfn como "altemativa de gobiemo" competitiva ymilitante por primera vez en cua
fro d6cadas. 

La segunda conjetura que nos parcefa plausible se apoyabaen los cambios quc se habfan operado en sectores del "poder moral". La Iglesia cat6lica se habfa pronunciado en documentos expresivos contra ]a violencia y en favor de ]a democracia. En elmundo intelectual se habfa recobrado el valor de lo polftico. La
democracia polftica -se habfa aprendido a travds de ]a violencia
experimentada, de las arrogancias clitistas y populistas, del mesianismo de los dogmfticos, de ]a ambici6n de los poderes corporativos- no es un suceddInco formal sino un presupuesto del es
tado de civilizaci6n polftica.
 

La tercera conjetura partfa de examinar al peronismo replegado sobre el podersindical, sectorizando en demasfa un potencial tradicionalmente policlasista, planteando el interrogante deltamaho y alcance de la coalici6n social que podrfa articular fren
te a los comicios. 

El 30 de octubre de 1983 triunf6 la Uni6n Cfvica Radical yconsagr6 en ]a presidencia a Ratil Alfonsfn. Un liderazgo racional en un radicalismo que aparecfa renovado dentro de su orga
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nicidad, que habfa planteado con acierto el debate entre demo
cracia y dictadura corporativa, captur6 el votojuvenil, cautiv6 la 
mayorfa del electorado femenino, penetr6 en el centro y en la iz

quierda e incluso lleg6 a morderen franjas de Buenos Aires y del 
interior tradicionalmente cautivas del justicialismo. El radicalis
mo fue mayoritario en los distritos mis desarrollados (Capital 
Federal, Buenos Aires, C6rdoba y Mendoza), igual6 ai justicia
lismo en Santa Fe, triunf6 en provincias patag6nicas con creci
miento dinmico. El justicilialismo logr6 los votos de los secto
res mis postergados de los distritos mis desarrollados, y la ma

yorfa en provincias tradicionales menos desarrolladas. La UCR 
obtuvo el 51.75% de los votos para presidcnte -7.724.559 sufra
gios- contra el 40.16% del Partido Justicialista -5995402 votos
siguiendo muy lejos el Partido Intransigente con 2.33% y peque
flas fuerzas alineadas en mis de 15 partidos. Hubo, pues, pola
rizaci6n, y se proycct6 un bipartidismo aparentemente inconmo
vible. 

La segunda elecci6n de la transici6n ocurri6 el 3 de noviem
bre de 1985. Elecciones parlamentarias para la renovaci6n de la 
mitad de ia Cdimara de Diputados, constituy6 unjuicio colecti

vo sobre la gesti6n gubemramental sobre todo en el nivel nacio
nal. Siguieron en medio de expectativas socioecon6micas altas 

y a un severo plan de ajuste econ6mico conocido como el Plan 
austral que consigui6 reducir drdisticamente la inflaci6n. Esta pa

s6 del 30% mensual a tasas que oscilaron entre el 2% y el 3% 
mensuales en el momento de la elecci6n. 

Los comicios fucron precedidos por la disminuci6n paula

tina de la popularidad del gobiemo hasta el lanzamiento del Plan 
Austral y un repunte a partir de esa decisi6n. Gravit6 la figura del 
Presidente, respetado an a pesar del deteriom de la gesti6n gu
bemamental, y por lo tanto las elecciones parlamentarias se 

transformaron en una prueba para la "gobemabilidad" del pro
ceso polftico y econ6mico a travds de un Congreso Nacional 
donde el radicalismo lograse mayorfa propia. 
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En el peronismo habfa surgido y se hab(a afirmado una lIfne
a dominante -el "peronismo renovador"- ydste habrfa de dispu
tar al radicalismo las franjas sociales que habfa conquistado ma
yoritariamente en el 83. Las elecciones exhibieron otras trans
formaciones en el sistema de partidos,12que permanecfa en un 
bipartidismo polarizado con un caudal radical rondando el 43% 
y un caudal justicialista cercano al 34% pero que comenzaba a 
mostrar fisuras para la penetraci6n de otros partidos. El radica
lismo avanz6 sobre la geograffa electoral del peronismo en pro
vincias pobres y menos desarrolladas (Tucumdn, Santiago del 
Estero, Formosa Chaco, Jujuy, San Luis y Catamarca). El clien
telismo de las provincias marginales aparecfa, pues, fuertemen
te erosionado. La elecci6n fue una suerte de primaria abierta pa
ra el peronismo en su distrito mdis poblado yrelevante: la provin
cia de Buenos Aires, donde los "renovadores" desplazaron a los 
"hist6ricos". Esto significaba la penetraci6n de ideas competiti
vas, no autoritarias, menos estatistas yal cabo mis democrdticas 
en t~rminos pluralistas. Por fin, las elecciones constituyeron un 
rechazo de una estrategia insinuada en el radicalismo a partir de 
la victoria del 83 y del liderazgo dominante de Radl Alfonsfn: di
cha estrategia se expresaba en favor de un "tercer movimiento 
hist6rico" -luego del primero, el "yrigoyenismo" y el segundo, 
el "peronismo"- que debfa movilizar las energfas nacionales 
aunque dentro de un estilo democrltico constitucional. Idea y es
trategia con una l6gica interior contradictoria del objeuivo evo
cado segtin la teorfa y la experiencia polfticas que no expondre
mos ahora. En todo caso, las elecciones del 85 y an una consul
ta nacional "no vinculante" para decidir la polftica intemacional 
con Chile, demostraron que la liberalizaci6n polftica, lajusticia 
y la paz eran valores que la mayorfa de la sociedad identificaba 
con la democracia en funcionamiento. 

El aflo 1987 fue para el radicalismo gobemante punto de fle
xi6n y tiempo de reflexi6n. Las terceras elecciones de ia transi
ci6n -aparte de la especial consulta del 84 sobre el tratado de paz 
con Chile- significaron un cambio espectacular en el mapa po
12 Edgardo Cattebrg. Semifnrio citsdo. 
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Iftico, una demostraci6n de la sensibiidad del sistema' 3 yun im
pacto sobre el ,nimo radical. 

En primer lugar el peronismo recobr6 la mayorfa de las go
bemaciones: 7provincias conquistadas porlos radicales en el 83 
se convirticron en 2; 12 provinciasjusticialistas pasaron a ser 17; 
3 provincias gobemadas por partidos locales continuaron asf, 
pero con distinta disposici6n respecto de coaliciones eventuales. 
El peronismo habfa recobrado la coalici6n social hist6rica que
brada en el 83, conquist6 provincias decisivas como Buenos Ai
res, aument6 su representaci6n en la legislatura nacional y de
mostr6 que su "piso" electoral segufa siendo muy alto como pa
ra sostener su capacidad competitiva. Mds que el nimero de vo
tos fue la geograffa electoral y la distribuci6n de los sufragios los 
factores que cambiaron la relaci6n de fuerzas, incluyendo el as
censo de pcquefios partidos con aspiraci6n a la relevancia en el 
plano nacional como la UCeDe (Uni6n del Centro Democrdti
co). 

Un segmento importante del electorado se manifest6 inde
pendiente de pertenencias permanentes. Esa franja habfa sido 
captada en su mayorfa por el radicalismo en las elecciones del 
83: en 1987 cambi6; castig6 ypremi6 segin las percepciones. La 
sensibilidad del sistema polftico y la sensatez del voto popular 
cruzaron los comicios del 87. La renovaci6n del peronismo dio 
nuevos aires al partido y el radicalismo al fonsinista demostr6 ha
ber padecido desgaste y haber pagado cierto precio por la arm
gancia del poder, segdn sus crfticos. El radicalismo se habfa 
"sentado" sobre Alfonsfn, como se dijo ccn oportunidad, y des
cubri6 que si el mando es como querfa Ortega yGasset cuesti6n 
de posaderas, la militancia inteligente no. 4 

Las elecciones intermedias de 1987 produjeron conmoci6n 
sobre todo en el partido gobemante. Gestos elocuentes demos
trarfan que desde el presidente Alfonsfn hasta los cuadros del 

13 Confr. "In sistema politico Editorial del 10 setiemsensible" rcvists Criterio. Buenos Aine. 
br 1987, NQ1993. 

14 Idem. 
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partido, el mensaje ciudadano habfa Ilegado con cierta carga de
drama para el radicalismo. Puede decirse que el drama no fue in
terpretado con suficiencia por el gobiemo y su partido, aunque 
en rigor sorprendi6 a casi todos, radicales o no. Ypuede afladir
se, lo que es mds importante para entender las apreciaciones si
guientes de este pasaje de nuestras reflexiones, que las tenden
cias fundamentales de las elecciones de 1987 persistirfan para
penetrar los cruciales comicios nacionales de 1989. 

Las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 -las
segundas en ese nivel en el proceso de ]a transici6n democrdti
ca en la Argentina- dieron el triunfo a la f6rmula del partido Jus
ticialista, o peronista, Carlos S. Menem- Eduardo Duhalde. 

Fue el resultado de un fen6meno polftico, pero tambidn cul
tural y socioecon6mico. ,Cu~iles fueron las comprobaciones
principales, en un cuadro interpretativo todavfa abierto? Como 
en Ecuador, Perti y Bolivia hasta entonces en Am6rica Latina; 
como en Espafla, Grecia y Portugal en ]a Europa mediterrinea,
el partido que condujo el primer tramo de la transici6n fue derro
tado por la oposici6n principal, en las primeras elecciones pre
sidenciales o generales. Las transiciones latinoamericanas y eu
ropeas no se parecen en este sentido a las ocurridas en varios pa
fses europeos principales luego de ]a Segunda Guerra, cuando 
surgicron partidos "predominantes" que permanecieron en el 
poder largos perfodos. 

La victoria del actual presidente Menem debe ser apreciada, 
pues, en varias claves. La cultural no es desdeflable sino funda
mental. Menem en sf mismo es un fen6meno cultural sin que 6s
to suponga juicio de valor sobre sus aptitudes de gobiemo. El 
47% de los votos que fueron al Presidente electo, porcentaje
acrecentado en un 2% por la adhesi6n de un pequeflo partido
aliado, expresaron demandas de integraci6n social, de concilia
ci6n yde esperanza. Que esas demandas, que inclufan cierto re
chazo a una cultura que muchos percibicron como racionalista 
durante el perfodo anterior, tengan o no satisfacci6n es otra cues
ti6n. 
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Las encuestas de opini6n, 5 porotra parte, habfan sido coin
cidentes en cuanto a las principales motivaciones del voto: no 
eran entonces las de 1983 -estabilidad y justicia polfticas, paz, 
respeto institucional-, sino propias de la problemltica socioeco
n6mica -justicia social, empleo, menor inflaci6n, prosperidad. 
De alguna manera, las motivaciones atendfan menos a la cons
tituci6n polftica ymids ala constituci6n econ6mica, y reconocfan 
indirectamente los mdritos del gobiemo radical: paz ideol6gica 
e institucional, recuperaci6n del gobiemo de la ley ain con pro
bables falencias. Pero el desempeflo gubemamenta, de la admi
nistraci6n alfonsinista era duramente cuestionado en las vfspe
ras de los comicios del 87, y ese cuestionamiento habfa crecido. 
En rigor, la popularidad del Presidente radical se mantuvo con 
fndices elevados mucho mis tiempo que la de su gobiemo, cre
cientemente crosionada. Un mes antes de las elecciones, sefiala 
Edgardo Catterberg, m~is del 70% de ]a poblaci6n consideraba 
"que la situaci6n del pafs era mala o muy mal". A principios del 
84, cuando el gobiemo radical electo en el 83 habfa comenzado 
a funcionar, aquel porcentaje era del 34%... En ese contexto, 
abonado por numerosos fndices andJogos, la sorpresa no fue el 
triunfo de Menem sino la notable elecci6n del candidato radical 
Eduardo Angeloz al lograrmis del 37% de los votos. En este sen
tido, la factura bipartidista del sistema de partidos argentinos pa
rece afirmada; pero la labilidad del voto de una importante fran
ja independiente insintia un pluralismo limitado. 

Sin una propuesta articulada, con un programa pendiente, 
habiendo sorprendido antes con su victoria en la interna peronis
ta contra los renovadores, contando con el apoyo sindical que 
aunque disminuido en ntimeros absolutos permanecfa como eje 
del peronismo cuando se trata de adicionar votos, con estilo ca
rismitico y atn mesidnico, conciliador y no agresivo, estratega 
buscador del poder por lo menos -segtmn su testimonio- desde 
1975, representativo del federalismo del interior yde cierto per
sonalismo "transgresor", Menem triunf6. 

15 	 Edgardo Cattberbg y Mara Brat.Las eleccionespresidenciales ds 14 de mayod 1989: la ruta 
a la normalidad.Julio de 1989. Buenos Aires. mimnc. 
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El gobiemo radical lleg6 alas elecciones herido desde 1987,con una inflaci6n del 80% mensual, con una administraci6n ineficaz en temas decisivos de la economfa y ]a seguridad: entre1983 y 1989 el radicalismo descendi6 de mts del 51% de votosal 37 0 al 32 si se computan o no partidos aliados. La crisis de credibilidad habfa alcanzado profundamente a ]a dirigencia socialy polftica entera, pero especialmente al presidente Alfonsfn y sugobiemo y s6lo en su provincia, en cuanto administraci6n, al menemismo. La hiperinflaci6n, el estado de naturaleza econ6mico,asest6 el tiltimo golpe al primergobiemo de la transici6n, que vioerosionarse las coaliciones sociales de base que habfa reunido en 
el 83. 

Si dse fue el escenario de la derrota radical, era con algunasmodificaciones eventuales pero pendientes, el escenario de ]avictorio peronista. Yen este punto ingresan las iltimas reflexiones que penetran en el presente a prop6sito de ]a consolidaci6n 
democr,"tica. 

El acecho del "estado de naturaleza" 
EstJ pendiente una cxdgesis suficiente del gobiemo del presidente Alfonsfn. No es sencilla, como lo demuestra el hecho deque el radicalismo ]a haya intentado sin lograrla. La gesti6n deAlfonsfn tuvo sus cuestiones, sus tiempos, algunos dxitos y aleccionadores fracasos. Luego de su instalaci6n sucedi6 un perfodo de inercia programitica y de diagn6sticos insuficientes; hubo un tiempo de autocrftica y plenitud en tomo dcl plan Australhacia 1985, y tambidn de arrogancia; y luego vinieron los tiempos de ]a declinaci6n, hasta un resignado final antes de cumplirse ]a totalidad 
del mandato constitucional, cuando Alfonsfn
acepta que el descrndito y ]a hiperinflaci6n lo habfan conducido
a ]a ingobemabilidad. El bosquejo es infiel respecto de una realidad mucho mds compleja, pero queda como registro de la necesidad de una interpretaci6n espiritual e intelectualmente libre 

de dicho gobiemo. 
La irrupci6n de Carlos Menem y su estilo lo aproximan mdsa una autoridad de crisis que a un estilo de autoridad rutinaria. A 
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]a forma de gobemar de un outsider que interviene desde lo al
to sobre una sociedad desconcertada que necesita creer y que a
poya mds alos conciliadores que alos agresivos. 6Autoridad sin 
movilizaci6n y sostdn sin participaci6n efectiva sino pordelega
ci6n, Menem no disponfa de mrgenes amplios para sus opcio
nes de gobiemo. Era un contrato tAcito en medio de la crisis en 
el que la autoridad tiene algo de especticulo, propio del poder 
personalizado. El outsider tiende a expresarse segtin ]a frase cd
lebre de De Gaulle: Le pouvoirne reculepas.La realidad, em
pero, le pone lfmites, como lo daba a entender el Canard echai
nd: "el poder no retrocede, circula". 

El primer movimiento del Presidente, en clave polftica, fue 
interpretar la existencia de "coaliciones objetivas" que explican
los realineamientos probables de ]a socledad. Esas coaliciones 
se habfan ido mostrando a travds de actitudes, aproximaciones 
negociadoras y duelos interiores de los paridos mismos duran
te ]a gesti6n del presidente Alfonsfn. El alfonsinismo y sus in
condicionales, los renovadores justicialistas y sus afines, resu
mfan una de las coaliciones posibles. El angelocismo, el radica
lismo hist6rico, pero tambidn sectores conservadores o liberales 
segtin denominaciones ambiguas, partidos provinciales, el me
nemismo y pare del peronismo hist6rico, sugerfan en las vfspe
ras de las eleccines del 89 coaliciones probables. Menem comen
z6 su presidencia empleando la cooptaci6n. Una autoridad de 
crisis podfa intentar una experiencia aparentemente inddita -pe
ro no del todo sorprendente-, bautizar su polftica especffica co
mo "economfa popular de mercado" y ailadir que s61o un parti
do popular con tradici6n nacionalista antiliberal podrfa enfren
tar las di ficultades de aplicaci6n de polfticas que proceden de tra
diciones diferentes. 

En clave socioecon6mica, el Presidente realiz6 otra opci6n, 
exhibiendo francamente una alianza con una empresa transna
cional de oigen argentino -Bunge y Born- que sugerfa la acep
taci6n de que una de las coaliciones de intereses dominante en 

16 Carlos Floria. El estilopresidencial. En La Naci6n. 18 agosto 1989. Bueao Aire. 
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ciertos tramos de ]a historia argentina modema ycontemporAne
a incluye a los intereses agrarios con una fracci6n de ]a burgue
sfa industrial como el capital intemacional y el capital nacional 
menos depcndiente de la protecci6n econ6mica. 7 Pero si tal te
sis es cicria, es importante tener en cuenta la coalici6n opuesta:
la pane ms volurninosa de ]a burguesfa domdstica -especial
mente el segmento m~s vulnerable ydependiente de las tarifas 
proteccionistas-, y el sindicalismo. Ahora bien: por un lado, la
influencia prevaleciente de una de las coaliciones no desarma to
talmente a la otra, por lo que no altera drsticamente las relacio
nes de poder. De tal modo, segUin esas influencias, las polfticas
econ6micas a la medida de tales intereses son pendulares entre 
polfticas "liberales" o conservadoras (valor flotante de la mone
da, incentivos a la agricultura, bajas tarifas, control de los sala
rios, y rcducci6n dr,istica del gasto p6blico) ypolfticas "populis
tas" (controles de cambio, bajos precios para los productos agrf
colas, tarifas altas y otros incentivos a la industria manufacture
ra nacional, e incremento en los gastos e inversiones del gobier
no). La oscilaci6n dcl p6ndulo depende en buena medida del po
der e influencia de las fucrzas sociales, pero Waisman sostiene 
que las barreras a las medidas liberalcs o conservadoras han si
do con frecuencia principalmente polfticas, y las barreras a las
populistas principalmente ccon6micas. Aquellas no suclen atracr 
votos pero si l'actorcs de poder, y stas terminan cn Iracasos que
conducen a segnicntos imporlantes de la sociedad hacia polfii
cas neoconservadoras. Que 6sas, podrfamos acolar, no signi i
quen votos para partidos propiamente liberales o conservadores 
es una interpretaci6n discutible, porque en el caso argenfino tan
to el radicalismo como el peronismo ocupan el ciltro dcl espec
tro polftico, y los despiazamientos hacia ]a derecha o ala izquier
da no han pasado siempre y necesariamente por lo econ6mico, 
sino por lo polftico y lo cultural tambi6n. 

El anilisis ylas pcrspcctivas de la consolidaci6n de la demo
cracia en la Argentina neccsitan de una adecuada lectura de la 

17 Carlos Waisman. Argentina: Autark.c /nduswinlizationandIllegitimacy. En la obra citada -vdase 
nota 2-de Dianu d, Linz y ipset. Vol. 4 
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historia, de la sociedad, de las instituciones y de los valores pre
valecientes, y naturalmente de los condicionamientos del con
texto intemacional. 

El recorrido de las reflexiones propuestas conducen a cier
tos rasgos del proceso de consolidaci6n democritica en la Ar
gentina. iEs un proceso s6lido o frdgil? Es obvio que un interro
gante que resuma el rumbo y destino de un proceso polftico yso
cioecon6mico y cultural complejo no es accesible a respuestas 
rotundas. Pero si el recorrido que se describi6 contiene algunas 
pistas, resumamos las ms notorias. 

El primer gobiemo constitucional de la transici6n presidido 
por Ratil Alfonsfn favoreci6 ]a paz institucional, alent6 el deba
te abierto de la cuesti6n argentina y redujo la distancia de las po
larizaciones ideol6gicas. En clave polftica liberaliz6. En clave 
econ6mica exhibi6 las inseguridades de un partido que cambi6 
parte de su identidad en pleno ejercicio del gobiemo, incorpo
rndose ala tradici6n socialdem6crata aunque sin definirel mo
delo elegido entre altemativas exitosas y anacr6nicas. En clave 
cultural se situ6 m~is cerca de las democracias racionalistas que 
de las empfricas, abriendo las puertas para una reacci6n volun
tarista en este sentido. 

El segundo gobiemo constitucional, ahora en cjercicio, 
triuiff6 en las elecciones atravds de un liderazgo carismtico pe
ro sometido a]a prueba de los hechos. Si dicho liderazgo es si
tuacional o cstructural es un interrogante abierto hacia el futuro. 

El sistcema de partidos es sacudido por una profunda crisis de 
identidad que atraviesa atodos sus integrantes. El peronismo es
tJi dividido entre mcnemistas y renovadores; el radicalismo en
tre alfonsinistas e hist6ricos; la derecha constitucional entre li
berales yconservadores; la izquierda entre reformistas y revolu
cionarios. Mcntalidades y comportamientos antisistema, ultras 
o integristas, a dcrecha e izquierda, persisten a favor de ]a crisis 
polftica y econ6mica y del retomo de antiguas banderas del na
cionalismo. 
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La Argentina corporativa permanece, pero sin la homoge
neidad de otrora. El presidente Menem ha elegido una polftica
econ6mica que no evoca a las coaliciones hist6ricas del peronis
mo -nacionalistas antiliberales, "mercadointemistas", corpora
tivas y autarquistas-, sino coaliciones rivales. Pero procura no 
desalentar a ninguna. Por lo tanto, las coaliciones de intereses se 
mueven en tomo de las convicciones y comportamientos del 
Presidente. No es extraflo que el peronismo exhiba una pugna in
terna encamizada. Si se computan los aliados en t6rminos de in
tegrantes de la "constelaci6n del poder" dc la Argentina fictica,
el Presidente dominarfa una coalici6n poderosa. Sin embargo,
cuando se examinan los integrantes pordentro, muestran contra
dicciones intemas y conflictos de dominaci6n que no han cesa
do. En el podersindical, en el poderecon6mico yen el podermi
litar, la dificultad de una coalici6n poderosa reside en que sus 
miembros estdn fragmentados y dominados por el faccionalis
mo. 

Una de las claves del proceso polftico y socioecon6mico 
presente pasa, pues, por la credibilidad y]a aptitud de la autori
dad ptiblica. Es cierto que, como sostiene Alain Blinder, 8 un li
derazgo con ideas claras puede hacer mucho contra la ignoran
cia, los mitos y los grupos de intereses. Por lo que ]a calidad de 
un liderazgo, importante en las transiciones y en las consolida
ciones tanto o mis que en las democracias que funcionan, esti 
pasando por la prueba dura de la realidad. 

La realidad presente es asediada porel estado de naturaleza 
econ6mico. La hiperinflaci6n, que lIev6 al presidente Alfonsfn 
a terminar voluntariamente su mandato en resignado final, fue 
enfrentada transitoriamente por una econometrfa sin sentido del
Estado, y ha retomado. Con ella se plantean no s6lo problcmas
econ6micos yfinancieros que reducen la capacidad de gobiemo
de la sociedad, sino cuestiones morales que ponen en evidencia
dosis elevadas de corrupci6n, entre otros motivos porque las
hiperinflaciones, expresivas del estado de naturaleza, revelan lo 
peor de los hombres y de las sociedades. 
18 Blinder, Alan S.HardHeads,Soft Heart. Addison Wesley Pub. Co. Inc. N. York. 1987. 
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La situaci6n de una Argentina en declinaci6n de varias dd
cadas hacfa aconsejable una polftica gradual de reformas delibe
radas para la reconversi6n econ6mica, sector por sector. Y esa 
polftica un programa cuidadosamente elaborado: es dudoso que 
exista un plan de ese tipo, que necesita a su vez de un Estado ca
paz de dominar sus papeles no negociables: la autoridad pdbli
ca, lajusticia, ]a seguridad, la concordia. 

Los objetivos expuestos por el presidente Menem son cla
ros. La estrategia para alcanzarlos y la capacidad de gesti6n pa
ra mediar cficazmcnte entre el poder y la sociedad no se perci
be sino en casos exccpcionales, insuficientcs para asegurar la 
eficacia decisional. 

La comunicaci6n entre el poder y la sociedad es una de las 
cuestiones de gobiemo abienas desde el principio de ]a transi
ci6n, agravada ahora por dos factores: el estilo de gobierno del 
Prcsidente necesitado de mcdiadores discretos y precisos -que 
no tiene por lo que hasta ahora la gente percibe-, y ]a ausencia de 
un periodismo de investigacidn que informe sobre una realidad 
muy compleja que apenas emerge de los medios de comunica
ci6n, atrapados a menudo por temas cortesanos. 

No es diffcil concluir, pues, proponiendo que el proceso de 
consolidaci6n de ]a democracia constitucional argentina es fr,
gil. 

Una democracia frigil no es una democracia inexistente: es 
una democracia vulnerable. ,Cules son los flancos mis fuertes, 
si existen, y los -ndsd6biles, en un iltimojuicio, deliberadamen
te selectivo? 

Los mis ddbiles se desprenden del examen precedente, y en
tre ellos se destacan los que hacen al crecimiento econ6mico por 
ahora irrelevante o negativo, que es condici6n a su vez del cre
cimiento de la democracia, impcdido tanto por factores intemos 
-coaliciones de intereses contradictorias que no han sido embri
dadas por ]a autoridad ptiblica- y extemos la deuda externa. De
bo afladir un hecho cultural, en el mis amplio sentido: el riesgo 
de la expansi6n de una psicologfa colectiva de decadencia y de 
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ruina, mds grave ain que el hecho mismo de la declinaci6n, porque ha sido siempre el pr6logo de las "huidas hacia adelante". 
Los flancos fuenes proceden de ]a experiencia de una socie

dad nacional que ha comprendido (aunque esa comprensi6n estd acosada por la sobrecarga de la crisis socioeon6mica) que ]a
consolidaci6n de un rdgimen polftico legftimo democrltico pluralista es una exigcncia Otica social y no s6lo una preocupaci6n
acad6mica. La sensaci6n de que el estado de naturaleza econ6
mico sumado al estado de naturaleza polftico conducirfa no s6lo a la quicbra de la dernocracia sino a la desintegraci6n nacio
nal y que en ella no habrfa lugar digno para nadie porque no habrfa, al cabo, hogarcolectivo que abrigue a quienes permanecen
en ]a patria, es sensaci6n vigente atin entre quienes creen igno
rarla. 

Preciso es decir, por fin, que si cI contexto internarional ayu
da poco a la consolidaci6n de nuestros pafses en clave econ6mi
ca, aporta mucho en clave polftica, pues la experiencia compa
rada exhibe el fracaso de los regfmenes rfgidos -como son los au
toritarios y los totalitarios en tiempos de alta complejidad. Loshechos que estmn sucediendo en el imperio sovidtico ysu entor
no y ain en las potencias colectivas como Europa occidental oindividuales como los Estados Unidos yel Jap6n, nos sittian an
te un futuro muy diffcil de conjeturar, si fuera posible. Andlisis

hicidos y bien escritos como una serie reciente de Octavio Paz
 -para citar a un pensador latinoamericano-, permanecen dema
siado atados a f6rmulas y altemativas que vienen del pasado

cuando todo indicarfa que formularlas como si el preservu t; '
 
cual se da fuera el pasado del futuro detiene ]a imaginaci6n mis
 
bien que alentarla. 

La contribuci6n de los intelectuales es en este contexto crucial. Si los economistas tienen en general dificultades para pro
ponerpolfticas que concilien como quiere con raz6n Blinder efi
c~encia y equidad, tal vez por la conjunci6n de aislamiento dis

19 Giovanni Sartori. Unidrcompreherion.En Govenment & OpposiLion. "Modem knowledge
and Modern Politcs".Vol. 24. Number 4. Autumn 1989. 
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ciplinario y cierta autosuficiencia, la ciencia polftica padece m s 
explfcitamente lo que Giovanni Sartori ha lamado con perspi
cacia y coraje cognitive incompetence cuando es mds necesario 
el conocimiento aplicado.19 Teorfa sin prctica, es asediada por 
complejidades totalmente nuevas -entre ellas las tecnol6gicas
que abruman al polftico profesional. Por eso los liderazgos con
temporlncos, salvo raras cxcepciones, si existen, no se caracte
rizan por grandes proyectos generales, sino -cuando son funcio
nales- por secuencias de proycetos parciales que deberfan ser ra
zonablemente exitosos. 

Porque al cabo vale para nuestro tiempo ]a advertencia dra
m:tica que Alfred de Musset sugerfa aproximadamente asf: en 
tiempos de crisis, cuando se camina, hay que saber si se pisa una 
semilla o un despojo. 

La consolidaci6n democr~tica sucede cuando se sabe la di
ferencia. 

Buenos Aires,febrero de 1990 
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Rodolfo E. Piza Escalante 
Carlos Roberto Reina 
Luis Adolfo Siles Salinas 
Rodolfo Stavenhagen 
Walter Tarnopolsky 
Cristian Tattenbach 
Edmundo Vargas Carreflo 
Fernando Volio Jim6nez 

Miembros Ex-Offieio Hdctor Fix-Zamudio 
Rafael Nieto Navia 
Policarpo Callejas Bonilla 
Orlando Tovar Tamayo 

Directora Ejecutiva Sonia Picado S. 

Subdirectores Roberto Cudllar M. 

Daniel Zovatto 


