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 L OS AVATARES DE LA HISTORIA POLITICA dejan no solo experiencias tristes o
 afortunadas, sino tambien un temario de estudios academicos en constante
 renovacion. Pasada la epoca de las dictaduras que durante los anos setenta

 llegaron a dominar a la mayoria de los paises latinoanericanos, a fines de los
 ochenta se abri6 la pagina de los estudios sobre la transici6n a la democracia. La
 creciente valorizacion de la democracia unida a sucesos posteriores en diversas
 partes del mundo, contribuyeron a que este tema haya seguido atrayendo el in-
 teres de investigadores, profesionales de la politica y puiblico en general hasta el
 dia de hoy.

 La obra de Silvia Dutrenit que resefiamos se inscribe en dicha corriente. Se re-
 fiere a un caso preciso, el de Uruguay en la epoca del regimen dictatorial que
 transcurre de 1973 a 1985, y apunta a una cuesti6n especifica, la de la revitaliza-
 ci6n de los partidos politicos proscritos o congelados por la dictadura, que se lle-
 v6 a cabo a partir de una tortuosa y dificil negociaci6n entre politicos y militares
 que tomo muchos afnos. El libro se compone de un extenso articulo introductorio
 escrito por la compiladora, seguido de dieciseis entrevistas a otros tantos lideres
 de los principales partidos politicos uruguayos, o sea de los dos partidos llamados
 "tradicionales" (el Partido Colorado y el Partido Nacional), mas las fuerzas de iz-
 quierda en su mayoria reunidas por el Frente Amplio. La autora identifica en la
 introduccion tres etapas de esta historia, ordenamiento que ha de servir al lector
 para desenvolverse en la comprension de las entrevistas que siguen. Estos lapsos
 se extienden aproximadamente de 1973 a 1976 -instalacion y consolidacion de
 la dictadlura-, de 1976 a 1980 -pleno dominio militar- y de 1980 a 1985 -nego-
 ciacion del retorno a la democracia.

 Como el titulo indica, el libro se escribe como un capitulo especial en la histo-
 ria de los partidos uruguayos, lo que no es un dato menor. Para quien conozca
 aunque sea minimamente la trayectoria de este pais, es sabido que su sistema po-
 litico se ha estructurado en torno a la actividad preponderante de los partidos.
 Por un lado, ha habido una tendencia poco frecuente en America Latina a la per-
 sistencia de los dos partidos mas antiguos (los mencionados Colorado y Nacional)
 que se remontan al periodo inmediatamente posterior a la Independencia; por
 otro lado, el sistema ha sido lo suficientemente flexible como para abrirse a fuer-
 zas partidarias -sobre todo la izquierda- surgidas posteriormente, y que al dia
 de hoy ostentan en el espectro politico un peso comparable al de las organizacio-
 nes tradicionales. Este equilibrio tripartito de constitucion reciente comenz6 pre-
 cisamente a fraguar como resultado de los sucesos de que trata el libro.

 Es este por tanto un testimonio acerca de la reconstituci6n del poder secular
 de los partido3 en contradicci6n mas o menos abierta con un regimen militar. En
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 tal circunstancia, la centralidad que van recobrando paso a paso los partidos no es
 casual, porque dadas las violentas exclusiones que la dictadura habia producido
 en su relaci6n con distintos actores del sistema politico, eran en principio los dos
 partidos tradicionales aquellos que -aun timidamente- podian reivindicar una
 legitimidad a nivel nacional, tanto de cara a los militares como al resto de la so-
 ciedad. Por otra parte, la revitalizaci6n lenta pero segura de los partidos servia pa-
 ra dar cauce a otros dos fen6menos necesariamente asociados a un renaciniento

 de la democracia. Por un lado, el trabajoso debate sobre las normas paraconstitu-
 cionales que habrian de dar forma a las instituciones de la transici6n, luego de
 que el resultado negativo del plebiscito de 1980 obstruy6 el intento militar de ins-
 talar por plazo indefinido una seudodernocracia. Por otro lado, la recuperaci6n
 de una elite politica que en los anos inmediatamente anteriores al golpe de Esta-
 do de 1973 habia sido presa (le una decadencia que en alguin momento pareci6
 irreversible. El punto es importante y merece profundizacion, pues una elite poli-
 tica es algo distinto de la organizaci6n partidaria que la aloja y en America Latina
 son escasos los estudios empiricos e historicos sobre elites politicas.

 Pero no obstante esta revitalizaci6n de lo tradicional, la transicion uruguaya fi-
 nalmente se hace por una combinaci6n mas amplia de fterzas, dado que luego
 de anos de conversaciones se llega tambien a la rehabilitaci6n -aceptada por los
 mismos militares- de aquella fuerza politica a la que estos habian perseguido
 buscando exterminar: la izquierda. El bloqueo producido en el rnomento terminal
 de las negociaciones, cuando uno de los partidos tradicionales, el Nacional, rompe
 relaciones con el gobierno militar, s6lo pudo ser salvado mediante una inclusi6n
 de la izquierda en las tratativas, que en acuerdo con el otro partido tradicional, el
 Colorado, y con los representantes de la dictadura, llega en 1984 a lo que se llamo
 el Pacto del Club Naval, que dio pie al proceso de apertura propiamente dicho.

 Este extrafio movimiento doble, por el que una fuerza noderada se margina y
 otra perseguida y sospechosa de subversi6n se integra a un proceso en un mo-
 mento muy polemico y cuestionado de negociaci6n en la cupula, es altamente
 simb6lico. Por un lado es indicativo de esa tendencia a la tripartici6n del sistema
 politico uruguayo que sucede al bipartidismo que habia sido la norma por mis de
 cien anos. Por otro lado, la combinaci6n de oposici6n con colaboraci6n que inau-
 gura la izquierda en esta coyuntura es muestra de uno de los mecanismos que
 han sido habituales en la mayoria de los procesos de transici6n a la democracia
 que se han abierto en el mundo desde entonces y que han premiado a aquellas
 fuierzas que lian sabido jugar la carta de la cooperaci6n, sin perder autonomia ni
 incurrir en la ruptura. Es claro en el caso que estudiamos, que pese a lo discutible
 que fue la participaci6n de la izquierda en el Pacto del Club Naval, esta se vio en
 lo sucesivo recompensada por caudales electorales crecientes, mientras que el
 Partido Nacional, que apostara entonces a la intransigencia basada en principios,
 pronto debi6 variar su tactica para acordar con el Partido Colorado (sucesor de
 los militares en el gobierno) un pacto de gobernabilidad que le oblig6 a apoyar
 asuntos tan criticos como la aprobaci6n de la amnistia a los representantes de la
 dictadura en 1986.
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 Pero lo anterior s6lo pone en relieve lo inmis sustaniicial y de largo plazo (asi
 como tmnbinii lo menos agradable) eni la regencraci6n de un reginien politico (le-
 mocritico. En una perspectiva mis coyuntniral y de (letalle, las entrievistas de este
 libro dicenl tambih6n nucho acer-ca (le lo que es otro item digno de profundiza-
 ci6n: el peculiar sistemna politico de las dictaduiras castrenses. Por- ma's qie 6stas
 Ilegarani a insiniar a veces el final (efinitivo (Ie la politica civil y el inicio del mile-
 niio militar, La prohibici6n de toda o casi toda forma (le acci6n colectiva y La iLegat-
 lidad de toda acci6n quie nio se basat-a eni el trato directo entre individuo y Estado
 (ideologia tipicameilte liberal extrafianlcnte enarbolada por regimenies antidemo-
 criticos), (le hecho, por razones pricticas, debian reconlocer eni la somibra a cier-tos
 actores colectivos con los cuales necesitaban acordar. Aunqiue La negociaci6n sc
 Ilevara a cabo a meniudo (esdle posicioncs de fuerza y bajo dristicats aineniazas para
 el d6bil, no hay duda de qute favorecia una dimiiimica que el asociarse con cir-cuns-
 tancias como las del plebiscito (le 1980 que Le permitieron expandirse, abiiria un
 caniino fir-me a La apertura. Este tipo de sistema politico cn La sombra, o "mercado
 negro" de la politica, se utilizaba para tratar con actol-es reconocidos y nunca pr-os-
 cr-itos comno las cfipulas empresariales, pero tambien par'a intenltar (infrtictuosa-
 nente eni general) establecer interlocutores sin(licales confiabies palia La dictadura.
 Tamnbi6ii fne aprovechado, obviarniente, po1' esos niegociadores pori excelenlcia
 que son los politicos tr?adicionales. Lo initcresante dc las entrevistas es que nities-
 tran como ann antes de pIiie sucesos hist6iicos como el del plebiscito abriecrn a la
 antigna d1ite politica La puerta gran(ie dc la negociaci6n, 6sta ya Liabia logriado
 por iniciativa propia adelantar el pr-oceso buscando -nlo sin esfueizo- contactos
 inrformales con los miiitares mdis accesibles.

 En este sentido, es interesante citai L a opiniin de uino de Los priincipales lidteres
 de in partido tra(licional, acerca de Los contendientes a Los qtue se tenia qlle en-
 ftentar. Distinguiai entrie militares "gorilas" y "politicos", pero contra lo que podria
 pensarse, consideraba qpie los "goi-ilas" er-an (lesde el piunto de vista civil prefeiibles
 a los "politicos", puesto qiue los primerios tenian La inentalidlad (Ie "tin bonibero
 anticominnista" sin iiuchas perspectivas estrat6gicas, pItie tarde o tetmprano se ye-
 rfa obligado a volvcr a Los cuiarteies. El "politico" (taiinbi6n Ilamado "peruianista",
 por identificaci6n coni el gobierino inilitalr peruano (C, los afios seteenta) podia ser
 en cambio alguien m~is accesible aparenltemente, per-o tanibi6n aquel eni quien
 mnis l)o(dia alenltar- la amibici6n de forJa? tin sistenia aiutoritariio (lura(leiro y verda-
 (lealainenite alternativo al poder civil.

 Sin cmibargo, cii el caso (le Uruguay, m's alli de algunos escarceos que nio
 prosperaron posibleimente debidto a (liscrepancias en el seio de La cipipla inilitari,
 el tinico ensayo -tambikn fallido- (lc sustituci6n raadical del r6gimeil tr-adicional
 de partidos provino no de Los militaires sino del ala civil de la dictatdutra, elncabe-
 zada poir el presidente Juan Mar-ia Bordaaberry (1972-1976). Bordabcrry, que co-
 mlo inandlatario electo habia acoinpaiiado el golpe (Ic Estado de 1973, pertenecia
 a iina camai-illa de extrema deirecha qiie en 1976 intent6 decrietar La crradicaci6n
 de los partidos y la instauraci6n de irnii constituci6n lce corte corporattivo. Pero
 fue obligado a rienunciar por Los iilitares pine hasta entonccs habian sido sus alia-
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 dos, y que en ese mismo acto proclamaron su voluntad de respetar la superviven-
 cia de unos partidos a los que sin embargo mentenian desactivados por la fuerza.

 Esta ambigiiedad castrense es clave para entender el desenvolvimiento del pro-
 ceso politico durante la dictadura y la posterior transici6n a la democracia. Ir6ni-
 camente, los primeros "transicionistas" fueron los militares que -al igual que en
 otros paises de America Latina- al operar como "bomberos anticomunistas", se
 proclamaron como gobierno provisorio tendente en ultima instancia a la restau-
 raci6n de la democracia. Las propuestas que expresaron mas aut6nticamente sus
 ambiciones -como el proyecto constitucional rechazado por la ciudadania en
 1980-, muestran que su concepto de "democracia" estaba muy lejos de lo que so-
 lemos entender por tal, pero el hecho de que no cuestionaran verbalmente el
 principio democratico, unido al fracaso de sus intentos de institucionalizacion al-
 ternativa, dejaron abierta la puerta a las demandas de normalizacion que serian
 capitalizadas por parte de la vieja clase politica aliada en filtima instancia con la
 izquierda.

 Aunque los entrevistados hablan poco de ello, en esta sucesion de eventos fue
 sin duda importante el papel d(el gobierno de Estados Unidos. Asi comno 6ste habia
 apoyado o al menos tolerado la brutal represi6n de la izquierda y los sindicatos
 durante los anos sesenta y setenta, fue mas dubitativo a la hora de la entroniza-
 ci6n del r6gimen militar, y mnenos auin hubiera estado dispuesto a avalar una des-
 autorizaci6n sine die del principio de la democracia. Y por mas que no todos los
 altos oficiales uruguayos fuieran abiertos simpatizantes del gobierno estaduniden-
 se, todos sabian de quien dependia el abasto de cr6ditos y pertrechos para las
 fuerzas armadas y, mas sucintamente, quien ostentaba la fuerza en el hemisferio
 occidental y en el llamado "mundo libre".

 Tambien las embajadas de los principales paises de Europa occidental jugaron
 un papel considerable en la transici6n, sobre todo al propiciar los contactos in-
 formales entre politicos tradicionales y militares.

 Unidos todos estos elementos -indecisiones castrenses, fracaso de la derecha
 civil, ambivalentes presiones de los Estados Unidos y habiles maniobras tacticas de
 la vieja elite politica-, tenemos algunos de los ingredientes que hicieron posible
 la transici6n. La imagen que dejan las narraciones personales es que los meca-
 nismos concretos de la misma fueron principalmente tres. En primer lugar, tareas
 que podriamos calificar de simple sobrevivencia politica, buscando mantener el
 mero contacto personal entre lideres estrechamente vigilados por la dictadura.
 En segundo lugar, tareas de contacto entre politicos civiles y oficiales de alto rango
 relativamente mas accesibles. La fortuna de los politicos civiles (y de transici6n en
 general) radic6 en la capacidad de ambos tipos de actores de identificarse, locali-
 zarse y entablar un curso de conversaciones que comenzo en el nivel mas casual
 posible para terminar, al cabo de los anos, en la formalizaci6n de un pacto con
 valor constitucional.

 En tercer lugar, el aprendizaje por parte de los actores civiles y militares del
 principio de que el sistema dte negociaciones mas vilido por sus resultados era
 aquel que se sostenia entre telones, sin registros para la posteridad ni mayor difu-
 si6n al publico, en lugar del que se realizara a la vista de todos que, si bien mas
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 conforme con las reglas del juego democrtico, al producirse en un contexto no
 democritico Ilevaba simplemente a un boxeo de formas y de sombras sin mayores
 efectos del punto de vista del logro de los objetivos de terminacion del regimen
 autoritario.

 Un ultimo punto tiene que ver con el papel de la ciudadanfa enl general o, si se
 quiere, de las masas. Sabido es que en el periodo final de la dictadura la presion
 popular en la calle, si bien pacifica en los metodos y nloderada en el lenguaje, file
 creciente. Mas de uno de los politicos tradicionales entrevistados reconoce que la
 oposici6n masiva, mas reducida en el momento de la instalacion de la dictadura
 de lo que la tradicion de izquierda quiere reconocer, fue sin embargo aumentan-
 do en la inedida en que el regimen autoritario se extendia en el tiempo. Al final,
 el Pacto del Club Naval parece ser apremiado por la necesidad de evitar un cre-
 cimiento de la protesta callejera que llevara a una interrupcion del proceso de
 apertura o a un estallido violento que hasta entonces habia sido evitado. Ello peso
 tambi6n posiblemente en la aceptaci6n por parte de los militares de la inclusion
 de la odiada izquierda en la mesa de discusi6n. De modo que si bien las ensenan-
 zas del proceso de transici6n muestran que esta fue en gran medida y efectiva-
 mente un resultado de decisiones de cfipula, no puede dejarse de lado el hecho
 de que el peso de los politicos civiles, conservadores o de izquierda, radicaba
 tambien en su capacidad real o hipotetica de activar o neutralizar fuerzas masivas
 de reserva, estructuradas a lo largo de decadas de existencia de un sistema politi-
 co moderno.

 Gonzalo Varela
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