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Seis se ma nas antes de di mi tir Adol fo Suá rez de la pre si den cia del Go‐ 
bierno es pa ñol, José María Cas ta ños, di rec tor del pe rió di co ma dri le ño
Ya, es cri bía: “Quien tenga la ha bi li dad de con tar con esos “po de res
fác ti cos” se habrá hecho con el poder au tén ti co de la na ción no sólo
por la vía re pre sen ta ti va de mo crá ti ca, sino por el rea lis mo prag má ti‐ 
co de apo yar se en los ver da de ros os ten ta do res del poder”. 1 En el
con tex to es pa ñol del mo men to, Suá rez dis ta ba mucho de ser ese
afor tu na do po lí ti co al ha llar se so me ti do a una in mi se ri cor de pre sión,
no sólo por parte de cier tas ins ti tu cio nes cons ti tu cio nal men te re co‐ 
no ci das – como, por ejem plo, la Co ro na – sino de otras que, sin tener
com pe ten cias le gal men te re co no ci das para in ter ve nir en las es truc‐ 
tu ras po lí ti cas na cio na les, y aún menos mo di fi car las, no de ja ban por
ello de ac tuar, di rec ta o in di rec ta men te. Con un ob je ti vo per fec ta‐ 
men te es ta ble ci do: con se guir orien tar el de ve nir de la na ción hacia
aque llos de rro te ros que, según ellas, mejor le con ve nían al país.
Aque llos po de res fác ti cos no eran otros, como bien apun ta ba Cas ta‐ 
ños, que las Fuer zas Ar ma das, la pa tro nal, la Igle sia, los Sin di ca tos… y
los me dios de co mu ni ca ción que sin em bar go, y muy opor tu na men te,
el di rec tor del Ya ol vi da ba in cluir en el re per to rio. 2 Con todo, que da‐ 
ba cla ra men te ex pues to que, a pesar de todos los pe sa res, el ver da de‐ 
ro poder no se ha lla ba ne ce sa ria men te en los re pre sen tan tes de mo‐ 
crá ti ca men te ele gi dos por el pue blo. Todo esto que da ba ex pues to
ape nas dos años des pués del re fe rén dum por el cual se apro bó, con
ma yo ría ine quí vo ca, una Cons ti tu ción. De ahí el in te rés sus ci ta do, en
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el marco de las jor na das de es tu dio de sa rro lla das anual men te entre
2011 y 2013 en la Uni ver si dad de Bor go ña, por la ac tua ción de esos
po de res fác ti cos en pe río dos tan cru cia les como las tran si cio nes
desde una dic ta du ra hacia una de mo cra cia, con el in te rro gan te im plí‐ 
ci to: ¿esta úl ti ma podía serlo real men te de pleno ejer ci cio cuan do la
evi den cia de unos po de res le gis la ti vo y eje cu ti vo me dia ti za dos por los
“fác ti cos” era ya tan pú bli ca que ni pro vo ca ba atis bo de in dig na ción o
si quie ra de preo cu pa ción ? Para con tes tar a la pre gun ta, se hace pa‐ 
ten te la ne ce si dad de sen tar las bases del modo de fun cio na mien to
de esos gru pos, para de ter mi nar si, efec ti va men te, ac tua ron como un
freno al pro ce so de mo cra ti za dor o, al con tra rio, como aci ca te. O in‐ 
clu so de ambas for mas, en fun ción del mo men to, del ritmo del cam‐ 
bio, de su orien ta ción o de su im pac to.

Si nos ate ne mos a una de fi ni ción clá si ca, poder fác ti co es todo aquel,
según la RAE, que “se ejer ce en la so cie dad al mar gen de las ins ti tu‐ 
cio nes le ga les, en vir tud de la ca pa ci dad de pre sión o au to ri dad que
se posee”. Queda pues ex pues to su ca rác ter ale gal. De esta misma in‐ 
de fi ni ción ju rí di ca, de esta ambigüedad entre lo no re co no ci do ofi‐ 
cial men te y lo no prohi bi do ta xa ti va men te, nace sin duda la ver da de‐ 
ra fuer za de todo poder fác ti co. Si dicha reali dad puede re sul tar más
in me dia ta men te com pren si ble en un ré gi men dic ta to rial, la re cu pe‐ 
ra ción de las li ber ta des ciu da da nas no con du ce ne ce sa ria men te a una
erra di ca ción si mul tá nea de los po de res de hecho. Ya en 1862, en su
con fe ren cia “Qué es una Cons ti tu ción”, Fer di nand La sa lle había ca ta‐ 
lo ga do y de fi ni do la exis ten cia de gru pos de in di vi duos o de ins ti tu‐ 
cio nes que, am pa rán do se pa ra dó ji ca men te en la au sen cia misma de
cual quier de re cho, le gal men te re co no ci do para in ter ve nir en la con‐ 
duc ción de los asun tos de Es ta do, ha cían de esa irres pon sa bi li dad ju‐ 
rí di ca el ver da de ro pi vo te de su ca pa ci dad de in fluen cia en la vida po‐ 
lí ti ca. Eran, como sen ten ció en su con fe ren cia el fun da dor del pri mer
par ti do so cia lis ta eu ro peo, “la suma de los fac to res reales de poder
que rigen en un país”. Se ponía así el dedo en la llaga de lo que apa‐ 
ren te men te era el fun cio na mien to au tén ti co de todo sis te ma re pre‐ 
sen ta ti vo: la dis yun ti va entre la reali dad del ejer ci cio del poder y los
po de res reales que ejer cen de modo “ade mo crá ti co”. De la ca pa ci dad
ope ra ti va de la co exis ten cia de ambas reali da des de pen de ría en suma
la es ta bi li dad glo bal del sis te ma. En otras pa la bras, poder fác ti co es
todo aquel grupo que dis po ne de una in fluen cia real y de ter mi nan te
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para orien tar – o in ci tar a orien tar – un pro ce so po lí ti co de ter mi na do
en una di rec ción pre de fi ni da, hasta el punto de con se guir es truc tu‐ 
rar lo – o des es truc tu rar lo… – en fun ción de sus pro pios in tere ses.
Aun que siem pre en nom bre de la pri ma cía otor ga da a la sal va guar da
de lo na cio nal. Y, tam bién es cier to, sin que exis ta for zo sa men te una
irre duc ti ble di co to mía entre in tere ses de grupo e in te rés na cio nal.
Ahora bien, y re sul ta ser nueva pa ra do ja, esa in fluen cia nunca apa re‐ 
ce rá como asu mi da pú bli ca men te – y menos aún rei vin di ca da – por
quie nes de tie nen esa po tes tad. Sobre todo en un sis te ma de mo crá ti‐
co con una Cons ti tu ción teó ri ca men te con cep tua da como el alfa y
omega de la esen cia le gi ti ma do ra del ejer ci cio del Poder. Es una regla
bá si ca que, como todas, tiene sus ex cep cio nes. Así, y como se ña la
José Ca ve ro, se pue den dar casos de atroz ci nis mo – prag ma tis mo
po lí ti co di rían los en car ta dos – como ejem pli fi có en Es pa ña la banda
te rro ris ta ETA cuya ac ción ter mi nó por eri gir la, du ran te buena parte
de su san grien ta exis ten cia, como au tén ti co poder fác ti co. Y, con tra‐ 
ria men te a los demás, la rei vin di ca ción pú bli ca for ma ba ob via men te
parte de su es tra te gia po lí ti ca. (Ca ve ro 1990� 23) Si ex cep tua mos estos
casos ex tre mos, la no asun ción abier ta de su pro pia ca pa ci dad de ac‐ 
ción forma parte de los ele men tos sus tan cia les del ver da de ro poder
que se ejer ce. Ello se ex pli ca sin duda por el hecho de que en un sis‐ 
te ma de mo crá ti co o pre- democrático, como lo mues tran di fe ren tes
tra ba jos re co gi dos en este vo lu men, re co no cer se como tal poder im‐ 
pli ca ría acep tar im plí ci ta men te un des po sei mien to cons cien te y vo‐ 
lun ta rio de la so be ra nía del pue blo so be rano, al ser vi cio del cual todo
de be ría estar su pe di ta do. En suma, sería re co no cer pú bli ca men te que
la de mo cra cia de que esa misma so cie dad dis fru ta, o as pi ra a dis fru‐ 
tar, no es sino par cial y que, cuan do menos, se halla me dia ti za da por
en ti da des o ins ti tu cio nes que, en su ac tua ción, se au to exi men de las
re glas de con vi ven cia y de ex pre sión im pues tas al resto de la so cie‐ 
dad. Em pe zan do, claro está, por el vo lun ta rio so me ti mien to a la vo‐ 
lun tad so be ra na del Pue blo. En cier to modo, tal pri vi le gio po dría re‐ 
sul tar del pro pio fun cio na mien to – y, en con se cuen cia, de sus ne ce si‐ 
da des inhe ren tes – de un sis te ma fun da men ta do en la re pre sen ta ción
po pu lar. En efec to, al li mi tar el nú me ro de los au tén ti cos re pre sen‐ 
tan tes de los tres po de res de fi ni dos por Mon tes quieu, se de li mi ta
igual men te el círcu lo res trin gi do en el cual se toman las de ci sio nes
para el con jun to de la so cie dad. No es sino una de las ex pre sio nes de
lo que, ya en 1928, Ed ward Ber nays – padre de las re la cio nes pú bli cas
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– ca li fi có como “go bierno in vi si ble”, de vital im por tan cia para el buen
fun cio na mien to de una de mo cra cia. Una mi no ría a la cual, fren te a la
ne ce si dad de ca na li zar la pre vi si ble ten den cia cen trí fu ga de todo sis‐ 
te ma re pre sen ta ti vo, “nous avons donc vo lon tai re ment ac cep té de
lais ser […] le soin de pas ser les in for ma tions au cri ble pour met tre en
lumière le problème prin ci pal, afin de ra me ner le choix à des pro por‐ 
tions réa lis tes”. (Ber nays 2007� 32) Sería pues una prác ti ca sa lu da ble
para evi tar el sur gi mien to de lo que Ber nays llamó “el caos” que im pe‐ 
di ría de sa rro llar cual quier po lí ti ca ra cio nal. Sólo que, pa ra le la men te,
se ña la a aque llos co lec ti vos no ne ce sa ria men te le gi ti ma dos cons ti tu‐ 
cio nal men te el grupo de in ter lo cu to res sobre los cua les bus car ejer‐ 
cer una in fluen cia, no de ciu da dano a ciu da dano, sino de ins ti tu ción a
ins ti tu ción. En suma, de poder a poder. Una con se cuen cia prác ti ca de
tal reali dad, apli ca da a los casos que nos ocu pan, fue fi nal men te el
ad ve ni mien to, por ejem plo en Es pa ña, de lo que se bau ti zó como
“tran si ción vi gi la da”, en re fe ren cia di rec ta al temor que, aun des pués
del fra ca so del 23-F, se guían ins pi ran do las Fuer zas Ar ma das. Bien
mi ra do, no era más que un as pec to po si ble de lo que Hung tin ton –
ase sor del De par ta men to de Es ta do nor te ame ri cano y de la Tri la te ral
– teo ri zó como de mo cra cia con tro la da”. Para Joan Gar cés, y si guien do
con el caso es pa ñol, sig ni fi ca ba “sus ti tuir la mo vi li za ción en torno a
las rei vin di ca cio nes de so be ra nía y li ber ta des de mo crá ti cas por la
apa tía y la in di fe ren cia, inhe ren tes a una de mo cra cia con tro la da, que
le gi ti ma ra la su ce sión del fran quis mo sin al te rar las es truc tu ras
socio- económicas que lo sus ten ta ban – ex cep to en lo que fa ci li ta ra la
cir cu la ción del ca pi tal in ter na cio nal”. (Gar cés 2008� 178) Por ello,
según el so ció lo go chi leno Hugo Ze mel man, “la de mo cra cia en al gu‐ 
nos con tex tos es el me ca nis mo le gi ti ma dor de los po de res fác ti cos”.
(Ze mel man 2002) Para con cluir fi nal men te, y apo yán do se en el caso
de Te le vi sa en Mé xi co tam bién ob je to de es tu dio en los tex tos que si‐ 
guen, que al sacar a la luz los mé to dos y las fi na li da des de tales ins ti‐ 
tu cio nes y gru pos “se está ha cien do un tra ba jo a favor de la de mo cra‐ 
cia por que usted la de fien de “des tra ban do” su atra pa mien to de los
po de res fác ti cos”. 3 Ahora bien, que un sis te ma de mo crá ti co de nuevo
cuño no sea óbice para que sigan ac tuan do los di fe ren tes po de res de
hecho, se debe en gran parte a que, en un pro ce so tran si cio nal, el
papel que ejer cen estos úl ti mos dista mucho de ser se cun da rio. Para
bien o para mal. Esa misma traba de la que habla Ze mel man y que ha‐ 
bría que su pe rar, se ma ni fies ta, más que por el ejer ci cio di rec to de un
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poder en la es fe ra pú bli ca, por el es ta ble ci mien to de re la cio nes de
poder asi mé tri cas entre los lla ma dos por Hun ting ton “pro duc to res de
de ci sio nes de mo crá ti ca men te ele gi dos” y los “gru pos no ele gi dos de‐ 
mo crá ti ca men te”. (Hung tin ton 1994� 23) Según él, pre ten der que tal
tipo de co ne xión de ja ra de exis tir sería no sólo utó pi co sino in clu so
pe li gro so para la misma exis ten cia y con so li da ción de una de mo cra‐ 
cia na cien te. Con todo, la di fe ren cia entre un ré gi men au tén ti ca men‐ 
te re pre sen ta ti vo y otro que sólo con ser va ría una fa cha da de mo crá ti‐ 
ca pro ven dría de la in ten si dad, el al can ce y la je rar quía de esas re la‐ 
cio nes asi mé tri cas. Todo esto para acla rar las di fe ren tes vías a tra vés
de las cua les los po de res fác ti cos pue den ejer cer una pre sión u ofre‐ 
cer un apoyo, en fun ción de la reali dad del mo men to o de las ne ce si‐ 
da des pro pias. Con cre ta men te, el Ejér ci to pudo así im po ner de en tra‐ 
da unos lí mi tes a la ac ción de mo cra ti za do ra o, al con tra rio, inhi bir se,
para de jar la de sa rro llar se según unos pa rá me tros li be ra li za do res con‐ 
si de ra dos ne ce sa rios. La Banca, por su parte, buscó fa vo re cer las op‐ 
cio nes que no su pu sie ran un aña di do de ines ta bi li dad so cial a la in‐ 
cer ti dum bre po lí ti ca. En cuan to a los me dios de co mu ni ca ción – sin
lle gar ne ce sa ria men te, como afir mó Gar cía Tre vi jano, a hacer de los
par ti dos po lí ti cos sim ples ma rio ne tas en sus manos (Cacho 1999� 104)
– no du da ron en trans for mar se en lo que Noam Chomsky llamó en su
día “la fá bri ca del con sen ti mien to”. La Igle sia, por su parte, tuvo un
papel de ter mi nan te, de ma ne ra algo si mi lar a las Fuer zas Ar ma das,
por su ca pa ci dad para eri gir se en actor po lí ti co de pri mer orden –
caso de Po lo nia – o por adop tar im plí ci ta men te una po si ción de no
be li ge ran cia fren te a unos cam bios que, a pri me ra vista, po dían su po‐ 
ner un cues tio na mien to de fondo de las es truc tu ras so cia les im pe‐ 
ran tes an te rio res al pro ce so de mo cra ti za dor. Si los in tere ses de esos
gru pos coin ci dían, par cial o to tal men te, con la línea mar ca da por los
po de res de iure, la tran si ción pudo en ton ces verse agi li za da. Pero, a
tra vés de la pre sión ejer ci da – desde, por ejem plo, el lobb ying hasta el
“ruido de sa bles”, pa san do por las fi nan cia cio nes ocul tas a los par ti‐ 
dos po lí ti cos o las ame na zas más o menos so te rra das a los go bier nos
le gal men te ele gi dos 4 (Cacho 1999) -, los po de res fác ti cos pu die ron
tam bién con se guir im po ner de ci sio nes no con tem pla das ori gi nal‐ 
men te, o in clu so re cha za das, por las ins tan cias de mo crá ti ca men te
ele gi das. Con la ven ta ja aña di da de que la res pon sa bi li dad úl ti ma ante
la Na ción re cae ría – para lo bueno y, sobre todo, para lo malo – en los
po de res de iure, pre ci sa men te por serlo.
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Ese en tra ma do de poder, o de re la cio nes de poder, es el eje en torno
al cual giran las di fe ren tes apor ta cio nes que con for man este vo lu men
y que es tu dian cómo pu die ron im pac tar en los pro ce sos de mo cra ti‐ 
za do res de unas so cie da des que te nían por fin la opor tu ni dad de
plan tear se, teó ri ca men te sin in ter me dia rios o con di cio nan tes, el
cómo y el cuán do de su pro pio por ve nir. El ahon dar en esos pe río dos
de tran si ción po lí ti ca hacia la de mo cra cia re sul ta tanto más im pres‐ 
cin di ble cuan to que, con el paso del tiem po, las so cie da des que ac ce‐ 
die ron a ella, y que se vie ron mar ca das por el ejer ci cio de esos po de‐ 
res fác ti cos, han po di do ten der a in te grar sus prác ti cas como en gra‐ 
na jes no tanto ya nor ma les sino in clu so hasta ne ce sa rios para el feliz
man te ni mien to de un ré gi men de li ber ta des. El lla ma do “pacto de si‐ 
len cio” en Es pa ña o las “leyes de punto final” en Ar gen ti na po drían in‐ 
cluir se en esa di ná mi ca de cons truc ción de una ló gi ca de con vi ven cia
en la cual el con sen so apa re ce como la con di ción in cues tio na ble para
una co exis ten cia na cio nal pa cí fi ca. Tal con sen so se com pren de ría
como el es ta ble ci mien to de lí mi tes más allá de los cua les a los re gí‐ 
me nes de mo crá ti cos na cien tes les es ta ría ve da do ir, so pena de pro‐ 
vo car a al guno de esos po de res fác ti cos que, si bien por otros ca na les
y me dian te otros me dios que bajo las dic ta du ras, no ha brían de ja do
de ejer cer su in fluen cia en los asun tos po lí ti cos. Aun que no es menos
cier to que esa misma ne ce si dad de en ten der se pudo trans for mar se
en un ver da de ro aci ca te a la hora de avan zar en el pro ce so: ante la
pers pec ti va de per der el tren de la de mo cra ti za ción, si nó ni ma de sal‐ 
va guar da de po si cio nes de su pre ma cía, esas mis mas ins ti tu cio nes
fác ti cas pu die ron ac tuar como pa lan cas del cam bio en ges ta ción.

3

Se trató, par tien do del ejem plo es pa ñol, de ver y com pren der en qué
me di da po dían es ta ble cer se pa ra le los con las tran si cio nes en Amé ri ca
del Sur y, pos te rior men te y sin duda en menor me di da, en los paí ses
del an ti guo Blo que del Este, a lo largo de un pro ce so que Sa muel
Hun ting ton bau ti zó como “la ter ce ra ola de la de mo cra ti za ción”. En
estas jor na das, se buscó pues es ta ble cer y de fi nir, a tra vés de ejem‐ 
plos con cre tos, el modo de ac ción y el com por ta mien to de esos po‐ 
de res fác ti cos, en los es ce na rios pre ci ta dos, para poner de real ce las
even tua les si mi li tu des o las in evi ta bles dis cre pan cias. A sa bien das,
claro está, de que las si tua cio nes na cio na les de par ti da sólo po dían
guar dar, como nexo de unión, la reali dad del cam bio de ré gi men. Por
ejem plo, las tran si cio nes es pa ño la y la ti no ame ri ca nas ofre cen di si mi ‐
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li tu des en cuan to al de sa rro llo del ré gi men dic ta to rial que pre ce dió a
la de mo cra ti za ción, pero no en lo re fe ren te a la reali dad del sis te ma
eco nó mi co im pe ran te, justo antes y justo des pués del final de las res‐ 
pec ti vas dic ta du ras. Algo que, ob via men te, no fue el caso para la
Unión So vié ti ca o para Hun gría, que de bie ron aco me ter si mul tá nea‐ 
men te la lla ma da “doble tran si ción”, po lí ti ca y eco nó mi ca. Por su
parte, la du ra ción de los pro pios re gí me nes dic ta to ria les, en los paí‐ 
ses del Pacto de Var so via y en Es pa ña, no se co rres pon día con la de
los que pa de cie ron Chile o Ar gen ti na, con todo lo que ello pudo im‐ 
pli car como con se cuen cias a nivel so cial. Ahora bien, a tra vés de los
di fe ren tes tra ba jos re co gi dos, sí emer gen cla ra men te los me ca nis mos
de sa rro lla dos por unos po de res fác ti cos que, en su mo men to, fa ci li ta‐ 
ron, en cau za ron o, al con tra rio, fre na ron o li mi ta ron los pro ce sos
tran si cio na les. No todos en el mismo ins tan te, ni con la misma in ten‐ 
si dad u ob je ti vos. Pero nin guno de los casos con tem pla dos se libró de
su pre sen cia y de su ac ción. Tal vez, entre los ac to res po lí ti cos de las
di fe ren tes tran si cio nes es tu dia das, nadie lla ma ra por te lé fono a “Don
Poder Fác ti co”, en ex pre sión de José María Cas ta ños, para re ca bar su
opi nión. Pero, bien mi ra do, tal vez nadie lo hi cie ra por re sul tar inú til
lla mar a quien de todas for mas, por tá ci ta acep ta ción de los co men‐ 
sa les pú bli ca men te co no ci dos más que por de re cho ad qui ri do, se
sen ta ba a la misma mesa que ellos sin ne ce si dad de ser in vi ta do…

El vo lu men se abre pues con la Tran si ción en Es pa ña. Como ine quí vo‐
co punto de arran que de un es tu dio com pa ra ti vo con todas aque llas
que se fue ron pro du cien do ul te rior men te a lo largo de los quin ce
años si guien tes.

5

En su apor ta ción, Ál va ro De Diego se cen tra en el se ma na rio CRIBA
que nació y murió en las pos tri me rías del fran quis mo – ape nas tres
se ma nas antes del ase si na to de Ca rre ro Blan co – y que aus pi ció
desde sus pá gi nas la pues ta en mar cha del cam bio es pe ra do tras la
muer te del dic ta dor. Desde po si cio nes pró xi mas a los pos tu la dos de
Ma nuel Fraga – y que fa ci li tó la in te gra ción de al gu nos de sus miem‐
bros en GODSA –, la pu bli ca ción de fen dió la ne ce sa ria evo lu ción del
ré gi men “sobre la base de las po si bi li da des «cons ti tu cio na les» que
es ti ma ba im plí ci tas en la Ley Or gá ni ca del Es ta do, de 10 de enero de
1967”. El pro yec to, li de ra do por per so na li da des como Díaz Nosty o
Bo ni fa cio de la Cua dra, de sa rro lló una in for ma ción muy cen tra da en
los temas so cia les e in ter na cio na les, con una línea pro gre sis ta que,
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como in di ca el autor, llevó a con de nar por ejem plo el golpe de Pi no‐ 
chet. Pro yec tán do se hacia el pro pio por ve nir na cio nal, el se ma na rio
abo ga ba por un re for mis mo que im pli ca ba un con trol de los po de res
fác ti cos exis ten tes y que pu die ran des vir tuar la aven tu ra que in evi ta‐ 
ble men te ha bría de abrir se para Es pa ña. Lo que, para el autor, en re‐ 
su mi das cuen tas, hizo de la pu bli ca ción “en tanto que medio de co‐ 
mu ni ca ción y ar ti cu la dor de ini cia ti vas po lí ti cas, […] un evi den te ca‐ 
ta li za dor del cam bio de mo crá ti co”.

Si guien do con los me dios de co mu ni ca ción, no cabe duda de que la
te le vi sión tam bién tuvo un papel re le van te du ran te el pro ce so de mo‐ 
cra ti za dor. Sobre el mismo versa el tra ba jo de Jean- Stéphane Duran- 
Froix. Más es pe cial men te sobre su uti li za ción por el poder fác ti co por
an to no ma sia de la tran si ción es pa ño la: las Fuer zas Ar ma das. El autor
de mues tra cómo la ins ti tu ción mi li tar buscó la brar se una ima gen de
actor de pri mer plano de la vida po lí ti ca na cio nal del mo men to. Tras
un re co rri do que pre sen ta y ana li za la pre sen cia mi li tar en la pe que ña
pan ta lla, el ar tícu lo se cen tra en el año de 1981. Y más par ti cu lar men‐ 
te en la in ten to na del 23-F, du ran te la cual la te le vi sión apor tó un tes‐
ti mo nio sin duda ex cep cio nal de lo acon te ci do y que fa vo re ció “la
bru tal des mi ti fi ca ción del ejér ci to tanto en los me dios de co mu ni ca‐ 
ción como en la opi nión pú bli ca”. Fi nal men te, du ran te los años de
tran si ción, las ex pec ta ti vas del Ejér ci to en lo re fe ren te a la ca pa ci dad
de per sua sión de la te le vi sión es tu vie ron muy lejos de con cre ti zar se.
Antes al con tra rio, al con se guir “poner voz e ima gen al temor que
este poder fác ti co ins pi ra ba a la ma yo ría de los es pa ño les”, la te le vi‐ 
sión ayudó a darle forma a una reali dad en tran ce de pasar a vol ver se
de fi ni ti va men te pa sa do.

7

Ro mi na de Carli ana li za a con ti nua ción la ac tua ción de una Igle sia
que ya había em pe za do a dis tan ciar se del ré gi men a par tir del con ci‐ 
lio Va ti cano II. De mues tra la au to ra cómo evo lu cio nó el dis cur so para
mejor asen tar se como “una fuer za so cial apo lí ti ca” que pu die ra de‐ 
sem pe ñar ple na men te su papel en la Es pa ña en cons truc ción. Y
cómo, po lí ti ca men te ha blan do, eli gió la Igle sia apo yar a la Mo nar quía,
a cam bio del “de re cho ecle siás ti co a pre di car li bre men te el men sa je
cris tiano” aun cuan do pu die ra re sul tar crí ti co. La au to ra ana li za tam‐ 
bién la es pi no sa cues tión de la ins ti tu cio na li za ción o no de las re la‐ 
cio nes Es ta do/Igle sia du ran te el trans cur so de la re dac ción de la
Cons ti tu ción. De la reali dad de una Igle sia como poder fác ti co du ran‐
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te la tran si ción da cuen ta todo el pro ce so de ra ti fi ca ción de los
acuer dos con cor da to rios, en los pri me ros días de enero de 1979, con
la Cons ti tu ción re cién apro ba da en re fe rén dum. Como con clu ye la
au to ra, a par tir de esa fecha, “la Igle sia ca tó li ca en Es pa ña es ta ba ya
pre pa ra da para en fren tar se al reto de mo crá ti co de la al ter nan cia po‐ 
lí ti ca entre so cia lis tas y “con ser va do res” en el Go bierno”.

La úl ti ma con tri bu ción sobre el pro ce so es pa ñol versa sobre la Con‐ 
fe de ra ción Es pa ño la de Or ga ni za cio nes Em pre sa ria les y su preo cu pa‐ 
ción, en este caso tam bién, fren te a las po si bles con se cuen cias de la
ela bo ra ción de la Cons ti tu ción. En su tra ba jo, Án ge les Gon zá lez Fer‐ 
nán dez des en tra ña “el papel que de sem pe ña ron los em pre sa rios en el
pro ce so tran si cio nal y su par ti ci pa ción en el de no mi na do pacto so‐ 
cial, es decir, en la fór mu la del con sen so” que de fi ni ría el pe río do.
Como con se cuen cia de un sen ti mien to de in cer ti dum bre pro pio de la
si tua ción po lí ti ca del mo men to, la CEOE no dudó en bus car ejer cer
pre sio nes que per mi tie ran en fo car el pro ce so cons ti tu cio nal según
unos de rro te ros con si de ra dos como fa vo ra bles para sus in tere ses.
Ello “se tra du jo en la irrup ción – a veces vi ru len ta y casi siem pre con
ele va das dosis de dra ma tis mo – de los em pre sa rios y de sus aso cia‐ 
cio nes en la es ce na po lí ti ca”. Con un ob je ti vo único: cons truir “un
nexo in di so cia ble y cau sal entre de mo cra cia re pre sen ta ti va y eco no‐ 
mía de libre mer ca do”.

9

Tras el caso es pa ñol, le llega el turno a las tran si cio nes la ti no ame ri ca‐ 
nas, to man do como prin ci pal punto de re fe ren cia los casos ar gen tino
y chi leno. Aun que no ex clu si va men te: la pa ra dó ji ca reali dad me xi ca na
no queda fuera del campo de es tu dio por lo que de ex cep cio nal tiene.

10

Con la Tran si ción es pa ño la en curso – en no viem bre de 1978 to da vía
que da ba el trá mi te de la apro ba ción de la Cons ti tu ción –, la vi si ta de
los Reyes a la Ar gen ti na de Vi de la tuvo un im pac to par ti cu lar a ambos
lados del Atlán ti co. Aun que, como ana li za Michèle Gui lle mont, re pre‐ 
sen tó dos ma ne ras muy dis tin tas, casi dia me tral men te opues tas, de
com pren der la reali dad es pa ño la. En efec to, la pren sa bo nae ren se in‐ 
clu yó el viaje real den tro del marco de las ma ni fes ta cio nes in ter na‐ 
cio na les – con el Mun dial de fút bol re cién ce le bra do entre otras –
que ve nían a ra ti fi car lo acer ta do de la po lí ti ca de sa rro lla da por la
Junta mi li tar. A mil le guas pues de esa otra ima gen, tras mi ti da por la
pren sa es pa ño la, de una tran si ción de mo crá ti ca his pa na tan ejem plar
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que po dría im po ner se como ejem plo en el Cono Sur. Tal di fe ren cia de
fondo había de com pren der se en el plan tea mien to ar gen tino – de la
Junta ar gen ti na más exac ta men te – de lo que debía ser y de cómo ha‐ 
bría de de sa rro llar se su pro pia tran si ción. Lo cual a su vez, según ex‐ 
pli ca el tra ba jo, no dejó de tras cen der “en los me dios de co mu ni ca‐ 
ción que, según el sec tor mi li tar o eco nó mi co al que res pon dían y de‐ 
trás del que se ali nea ban” man te nían la fic ción de una asi mi la ción
entre lo vi vi do en Es pa ña desde no viem bre de 1975 y lo ima gi na do por
el Pro ce so de Re or ga ni za ción Na cio nal.

Dos apor ta cio nes se cen tran en el caso chi leno. En la pri me ra de
ellas, Paula Za ba la LLa dós pre sen ta un caso pe cu liar: el de los bau ti‐ 
za dos por la au to ra como “po de res fác ti cos de iure”. Con ello, se re fie‐ 
re a los “gru pos de poder que se han po si cio na do por sobre el poder
del Es ta do, cuya fuer za e in fluen cia po lí ti ca se ha llan cons ti tu cio nal‐ 
men te am pa ra das y re for za das”. Tal pa ra do ja se dio en el con tex to
chi leno de bi do prin ci pal men te al ca rác ter par ti cu lar de la Cons ti tu‐ 
ción de 1980, ver da de ra “letra de cam bio para po si bi li tar la aper tu ra
de mo crá ti ca.”. A par tir de tal con di cio nan te, la au to ra ana li za el papel
del Ejér ci to y de las fuer zas eco nó mi cas na cio na les en el pro ce so
tran si cio nal. Con la con se cuen cia más evi den te para el Chile de mo‐ 
crá ti co: la con se cu ción de un or de na mien to po lí ti co, por no ha blar
del socio- económico, fun da men tal men te ins pi ra do en la ideo lo gía de
la de re cha neo li be ral. Tras des bro zar el plan tea mien to de los di fe ren‐ 
tes ac to res que per mi tie ron la sa li da del ré gi men pi no che tis ta, la au‐ 
to ra se ña la fi nal men te que, a pesar de las re for mas in tro du ci das pro‐ 
gre si va men te, las es truc tu ras de poder in du ci das por la dic ta du ra y
pos te rior men te con so li da das, si quie ra par cial men te, desem bo ca ron,
po lí ti ca men te ha blan do, en un “di se ño que con ti núa obs ta cu li zan do
el pleno de sa rro llo de mo crá ti co hasta nues tros días”.

12

En el se gun do tra ba jo con sa gra do a Chile, Jean- François Macé en‐ 
mar ca su aná li sis en una tran si ción cuyo de sa rro llo quedó pues bajo
la vi gi lan cia, cuan do no el con trol, de las fuer zas cívico- militares que
ejer cie ron el poder en el ré gi men dic ta to rial. El autor se cen tra prin‐ 
ci pal men te en la cues tión de la Me mo ria – mar gi na li za da en el pro ce‐ 
so es pa ñol, por ejem plo, y que re sur gió como es bien sa bi do ya en tra‐ 
do el Siglo XXI, con las con si guien tes po lé mi cas. En Chile, como lo
de mues tra Jean- François Macé, el tema de la ver dad his tó ri ca por
pre ser var o re ve lar – en fun ción de que se si tua ra el actor po lí ti co
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desde la óp ti ca del poder an te rior o desde la de las víc ti mas del
mismo – dio pie a la emer gen cia de un nuevo tipo de poder fác ti co: el
de las aso cia cio nes y fun da cio nes que, cada una con su par ti cu lar
credo, bus ca ron in fluir en el pro ce so mismo de la tran si ción em pren‐ 
di da, prin ci pal men te en los as pec tos le ga les vin cu la dos al le ga do his‐ 
tó ri co de los años pi no che tis tas. Con todo ello, con clu ye el autor, se
im po ne la cer te za de que en Chile “le pro ces sus de dé mo cra ti sa tion
po li ti que est resté li mi té et mar qué par l’hé ri ta ge de la dic ta tu re”.

El lec tor en con tra rá a con ti nua ción el es tu dio de Natha lie Ga lland
sobre el papel de la te le vi sión en Mé xi co y su ca pa ci dad para con di‐ 
cio nar – o in ten tar ha cer lo – a la opi nión pú bli ca. La au to ra ex pli ca
cómo, tras casi tres cuar tos de siglo de go bier nos priís tas in in te‐ 
rrum pi dos, el cam bio de orien ta ción po lí ti ca en 2000 no sig ni fi có un
re for za mien to real de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, si quie ra en su
nor mal fun cio na mien to, sino más bien lo con tra rio. La razón es tri bó
esen cial men te en la ac ción del duo po lio me diá ti co – Te le vi sa y TV
Az te ca – que me dia ti za ron “la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en el
marco del do mi nio des ata do de po de res fác ti cos sal va jes, que mas ti‐ 
can una de mo cra cia de fa cha da”. La con cre ti za ción de esa “cuar ta re‐ 
pú bli ca me diá ti ca” – muy di rec ta men te re la cio na da con el pre do mi‐ 
nio neo li be ral – sus ten ta así la exis ten cia de lo que la au to ra ca li fi ca
de “se mi es ta do” y que re sul ta ser la con se cuen cia di rec ta de unos po‐ 
de res fác ti cos que ejer cen fuera de todo con trol de mo crá ti co.
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En el tra ba jo que con clu ye este apar ta do, Elíes Furió y Ma til de Alon so
de sa rro llan un aná li sis ten den te a es cla re cer, fi nal men te, las con se‐ 
cuen cias de esas tran si cio nes en el con jun to la ti no ame ri cano, desde
una pers pec ti va eco nó mi ca, pero bus can do si mul tá nea men te “ca ta lo‐ 
gar los di fe ren tes paí ses en fun ción de la ca li dad de sus ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas”. En otras pa la bras, se de ter mi nan pues el im pac to y la
even tual plus va lía que pu die ron apor tar esos po de res fác ti cos, en fo‐ 
can do no tanto su modo de ac tua ción en el pe río do mismo de la tran‐ 
si ción como, ya mi ran do hacia atrás, el grado de con se cu ción de los
ob je ti vos se ña la dos en su mo men to. Como lo anun cian los au to res,
“para los paí ses que re cien te men te han ac ce di do a la vida de mo crá ti‐ 
ca, la re sis ten cia y la sol ven cia de mo crá ti cas, a me nu do, se han pues‐ 
to en cues tión ante si tua cio nes eco nó mi cas muy gra ves como la sur‐ 
gi da de la Gran Re ce sión”. En otras pa la bras, para mejor com pren der
la reali dad eco nó mi ca y so cio eco nó mi ca de La ti noa mé ri ca es im po si ‐
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ble ob viar lo que los au to res ca li fi can de he te ro ge nei dad “en los per‐ 
fi les ins ti tu cio na les y en los re sul ta dos de las mis mas” que de fi nen al
con jun to.

El vo lu men se cie rra con dos con tri bu cio nes que, desde una óp ti ca
com pa ra ti va, vie nen a ana li zar lo acon te ci do en los otro ra paí ses del
Este y su re la ción – de si mi li tud o de di ver gen cia – con los pro ce sos
an te rior men te es tu dia dos.

16

Lud mi la Okou ne va es ta ble ce así las di fe ren tes co ne xio nes que, sal‐ 
van do las dis tan cias, se dan entre las tran si cio nes bra si le ña y rusa.
Para la au to ra, se evi den cian prin ci pal men te en lo re fe ren te al papel
del li de raz go como arma de co mu ni ca ción. Lo cual lleva a cen trar se
en los me ca nis mos de sa rro lla dos por los par ti dos po lí ti cos. El tra ba jo
plan tea la cues tión del po pu lis mo, en car na do por la apa ri ción de
nue vos lí de res po lí ti cos, que cun dió en ambos pro ce sos, nu trién do se
de un dis cur so que se opo nía “aux par tis et à tou tes les au tres po li ti‐ 
ques an cien nes”. Es pre ci sa men te, según la au to ra, la in ca pa ci dad de
esos par ti dos para ac tuar en nom bre de la so cie dad en su con jun to –
es decir, para asu mir su fun ción de re pre sen ta ción – lo que de ter mi‐ 
nó y fa vo re ció el arrai go del po pu lis mo, a tra vés de la me dia ti za ción
de la fi gu ra del “líder ca ris má ti co”, en la es ce na po lí ti ca. En otras pa la‐ 
bras, lo que per mi tió a per so na jes como Co llor al can zar la je fa tu ra del
Es ta do o a Ji ri novs ki de sem pe ñar el papel que fue el suyo – sin duda
me teó ri co a la vez por ful gu ran te y por fugaz, pero no menos real,
ha bría sido en de fi ni ti va la exa cer ba ción del ejer ci cio de un poder por
parte de unos par ti dos – cier ta men te ma yo ri ta rios, pero, sobre todo,
con ven ci dos de re pre sen tar el fun da men to in cues tio na ble de la es‐ 
truc tu ra po lí ti ca na cio nal – en favor de sus pro pios in tere ses. Un
poder, de hecho y no de de re cho, que venía así a so juz gar a las au to ri‐ 
da des le gí ti ma men te ins tau ra das, po nién do las al ser vi cio de lo que la
pro fe so ra Okou ne va ca li fi ca como “les ri ches, les om ni po tents”. Con
una con se cuen cia vi si ble: ese po pu lis mo triun fan te, par cial men te o
no, con lle vó la ins tau ra ción no de una de mo cra cia plena, sino del lla‐ 
ma do nuevo au to ri ta ris mo, “né sur la vague de la mé fian ce en vers les
ins ti tu tions re pré sen ta ti ves”.
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Por su parte, Ist ván Szy lá gi ana li za el papel de los po de res fác ti cos en
las de no mi na das “tran si cio nes tri ples” a lo largo de las dé ca das de los
años ochen ta y no ven ta. Apo yán do se en los ejem plos po la co y hún ga ‐
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1  Bue nos días, señor pre si den te, Ya, Ma drid, 14/12/1980.

2  Tam bién hu bie ra po di do aña dir los par ti dos po lí ti cos y cier tas em ba ja das
ex tran je ras.

3  Ibid.

4  Ver a este res pec to Jesús Cacho, El pre cio del poder, Ma drid: Foca, 1999.

ro, y tras ela bo rar una re fle xión teó ri ca para de fi nir lo que son los po‐ 
de res fác ti cos y sus már ge nes de ac tua ción, el autor se cen tra en el
es tu dio de los más clá si cos – Ejér ci to, Igle sia y me dios de co mu ni ca‐ 
ción – aun que tam bién in clu ye aque llos que fue ron ob via men te es pe‐ 
cí fi cos de las tran si cio nes abor da das: las mi no rías ét ni cas y las lla ma‐ 
das Mesas Re don das Na cio na les que, por su misma for ma ción, fue ron
ele men tos ca pi ta les para la trans for ma ción desde den tro de los di fe‐ 
ren tes re gí me nes ana li za dos. Como con clu ye el tra ba jo, “en los casos
de Eu ro pa del Este du ran te los años no ven ta, los po de res fác ti cos
apo ya ron y pro mo vie ron las tran si cio nes po lí ti cas y los cam bios de
sis te mas, fa vo re cien do en de fi ni ti va el es ta ble ci mien to y la con so li da‐ 
ción de las nue vas de mo cra cias”. Con todo lo que su pu so, e iba a su‐ 
po ner, en el es ta ble ci mien to y la con so li da ción de un nuevo orden in‐
ter na cio nal.
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