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2 Esta conccptualizacion corrcspondc al 
proccso de rcdcfinicion y ampliacion de los 
dcrcchos quc vu acorupafiado, sin embargo, de 
la vlolacion constanrc de las libcrtadcs conccdi 
das. Guillermo O'Donnell y Philippe Schrnittcr 
proponen una intcrprctacion de la libcrucion 
quc rcsulta inrcrcsaruc y prccursor.1 en los es 
tudios sohre America Latina. Veasc su articulo 
en la obra compilada por O'Donnell, Schmiller 
y Whitehead, Transiciones desde u11 gobier110 
autoritarlo, Argentina, Paidos, 1988, vol. Ii, 
"Conclusiones tcntativas sobrc las democracias 
inciertas". 

3 La constatacion de cstas difcrcncias cs par 
te de la larga invcstigacion, anotada m.is arriha, 
y quc adviertc accrca de cornportumicntos )' 
resultados nucvos en cl cstudio sohrc los parti 
c.los durantc las dictaduras en aqucllos paiscs 
sure nos. 

Empero, una vez que los procesos 
de liberalizaci6n2 y transicion comen 
zaron, y aun antes, los partidos asu 
mieron papeles relevantes en la 
definici6n de la politica porque la de 
voluci6n de algun poder a los civiles 
se convirtio en el principal objetivo 
militar. Pese a esa aparente sirnilitud 
se advirtieron diferencias notables.3 

Las divergencias se dieron, por un 
lado, en el escenario partidario respec 
to a posturas politicas, estructuras, 
funcionamiento y definiciones propo 
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Secuencia, nueva epoca 

I Este scminario Iuc convocado por cl pro 
yccto de Illsroria de los Partidos Politicos en 
America Latina (kl Institute Mora con cl apoyo 
de! Conacyt, y sc rcalizo dcl 17 al 19 de mayo 
de 199'1 con la prcscncia de acadcmicos mcxi 
canes y latinoamcricanos, 

L os articulos reunidos en este 
numero son resultado de su 

· presentaci6n y discusion en el 
serninario Internacional Los Partidos 
Politicos y su Historia Contempora 
nea: Argentina, Brasil y Uruguay.1 Su 
convocatoria se vincula intirnamente 
con una investigaci6n de historia re 
ciente sobre el papel de ios partidos 
durante las dictaduras militares en 
esos paises. El por que de ello se resu 
me de inmediato. 

Con los regimenes dictatoriales las 
cupulas militares y SUS respaldos civi 
les buscaron eliminar grupos sociales, 
elites politicas y partidos a los que 
consideraban responsables de la con 
flictividad que antecedi6 a los golpes 
de Estado. Asi, intentaron que los par 
tidos no fueran los organizadores de 
actividades politicas. Lo que ocurrio 
con exito relativo, segun se observan 
las eta pas particulares que conforman 
el periodo de extremo autoritarismo. 

Presentaci6n 
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SILVIA DUTRENIT BIELOUS 

Es por estos hechos que, entrc 
otras razones, los procesos transicio 
nales son singulares y difieren, sustan 
cialmente, respecto a las dimensiones 
del papel partidario en cada uno de 
sus desarrollos nacionales. 

Para captar las diferencias, y para 
rescatar los aspectos novedosos que 
seguramente condicionan los desarro 
llos politicos presentes, se propuso 
explorar el origen hist6rico de las 
practicas poliricopartidarias dorni 
nantes, consustanciadas con la cultu 
ra politica de esas sociedades. En 
surna, se consider6 necesario volver 
sobre la historia en su largo plazo. 

Con estas premisas, en la convoca 
toria se presentaron y discutieron dis 
tintas ponencias que individunlmente 
examinaron un caso nacional. La logi 
ca de dicha presentaci6n respet6 un 
orden de tres ponencias centrales, 
una por pals, seguida de tres anfilisis 
criticos para cada una de ellas, Las 
ponencias estuvieron a cargo de Mar 
celo Cavarozzi para Argentina, de 
Waldo Ansaldi para Brasil y de Gerar 
do Caetano para Uruguay, y los anali 
sis fueron re a liza dos por Anibal 
Viguera, Victor Manuel Durand y Gon 
zalo Varela respectivarnente. A la vez, 
la perspectiva comparada, que se ali 
menta del estudio nacional y enrique 
ce el regional, se plasm6 en un trabajo 
final, como cierre del debate, que es 
tuvo a cargo de] a vier Bonilla Saus. Asi 
es como aquellas tres ponencias cons 
tituyeron el eje del conjunto de los 
trabajos, 

Una vez concluido el seminario, los 
especialistas regresaron sobre sus res 
pectivos textos para incorporar algu 
nas de las sugerencias que se hicieron 
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sitivas de los partidos segun los casos 
nacionales y, por el otro, en el esce 
nario castrense se apreciaron visio 
nes disimiles del papel de esas 
colectividades politicas, por parte 
de las fuerzas armadas, que depen 
dian de las funciones que historica 
mente cumplieron los sistemas de 
partidos en el seno de sus respecti 
vas sociedades y culturas. 

Como ejemplo es posible recordar 
la extrema debilidad del bipartidismo 
argentino, de tradicion autodestructi 
va, y la presencia decisiva de corpora 
ciones como la militar en el sistema po 
litico que habia permitido de rnanera 
constante la irrupci6n castrense cuan 
do los politicos no resolvian las crisis 
en las que estaban inmersos. 0 en el 
caso de Brasil en donde, por un lado, 
la conformaci6n sisternatica de parti 
dos desde arriba y su notable debili 
dad ha sido una caracteristica central, 
modificada en parte durante la dicta 
dura con la creacion del Partido dos 
Trabalhadores dirigido por Luiz Ina 
cio da Silva (Lula) y, por el otro, ha 
rnantenido con el tiempo un rasgo de 
raiz ollgarquica, la practica clientelar, 
crucial en la explicaci6n del papel de 
esos actores politicos en los afios que 
van de 1964 a 1985. Uruguay, en cam 
bio, mostr6 historicamente un papel 
central de los partidos en el sisterna 
politico. Durante la dictadura fueron 
marginados pero el reconocimiento 
ciudadano de aquel papel del que 
contradictoriamente no pudieron des 
prenderse las fuerzas armadas hizo 
posible, rnedianre un proceso en el que 
convergieron otros actores, llegar a 
una restauraci6n del tradicional es 
quema politico. 
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Mexico, D.F., 6 de marzo de 1995 

y el papel que estos han cumplido en 
los distintos procesos hist6ricos. 

Un ultimo aspecto antes de termi 
nar se refiere al reconocimiento espe 
cial que se debe dar al Conacyt. 
Gracias al apoyo que otorga a la inves 
tigaci6n de historia reciente mencio 
nada, hizo posible, junto con el Insti 
tuto Mora, que se llevara a cabo el 
seminario con la participaci6n de co 
legas que trabajan en centros acade 
micos de America Latina. 

I NTAODUCCION 

durante la discusion. Las nuevas y re 
novadas versiones se integran en este 
numero de Secuencia. El orden de 
presentaci6n se altera respecto al se 
minario y se ofrece primero el estu 
dio comparativo, a modo de introduc 
ci6n en la problernatica, seguido por 
los articulos centrales acompariados 
cada uno con sus respectivos trabajos 
criticos. 

El prop6sito de este nurnero es 
contribuir al conocimiento sobre el 
estado de la investigaci6n cuyo objeto 
es la historia de los partidos politicos 
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