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1. In tro duc ción
El ob je ti vo prin ci pal del en sa yo es ofre cer una sín te sis ge ne ral com‐ 
pa ra ti va sobre las ca rac te rís ti cas y pe cu lia rie da des del pro ce so de
cam bio de sis te ma en Eu ro pa Eu ro pa Cen tral y Orien tal y exa mi nar
qué rol ju ga ron los dis tin tos po de res fác ti cos du ran te las tran si cio nes
po lí ti cas. Para cla ri fi car nues tro punto de vista ana li za re mos el con‐ 
te ni do de la no ción de po de res fác ti cos y los tipos de las tran si cio nes
lla ma das “tri ples”. Den tro de esta base teó ri ca, nos cen tra re mos en lo
re la ti vo a un tri ple cam bio: de Go bierno, de ré gi men y de sis te ma.
Ana li za re mos, en dis tin tos pe rio dos his tó ri cos, las di ver gen cias y
con ver gen cias de las tran si cio nes po lí ti cas acae ci das en las tres re‐ 
gio nes se mi pe ri fé ri cas del mundo: Eu ro pa del Sur, Amé ri ca La ti na y
Eu ro pa del Este. En este úl ti mo caso, pres ta re mos par ti cu lar aten ción
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a sus par ti cu la res he ren cia y cir cuns tan cia his tó ri ca. Como paí ses
pio ne ros y mo de los más ade cua dos, nos apo ya re mos sobre todo en
los casos de Po lo nia y Hun gría, fo ca li zán do nos sobre aque llos po de‐ 
res fác ti cos con si de ra dos como “clá si cos” de ma ne ra ge ne ral – las
Fuer zas Ar ma das, los sin di ca tos, la Igle sia, los me dios de co mu ni ca‐ 
ción – pero tam bién aque llos otros más es pe cí fi cos en los dos paí ses
men cio na dos: los mo vi mien tos po lí ti cos de las mi no rías ét ni cas y las
Mesas Re don das Na cio na les.

2. En torno a los po de res fác ti cos
y a los tipos de tran si cio nes tri ‐
ples
Para tra tar de los po de res fác ti cos, em pe za re mos por de fi nir el con‐ 
te ni do del tér mino. En ten de mos por po de res fác ti cos aque llos ele‐ 
men tos, ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes, seg men tos, gru pos y per so nas
que ofi cial y le gal men te no for man parte del poder es ta tal ni del
poder po lí ti co y eco nó mi co, pero sí ejer cen gran in fluen cia sobre la
vida po lí ti ca, eco nó mi ca, ideo ló gi ca, cul tu ral y el fun cio na mien to de
un Go bierno, de un país, de un sis te ma po lí ti co y el pro ce so de los
dis tin tos tipos de toma de de ci sio nes.

2

El poder fác ti co ni está le gi ti ma do ni busca siem pre la le gi ti ma ción
para ejer cer como tal. Se im po ne de hecho (de facto) aun que no lo
haga de iure (le gal men te) ya que su mera exis ten cia le hace ser de ter‐ 
mi nan te. A me nu do, los po de res fác ti cos están vin cu la dos a la so cie‐ 
dad civil, for man do parte de ella.

3

La mayor parte de las veces no es ne ce sa rio que se im pon gan por la
fuer za: les basta con ex pli ci tar, o in clu so con su ge rir sus de seos para
que se con vier tan en reali dad. La clave de su ejer ci cio es su ca pa ci dad
de con trol de me ca nis mos ex ter nos a la po lí ti ca misma para lo grar
poder po lí ti co, como por ejem plo el do mi nio de re cur sos vi ta les o es‐ 
tra té gi cos, que le dan el con trol de la ideo lo gía, la so cie dad y la eco‐ 
no mía. Por ejem plo, en vez de con tro lar un go bierno de turno, con‐ 
tro lar o in fluen ciar su le gis la ción, de ma ne ra legal o casi legal.

4

Entre los prin ci pa les po de res fác ti cos re sal tan:5
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a. Las mi no rías ét ni cas.6

b. Las Fuer zas Ar ma das7

c. Los me dios de co mu ni ca ción de masas.8

d. Los sin di ca tos y dis tin tos tipos de gru pos de in tere ses y co le gios
pro fe sio na les

9

e. La Igle sia10

f. Los gru pos em pre sa ria les, los dirigentes- líderes y el apa ra to pro fe‐ 
sio nal de los par ti dos po lí ti cos

11

g. Los or ga nis mos fi nan cie ros na cio na les e in ter na cio na les12

h. Los or ga nis mos e ins ti tu cio nes pro vi sio na les na ci dos en una época
y en unas cir cuns tan cias ex cep cio na les y tran si to rias (mesas re don‐ 
das).

13

i. Las ONG-s, los gru pos de pre sión y dis tin tas or ga ni za cio nes so cia‐ 
les.

14

j. Al gu nas veces, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.15

El poder de estos gru pos ra di ca en el con trol de cier tos re cur sos cla‐ 
ves de la po lí ti ca: di ne ro, fuer za, co mu ni ca ción, fe, etc. La de fen sa de
sus in tere ses es su razón de ser (lo que no re sul ta ile gí ti mo). Sin em‐ 
bar go, para ello, se valen mu chas veces de ac cio nes poco de mo crá ti‐ 
cas o abier ta men te an ti de mo crá ti cas, sien do la más común el apoyo a
go bier nos fuer tes o dic ta to ria les.

16

Los po de res fác ti cos jue gan dis tin tos roles en el de sa rro llo so cial.
Pue den pro mo ver y con tri buir al de rro ca mien to de los re gí me nes de‐ 
mo crá ti cos, como su ce dió en el caso de la Uni dad Po pu lar en Chile. 1

En re la ción a este tipo de rol, Igor Goi co vic sub ra ya que la Dic ta du ra
Mi li tar tenía una am plia base po lí ti ca y so cial. La con for ma ron el apa‐ 
ra to mi li tar del Es ta do, pero tam bién cerró filas en torno a la Dic ta‐ 
du ra, la an ti gua oli gar quía te rra te nien te que as pi ra ba a re cu pe rar las
tie rras ex pro pia das por la Re for ma Agra ria allen dis ta; la bur gue sía in‐ 
dus trial, fi nan cie ra y co mer cial, afec ta da por la po lí ti ca eco nó mi ca de
la UP, pero prin ci pal men te por los des bor da mien tos del mo vi mien to
po pu lar. Se su ma ron, par ti cu lar men te al ini cio del Ré gi men Mi li tar las
capas me dias: los co le gios pro fe sio na les (mé di cos, abo ga dos, in ge nie‐ 
ros, etc.), trans por tis tas, pe que ños y me dia nos co mer cian tes y una
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frac ción im por tan te del mundo fe me nino do més ti co. Tam bién apo ya‐ 
ron a la Dic ta du ra la de re cha po lí ti ca y un im por tan te seg men to de la
De mo cra cia Cris tia na; par ti cu lar men te su ten den cia más con ser va‐ 
do ra…. Por úl ti mo ha bría que des ta car la in cor po ra ción a la élite di ri‐ 
gen te de la Corte Su pre ma de Jus ti cia y de un nú me ro im por tan te de
ma gis tra dos de los di fe ren tes es ca la fo nes del Poder Ju di cial… (Goi co‐ 
vic 2006� 10).

Los po de res fác ti cos pue den con cu rrir al éxito de la con so li da ción de
una dic ta du ra o de un Es ta do burocrático- autoritario 2

18

y en algunos casos

pueden determinar las circunstancias, las condiciones, el marco del proceso de

democratización y el funcionamiento de las nuevas democracias.

Según Igor Goi co vic, tal es el caso de Chile, en donde du ran te la
época del go bierno de las fuer zas de mo crá ti cas de la alian za Con cer‐ 
ta ción por la De mo cra cia o sea a par tir de marzo de 1990 los po de res
fác ti cos, prin ci pal men te las Fuer zas Ar ma das, han con tro la do la tran‐ 
si ción po lí ti ca. Por eso la tran si ción chi le na re sul tó abor ta da:

19

El ré gi men de mo crá ti co (en cuan to a su ori gen) que ini ció la tran si ‐
ción de Chile a la plena de mo cra cia, lo hizo sobre las bases ins ti tu ‐
cio na les de fi ni das por el ré gi men dic ta to rial y bajo la cons tan te pre ‐
sión de una in ter ven ción mi li tar res tau ra do ra. Los acuer dos po lí ti cos
sus cri tos por la opo si ción de mo crá ti ca con la de re cha a fines de la
dé ca da de 1980, de ter mi na ron la ge ne ra ción de un es ce na rio po lí ti co
para la dé ca da de 1990 mar ca do por las in su fi cien cias so cia les e ins ‐
ti tu cio na les y por un arrai ga do temor a las fuer zas ar ma das (Goi co vic
2006� 12)

En re la ción con el pro ce so chi leno, Goi co vic uti li za tam bién en otro
en sa yo la ex pre sión de “tran si ción aco rra la da” (Goi co vic 2008).

20

Ma nuel Ga rre tón tam bién llama la aten ción, en Chile, sobre la po si‐ 
ción do mi nan te y de ter mi nan te de los po de res fác ti cos he re da dos. El
autor sub ra ya que

21

el pre do mi nio de po de res fác ti cos (Fuer zas Ar ma das, me dios de co ‐
mu ni ca ción, sec to res em pre sa ria les, Poder Ju di cial, etc) a los que nos
re fe ri re mos más ade lan te y que por su na tu ra le za tam bién li mi tan el
ca rác ter de mo crá ti co del ré gi men, cuya su pera ción ha sido sólo par ‐
cial y, en los casos en que se ha pro du ci do, ha sido tam bién lenta y
di fi cul to sa.(Ga rre tón 2010� 18)
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Pero al mismo tiem po los po de res fác ti cos pue den apo yar y pro mo ver
las tran si cio nes po lí ti cas y los cam bios de sis te mas como su ce dió en
los casos de Eu ro pa del Este du ran te los años no ven ta. De esta ma ne‐ 
ra pue den con tri buir al es ta ble ci mien to y a la con so li da ción de las
nue vas de mo cra cias.

22

El rol de los po de res fác ti cos cam bia según las eta pas his tó ri cas y
según las tra di cio nes, ex pe rien cias y con di cio nes de un país de ter mi‐ 
na do. Al mismo tiem po la afir ma ción opues ta tam bién es vá li da. Las
ca rac te rís ti cas y las fuer zas de los po de res fác ti cos de ter mi nan pues
el tipo de la tran si ción po lí ti ca y la con so li da ción de mo crá ti ca.

23

Nues tro punto de par ti da es el otoño de 1989 que cons ti tu ye un im‐ 
por tan te hito de la po lí ti ca mun dial. La caída del Muro de Ber lín el 9
de no viem bre, sig ni fi có y sim bo li zó no sólo el co mien zo del fin del
mundo bi po lar y de los re gí me nes del so cia lis mo real, sino tam bién el
re torno y el re sur gi mien to de la so cie dad civil. Por eso, y de ma ne ra
es pe cial, 1989 – el lla ma do Annus Mi ra bi lis – re sul tó ser de gran im‐ 
por tan cia para la Eu ro pa Cen tral y Orien tal: fue el pri mer año del
cam bio de sis te ma y de la tran si ción po lí ti ca de mo crá ti ca lle va dos a
cabo en la re gión. En nues tro tra ba jo, no bus ca re mos exa mi nar
exhaus ti va men te los ele men tos, las or ga ni za cio nes y los pro ta go nis‐ 
tas que con for man los po de res fác ti cos, según los enu me ra mos an te‐
rior men te. Por el con tra rio, nos cen tra re mos en el aná li sis de las
cues tio nes de las mi no rías ét ni cas, de los mass media, así como en el
papel ju ga do por las Fuer zas Ar ma das, los sin di ca tos, la Igle sia y las
Mesas Re don das Na cio na les. Todo ello, en el ám bi to de los pro ce sos
hún ga ro y po la co, como paí ses pio ne ros y como los ejem plos más
ade cua dos para el tema es tu dia do. 3

24

Los cam bios acae ci dos en la Eu ro pa Cen tral y Orien tal en tra ron de
este modo a for mar parte de las tran si cio nes tri ples en cuan to a su
sur gi mien to, sus tipos y su de sa rro llo.

25

En efec to, du ran te las tres úl ti mas dé ca das del siglo XX, tres di fe ren‐ 
tes re gio nes se mi pe ri fé ri cas del mundo em pren die ron – una tras otra
– sen dos pro ce sos de de mo cra ti za ción que de rri ba ron, res pec ti va‐ 
men te, los re gí me nes dic ta to ria les y au to ri ta rios en el sur de Eu ro pa,
en Amé ri ca La ti na y en Eu ro pa Cen tral y Orien tal. El pro ce so de de‐ 
mo cra ti za ción mun dial, con las tran si cio nes inhe ren tes, se ini ció a
me dia dos de la dé ca da de los años se ten ta en los paí ses de Eu ro pa del

26
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Sur. Con ti nuó en Amé ri ca La ti na y ter mi nó en Eu ro pa Cen tral y
Orien tal. De este modo, los acon te ci mien tos ini cia dos en el año de
1989 en Eu ro pa del Este re pre sen ta ron la “ter ce ra ola de la de mo cra‐ 
ti za ción”.

Ana li zan do los pro ce sos men cio na dos, po de mos dis tin guir tam bién
tres tipos dis tin tos de tran si cio nes po lí ti cas. Po de mos ha blar de tran‐ 
si cio nes vía tran sac ción o de las rup tu ras pac ta das. Este tipo de cam‐ 
bio lo re pre sen tan, por ejem plo, Es pa ña en 1975-1976, Chile en 1989 y
Hun gría en 1989-1990.

27

El otro tipo de trans for ma cio nes lo en car nan las tran si cio nes por
des mo ro na mien to o co lap so del ré gi men. En este caso, las eli tes au‐ 
to ri ta rias ape nas ejer cen con trol al guno, toda vez que “ya sea por una
de rro ta mi li tar a manos de una fuer za ex ter na, ya sea por una pro fun‐ 
da cri sis in ter na, estos re gí me nes que dan to tal men te des acre di ta dos
y des le gi ti ma dos” (Share / Main wa ring 1986� 92) y su caída acon te ce
muy rá pi da men te. Como ejem plos pue den ci tar se los casos de Gre cia
y Por tu gal en 1974, Ar gen ti na en 1982-1983 y Ru ma nia en 1989.

28

El ter cer tipo de tran si ción de mo crá ti ca es la tran si ción por vía de
au to ex clu sión. En este caso

29

“las eli tes au to ri ta rias ponen lí mi tes en cuan to a la forma y de sa rro llo
del cam bio po lí ti co, pero son menos ca pa ces de con tro lar la tran si‐ 
ción más allá del mo men to de las pri me ras elec cio nes. Estos re gí me‐ 
nes au to ri ta rios pier den el poder de bi do a su es ca sa le gi ti mi dad y a la
poca cohe sión in ter na, pero to da vía con si guen cier to con trol sobre el
pro ce so de tran si ción” (Share / Main wa ring 1986� 92).

30

Ejem plos de este tipo se rían los casos de Perú (1980), Bo li via (1979-
1980), Uru guay (1980), Bra sil (1983-1984) y Po lo nia (1989-1990).

31

Las tran si cio nes po lí ti cas y los cam bios de sis te ma se han de sa rro lla‐ 
do tam bién en tres eta pas, pu dien do di fe ren ciar se la pre- transición,
la tran si ción pro pia men te dicha y la con so li da ción de mo crá ti ca.

32

Por úl ti mo, las tran si cio nes de mo crá ti cas tu vie ron que re sol ver un
tri ple pro ble ma, asu mien do una tri ple tarea. Había que de rri bar el
viejo sis te ma po lí ti co de los re gí me nes burocrático- autoritarios y al
mismo tiem po cons truir el nuevo sis te ma po lí ti co de mo crá ti co. Uno
de los ele men tos más im por tan tes de estas trans for ma cio nes lo re ‐

33
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pre sen ta ron los pro ce sos cons ti tu yen tes (Szi lág yi 1993; Flo res Ju be‐ 
rías 2002). Su esen cia ra di ca en la crea ción de las nue vas ins ti tu cio‐ 
nes, y del sis te ma de las re la cio nes bá si cas entre ellas, del Es ta do de‐
mo crá ti co de De re cho a tra vés de la mo di fi ca ción y la re for ma de la
Cons ti tu ción exis ten te – o la crea ción de una nueva – y de la sub si‐
guien te apro ba ción de las leyes re la cio na das con ella. El pro ce so de
crea ción y de sa rro llo del sis te ma po lí ti co de las nue vas de mo cra cias y
del pe río do de pre- transición ter mi na con la ce le bra ción de las pri‐ 
me ras elec cio nes ge ne ra les li bres. La se gun da tarea de las tran si cio‐ 
nes de mo crá ti cas fue la trans for ma ción de la eco no mía, con la crea‐ 
ción de una eco no mía de mer ca do so cial. Esta cues tión cobró es pe‐ 
cial re le van cia en los paí ses de Eu ro pa Cen tral y Orien tal, en donde
se tuvo que crear y de sa rro llar la base de la eco no mía de mer ca do ca‐ 
pi ta lis ta. En los casos men cio na dos formó parte de las ta reas por re‐ 
sol ver el pro ce so de pri va ti za ción y re pri va ti za ción y el res ta ble ci‐ 
mien to de la do mi na ción y he ge mo nía de las re la cio nes de la pro pie‐ 
dad pri va da. La ter ce ra tarea fue la in tro duc ción y el arrai go de los
nue vos va lo res e ideo lo gías so cia les en los paí ses de Eu ro pa del Este.

3. Cam bio de go bierno, cam bio de
ré gi men, cam bio de sis te ma
Qui sié ra mos sub ra yar que du ran te las dé ca das de los ochen ta y no‐ 
ven ta, los cam bios más de ci si vos que ha visto el orden in ter na cio nal
han sido pre ci sa men te desde el río Elba hacia el Este. A nues tro pa re‐ 
cer, te ne mos que di fe ren ciar los tér mi nos cam bio de sis te ma y cam bio
de ré gi men. Es ti ma mos que en el pe río do se ña la do los mo vi mien tos
más pro fun dos se die ron en la ex- Unión So vié ti ca y en Eu ro pa Cen‐ 
tral y Orien tal, in clu yen do los Bal ca nes.

34

Po nien do en pers pec ti va y ana li zan do las tran si cio nes po lí ti cas en los
tres es ce na rios antes se ña la dos, es po si ble cons ta tar que sólo en esta
re gión se puede ha blar de cam bio de sis te ma, pues to que en el caso
de los paí ses ex- socialistas se llevó hasta el final no sólo la re or ga ni‐ 
za ción del ca rác ter de la su per es truc tu ra, sino tam bién la ra di cal re‐ 
or ga ni za ción y re fun da ción de la base eco nó mi ca de los prin ci pa les
me ca nis mos de la eco no mía y la so cie dad.

35
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Sin em bar go, en las re gio nes de Amé ri ca La ti na y el sur de Eu ro pa a
me nu do sólo po de mos ha blar de mo di fi ca cio nes de al gu nos de los
prin ci pios del sis te ma po lí ti co, del “cam bio” de la elite que di ri gía la
so cie dad y de la ideo lo gía ofi cial, es decir, del cam bio de ré gi men e
in clu so, en nu me ro sos casos, sólo del cam bio de go bierno entre gru‐ 
pos di ver sos del blo que del poder.

36

A pesar de las muy im por tan tes di fe ren cias entre ellos, nues tra afir‐ 
ma ción es fá cil men te de mos tra ble si con si de ra mos que los sis te mas
de Eu ro pa del Sur y de Amé ri ca La ti na se cons ti tu ye ron y se cons ti tu‐ 
yen en base al modo de pro duc ción de la eco no mía de mer ca do, for‐ 
man do siem pre parte in te gran te del sis te ma mun dial de la eco no mía
ca pi ta lis ta y la po lí ti ca del “mundo libre”. Las tran si cio nes de mo crá ti‐ 
cas de los paí ses de Eu ro pa del Sur y de Es pa ña tam po co tra je ron
como con se cuen cia un cam bio de co rre la ción de fuer zas en el es ce‐ 
na rio in ter na cio nal de nues tro con ti nen te, aun que como con se cuen‐ 
cia del de sa rro llo na tu ral in terno y del opor tuno es tí mu lo ex terno,
con tri bu ye ron a la am plia ción de la re for ma ins ti tu cio nal y al re for za‐ 
mien to de la Unión Eu ro pea y de la OTAN. En cam bio, las tran si cio nes
ocu rri das en la Unión So vié ti ca y en Eu ro pa Cen tral y Orien tal tra je‐ 
ron como re sul ta do el fin de la Gue rra Fría, el final de la con fron ta‐ 
ción en Eu ro pa de los sis te mas mun dia les y su di lu ción en la con ver‐ 
gen cia, con la des apa ri ción del sis te ma bi po lar. Cam bia ron Eu ro pa
Cen tral y Orien tal y la re gión do mi na da por la ex- Unión So vié ti ca y
con ello el mapa geo po lí ti co del con ti nen te eu ro peo. Des apa re cie ron
la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia y la Unión So vié ti ca. Se de sin te gró
Yu gos la via, se se pa ró Che cos lo va quia. En lugar de estos tres úl ti mos
Es ta dos eu ro peos apa re cie ron más de vein te nue vas re pú bli cas.

37

Los mo vi mien tos de po lí ti ca in ter na, de la po lí ti ca mun dial e in ter na‐
cio nal in flu ye ron mu tua men te una en otra, com pe ne trán do se ambas.
En el caso de los paí ses de Eu ro pa Cen tral y Orien tal, de bi do a las pe‐ 
cu lia ri da des re gio na les de las trans for ma cio nes po lí ti cas eco nó mi cas
y so cia les, las tran si cio nes tu vie ron la par ti cu la ri dad de aunar cam‐ 
bios no sólo de es truc tu ras po lí ti cas sino tam bién de mo de los eco nó‐ 
mi cos (Szi lág yi 2001a).

38
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4. Los mo vi mien tos de las mi no ‐
rías ét ni cas como po de res fác ti ‐
cos. He ren cia e His to ria
Du ran te el pe río do de las tran si cio nes po lí ti cas y de cam bio de sis te‐ 
ma en Eu ro pa Cen tral y Orien tal na cie ron vein tio cho nue vos es ta dos.
Ello prue ba que el pe río do de la tran si ción po lí ti ca sig ni fi có la etapa
de la des com po si ción de los Es ta dos e im pe rios burocrático- 
autoritarios. El 3 de oc tu bre de 1990 fue re uni fi ca da Ale ma nia, des‐ 
apa re cien do la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na. En di ciem bre de 1991
se de sin te gró la Unión So vié ti ca. A par tir de 1992 co men zó tam bién el
des mo ro na mien to de la an ti gua Yu gos la via. Y el 1 de enero de 1993
na cie ron Es lo va quia y la Re pú bli ca Checa. Y todo ello, sin ol vi dar que
el pro ce so de des com po si ción de los Es ta dos fa lli dos en los Bal ca nes
no ha ter mi na do aún. Re na cie ron los sue ños in de pen den tis tas, o
cuan do menos se ce sio nis tas de las mi no rías ét ni cas. Las dis tin tas
iden ti da des na cio na les re cla ma ban – y si guen ha cién do lo – la au to‐ 
no mía po lí ti ca, te rri to rial y au to go bierno. Pero estas ten den cias se
dan no sólo en el caso de las re gio nes pe ri fé ri cas y se mi pe ri fé ri cas,
sino tam bién en el mundo de sa rro lla do. Po dría mos así ha blar no sólo
de los sue ños de una Gran Al ba nia, pero igual men te de la cues tión de
la in de pen den cia ju rí di ca de Ca ta lu ña, del País Vasco, del País de
Gales y de Es co cia.

39

Estos fe nó me nos son las ma ni fes ta cio nes de las dos ten den cias pre‐
va le cien tes en el mundo glo ba li za do. Po de mos ha blar de los dis tin tos
tipos de pro ce sos de in te gra ción, que no están li bres de con tra dic‐ 
cio nes y que, en nues tro con ti nen te, han con du ci do a la crea ción de
la Unión Eu ro pea, del Sis te ma Mo ne ta rio Único y a la in tro duc ción
del euro. Este pro ce so está es tre cha men te li ga do al fe nó meno de la
de- territorialización. Con el uso de este con cep to que re mos in di car
que, en un mundo glo ba li za do, dis mi nu ye la im por tan cia de los as‐ 
pec tos te rri to ria les de la so be ra nía es ta tal y na cio nal y las fron te ras
se con vier ten más bien en vir tua les. Pero pa ra le la men te al pro ce so de
in te gra ción y de- territorialización, está pre sen te el pro ce so de de sin‐ 
te gra ción, muy es tre cha men te vin cu la do a la ten den cia de te rri to ria‐ 
li za ción o en al gu nos casos al de re- territorialización. Este pro ce so
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Cua dro 1.- Eu ro pa y el Reino de Hun gría en 1490

(Fuen te: wi ki pe dia.org/wiki/King dom_of_Hun gary)

de frag men ta ción se basa en el re na ci mien to de las iden ti da des cul‐ 
tu ra les y po lí ti cas y en la pre sen ta ción de las rei vin di ca cio nes de dis‐ 
tin tos tipos de mo vi mien tos de las mi no rías na cio na les y na cio na lis‐ 
tas.

Así, den tro de los es ta dos plu ri na cio na les cen tro euro peos, las mi no‐ 
rías ét ni cas, con sus as pi ra cio nes a tra vés de sus or ga ni za cio nes y so‐ 
cie da des cul tu ra les y lingüísticas, tam bién for man parte de los po de‐ 
res fác ti cos.

41

Es un hecho his tó ri co que, para el de sa rro llo na cio nal y es ta tal de Eu‐ 
ro pa Cen tral y Orien tal, tres Es ta dos ejer cie ron una gran in fluen cia.
Desde el siglo X hasta 1526, el Reino de Hun gría. Desde en ton ces y
hasta el final de la Pri me ra Gue rra Mun dial, el Im pe rio de los Habs‐ 
bur go. Y fi nal men te, tam bién desde 1526 pero sólo hasta las gue rras
bal cá ni cas de 1912-1913, el Im pe rio Oto mano. Entre 1526 y 1918, se
mo di fi ca ron nu me ro sas veces las co rre la cio nes de fuer zas, cam bian‐ 
do fre cuen te men te las fron te ras entre estos paí ses. Hasta 1526, el
Reino de Hun gría era una po ten cia eu ro pea media, do mi nan te en la
cuen ca de los Cár pa tos. Pero ya en aquel en ton ces, el Es ta do hún ga ro
era un reino mul ti na cio nal, en el cual los hún ga ros for ma ban sólo el
56% de la po bla ción.

42
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Cua dro 2.- Hun gría di vi di da en tres par tes

(Fuen te: http://www.bri tan ni ca.com/EB chec ked/media/1909/The- partition-of-Hungary-in
-1568)

En agos to de 1526, las tro pas del sul tán Su lei mán de rro ta ron al ejér ci‐ 
to hún ga ro y ocu pa ron la ter ce ra parte del país. De esta ma ne ra, a
par tir de la Edad Media, Hun gría se se pa ró del nú cleo cen tral eu ro‐ 
peo, si tuán do se en ton ces entre los paí ses se mi pe ri fé ri cos, eco nó mi ca
y po lí ti ca men te ha blan do. En el siglo XVI, desde la ba ta lla de Mohács
(agos to de 1526), el Reino de Hun gría se di vi dió en tres par tes. La
parte oc ci den tal fue in te gra da en el Im pe rio de los Habs bur go, la
parte cen tral cayó en manos del Im pe rio Oto mano y sólo el prin ci pa‐ 
do de Tran sil va nia re pre sen tó en ton ces la in de pen den cia hún ga ra. De
ahí que se viera so me ti do a con ti nuos ata ques tanto por parte de
Tur quía como del Im pe rio de los Habs bur go, sin ol vi dar se de los prin‐ 
ci pa dos ru ma nos.

43

La di vi sión tri par ti ta del país duró hasta fi na les del siglo XVII, cuan do
las tro pas hún ga ras y las de los rei nos cris tia nos re con quis ta ron la
ca pi tal hún ga ra en 1686. 4

44

A los 150 años de do mi na ción turca si guie ron la in fluen cia y la opre‐ 
sión del Im pe rio Habs bur go du ran te otros cua tro cien tos. El em pe ra‐ 
dor del Im pe rio de los Habs bur go era tam bién rey de Hun gría y, por
ello, hasta fi na les del siglo XVIII, la len gua ofi cial del país fue el ale‐ 
mán. El 15 de marzo de 1848 en Hun gría - como en otras par tes de
Eu ro pa - es ta lló la re vo lu ción y la lucha por la eman ci pa ción. Esta re‐ 
vo lu ción bur gue sa y la in me dia ta gue rra de in de pen den cia fue ron re ‐
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Cua dro 3.- Pue blos y com po si ción ét ni ca del Im pe rio Austro- Húngaro

(Fuen te: http://com mons.wi ki me dia.org/wiki/File:Aus tria_Hun gary_eth nic_ES.svg)

pri mi das por los aus tria cos con el apoyo de las tro pas del zar ruso,
abrien do una etapa de des po tis mo y bru ta les re pre sa lias. Ahora bien,
desde ese mo men to, ya no se pudo im pe dir ni el de sa rro llo de los va‐
lo res bur gue ses, ni el re cru de ci mien to de las exi gen cias na cio na lis tas
de las mi no rías ét ni cas del Im pe rio de los Habs bur go y del Reino de
Hun gría.

En 1867 se con clu yó un “Com pro mi so” entre Aus tria y Hun gría, na‐ 
cien do la Mo nar quía Austro- Húngara. Mer ced a esto, Hun gría ob tu vo
una so be ra nía li mi ta da, aden trán do se por la senda del de sa rro llo bur‐ 
gués y ca pi ta lis ta.

46

La otra con se cuen cia re sul tó ser que, en ade lan te, com par ti rían el te‐ 
rri to rio del Im pe rio Austro- Húngaro trece dis tin tas na cio nes. Sin em‐ 
bar go, las as pi ra cio nes de las cla ses do mi nan tes hún ga ras y aus tria‐ 
cas se con cen tra ron en man te ner in tac tos los te rri to rios his tó ri cos
del Reino Hún ga ro y de Aus tria, re cha zan do toda de man da de au to‐ 
no mía o de au to de ter mi na ción de las na cio na li da des pe ri fé ri cas.
(Gul yás 2012a)

47

Los pro ce sos cul mi na ron tras la Pri me ra Gue rra Mun dial, con la de‐ 
sin te gra ción del Im pe rio Austro- Húngaro y el na ci mien to de nue vos
Es ta dos in de pen dien tes (Che cos lo va quia, Yu gos la via, Aus tria, Hun‐ 
gría, Ru ma nia). Ahora bien, como con se cuen cia de la erró nea apli ca‐ 
ción del de re cho a la au to de ter mi na ción de las na cio nes y del Tra ta‐ 
do de Paz de Tria non (París) del 4 de junio de 1920, el es ta do mul ti na ‐
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Cua dro 4.- Las con se cuen cias del Tra ta do de Paz de Tria non

(Fuen te: http://www.wi ki pe dia.org/wiki/File:Mag ya rors zag_1920.png)

Cua dro 5.- Cambios te rri to ria les y po bla ción del Tra ta do de Tria non
(Fuen te: http://es.wi ki pe dia.org/wiki/Gran_Hun gria)

cio nal hún ga ro per dió dos ter ce ras parte de su te rri to rio y más de
tres mi llo nes de hún ga ros se con vir tie ron en mi no rías na cio na les en
los Es ta dos ve ci nos.(Gul yás 2012b)

https://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/docannexe/image/388/img-4.jpg
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Hungria


Poderes fácticos y cambio de sistema en Europa del Este

Cua dro 6.- Di so lu ción del Im pe rio Austro- Húngaro tras la I GM.

(Fuen te: http://es.wi ki pe dia.org/wiki/Tra ta do_de_Tria non)

Como hemos sub ra ya do, hasta fi na les de la Pri me ra Gue rra Mun dial,
trece pue blos de Eu ro pa Cen tral y Orien tal com par tie ron es pa cio, a
ambos lados de las ex tra ñas fron te ras tra za das. Desde un punto de
vista ét ni co, se vie ron pues prác ti ca men te sin po si bi li da des de se pa‐ 
ra ción. 5

49

Tras la Se gun da Gue rra Mun dial, la Paz de Yalta de 1945-1947 man tu‐ 
vo a su vez las dis po si cio nes y las de ci sio nes in jus tas del Tra ta do de
Paz de Tria non.
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Así, po dría mos con cluir que los fe nó me nos na ci dos de las exi gen cias
in sa tis fe chas de las na cio na li da des cen tro euro peas fue ron las con se‐ 
cuen cias di rec tas y ló gi cas de los pro ble mas acu mu la dos du ran te
toda la his to ria de esta re gión, in clu si ve hasta el re cien te pe río do de
poder so cia lis ta. Por eso en estos paí ses - que ade más lle va ron a cabo
el cam bio de sis te ma en cir cuns tan cias de cri sis eco nó mi ca -, el na‐ 
cio na lis mo y su ex pre sión en dis tin tos mo vi mien tos pu die ron pre sen‐ 
tar se como reac ción al in ter na cio na lis mo pro le ta rio que pre va le ció
du ran te los 45 años de la época del so cia lis mo real (Szi lág yi 2001b).

51

De esta forma, no es ca sual que en el vacío po lí ti co sub se cuen te al
des mo ro na mien to de la Unión So vié ti ca, Yu gos la via y la Re pú bli ca de
Che cos lo va quia, haya sa li do a flote abier ta men te, a nivel na cio nal, la
des con fian za mutua entre pue blos ve ci nos.
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Con se cuen cia de ello, ha sido el es ta lli do re pe ti do, en estas dos úl ti‐ 
mas dé ca das, de con flic tos fron te ri zos y gue rras entre Es ta dos. Y en
no pocas oca sio nes (Es to nia, Li tua nia, Ser bia, Ru ma nia, Croa cia…), las
nue vas re pú bli cas han co me ti do los mis mos erro res y los mis mos crí‐ 
me nes con tra las mi no rías ét ni cas que las dic ta du ras que las pre ce‐ 
die ron. En ello re si de una de las ra zo nes que ex pli can por qué las mi‐
no rías ét ni cas en Eu ro pa Cen tral y Orien tal ac túan como po de res
fác ti cos.

53

5. Los po de res fác ti cos “clá si cos”
en los paí ses de Eu ro pa del Este
A pesar de que, como fue el caso en Es pa ña, los par ti dos po lí ti cos se
im pu sie ron como los pro ta go nis tas más im por tan tes y más vi si bles
del cam bio del sis te ma en Cen tro euro pa, los po de res fác ti cos no de‐ 
ja ron de jugar un im por tan te papel du ran te el pe río do de tran si ción
po lí ti ca.

54

Pero en Eu ro pa Cen tral y Orien tal – a di fe ren cia de Es pa ña – las
Fuer zas Ar ma das casi nunca in ter vi nie ron de ma ne ra au tó no ma en la
vida po lí ti ca del país. Los cam bios en el per so nal de mando, los re le‐ 
vos, los pases a la re ser va y los des pi dos de ofi cia les, sin ol vi dar la
mo di fi ca ción de la doc tri na mi li tar, fa ci li ta ron la au sen cia casi total
de ame na zas gol pis tas. Sólo hubo dos ex cep cio nes: Po lo nia y Ru ma‐ 
nia.
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En efec to, en Var so via, el 13 de di ciem bre de 1981, el Pre si den te del
Go bierno, Ma ris cal Ja ru zels ki, de cla ró la ley mar cial. Se im pu so el es‐ 
ta do de sitio, se es ta ble ció el Con se jo Mi li tar de Sal va ción Na cio nal
(WRON) y se en car ce ló a la ma yo ría de los di ri gen tes de la opo si ción
y del mo vi mien to sin di cal So li da ri dad. 6
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Hasta 1990, el ge ne ral había si mul tá nea men te ejer ci do las fun cio nes
de Pre si den te, Pri mer mi nis tro y se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Obre‐ 
ro Uni fi ca do Po la co (POUP). Con el tiem po, Ja ru zels ki ex pli có su de ci‐ 
sión, mo ti ván do la en su vo lun tad de evi tar la in ter ven ción de la Unión
So vié ti ca en Po lo nia. Se tra ta ba, según él, de im pe dir que, como
acon te ció trece años antes con la “re vo lu ción son rien te” de Praga, las
tro pas rusas aplas ta sen el re no va dor mo vi mien to re for mis ta que se
de sa rro lla ba en el país.
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Con la in tro duc ción de la Ley Mar cial y la ile ga li za ción de So li da ri dad,
– es cri be Mi ros law Wyrzy kows ki – quedó claro que

58

las au to ri da des co mu nis tas […] ni es ta ban dis pues tas ni eran ca pa ces
de com par tir el poder con nadie, y mucho menos con la opo si ción
de mo crá ti ca. Pero, por otro lado, tam po co po dían di ri gir el Es ta do
sin la apro ba ción de So li da ri dad. Esta si tua ción de blo queo po lí ti co
se pro lon gó hasta el otoño de 1988 cuan do, tras dos olea das de huel ‐
gas en pri ma ve ra y en el otoño de ese mismo año, el Mi nis tro de In ‐
te rior, Ge ne ral C. Kiszc zak, pro pu so, en nom bre del par ti do co mu ‐
nis ta, una ne go cia ción po lí ti ca for mal al re de dor de una Mesa Re don ‐
da (Wyrzy kows ki 1997� 40).

El se gun do ejem plo de in ter ven ción mi li tar fue, como di ji mos, el del
Ejér ci to ru mano. Con el ob je ti vo, bien co no ci do, de fa vo re cer la caída
de la dic ta du ra de Ni co lae Ceau ses cu, en las Na vi da des de 1989. Las
tro pas del Ejér ci to com ba tie ron con las uni da des de los Ser vi cios Se‐ 
cre tos Ru ma nos, la Se cu ri ta te, apo yan do la lle ga da al poder de las
fuer zas anti- Ceausescu. En este caso, las Fuer zas Ar ma das fa ci li ta ron
la vic to ria de los opo nen tes al ré gi men burocrático- autoritario. Pero,
al eje cu tar sin pér di da de tiem po la pena de muer te im pues ta al ma‐ 
tri mo nio Ceau ses cu por el Tri bu nal Mi li tar Es pe cial Ex cep cio nal, con‐ 
tri bu ye ron pa ra le la men te tam bién a la ocul ta ción de la ma yo ría de los
se cre tos po lí ti cos del pro pio ré gi men dic ta to rial.
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En lí neas ge ne ra les, po de mos con cluir que, en los paí ses de Eu ro pa
del Este, las Fuer zas Ar ma das se su bor di na ron al poder civil. Ex cep to
en los dos casos men cio na dos, no in ter vi nie ron en la vida po lí ti ca.
Du ran te la tran si ción po lí ti ca y el cam bio de sis te ma, nunca ame na‐ 
za ron con ten ta ti vas de golpe de Es ta do, como ocu rrió por ejem plo el
23 de fe bre ro de 1981 en Es pa ña. Al mismo tiem po, las Fuer zas Ar ma‐ 
das con tri bu ye ron a la de fen sa del orden po lí ti co ins tau ra do y sir vie‐ 
ron como ga ran tía de la so be ra nía na cio nal, co la bo ran do en la eje cu‐ 
ción y cum pli mien to de las prio ri da des de po lí ti ca ex te rior de los Es‐ 
ta dos de las nue vas de mo cra cias.
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En el pro ce so de las tran si cio nes cen tro euro peas, los me dios de co‐ 
mu ni ca ción tam bién tu vie ron su im por tan cia, así como la aper tu ra de
las fron te ras na cio na les y la lle ga da del tu ris mo in ter na cio nal. Año
tras año, cien tos de miles de cen tro euro peos se pu sie ron en ca mino y
co no cie ron la reali dad de Eu ro pa Oc ci den tal. Los pro gra mas de las
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te le vi sio nes oc ci den ta les lle ga ron a las casas de los es pec ta do res
hún ga ros y cen tro euro peos a tra vés de los sa té li tes. Y, al tiem po que
cam bia ban el as pec to de los pe rió di cos, de la radio y de la te le vi sión,
las casas edi to ria les pu die ron li be rar se de an te rio res ta búes.

Para estas trans for ma cio nes pa cí fi cas cen tro euro peas (ex cep to Ru‐ 
ma nia), las re la cio nes in ter na cio na les ema na das de la dis ten sión oc‐ 
ci den tal y de la “pe res troi ka” en la URSS, ofre cie ron un tras fon do fa‐ 
vo ra ble. Nunca más los paí ses de Eu ro pa Orien tal ha brían de temer
las con se cuen cias del prin ci pio de la so be ra nía li mi ta da brehz ne via na.
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Du ran te el pe río do de la tran si ción po lí ti ca cen tro euro pea – como en
Es pa ña - des apa re ció el sin di ca to único, ex cre cen cia del par ti do de
Es ta do. Se for ma ron nue vos sin di ca tos, co le gios pro fe sio na les y gru‐ 
pos de re pre sen ta cio nes em pre sa ria les vin cu la dos a dis tin tas co‐ 
rrien tes po lí ti cas e ideo ló gi cas, na cio na les e in ter na cio na les.
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La ri va li dad entre los sin di ca tos y la pa tro nal no faltó tam po co du ran‐ 
te las tran si cio nes y los cam bios de sis te ma cen tro euro peos, pues to
que la re pre sen ta ción de los in tere ses socio- económicos tam bién se
con vir tió en es ce na rio de lu chas tanto entre par ti dos como entre sin‐ 
di ca tos.
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Du ran te la tran si ción po lí ti ca hún ga ra, por ejem plo, des apa re ció el
sin di ca to único de Es ta do, el Con se jo Na cio nal de Sin di ca tos. El nú‐ 
me ro de afi lia dos, que a me dia dos de la dé ca da de los ochen ta al can‐ 
za ba el 70% de los tra ba ja do res, cayó por de ba jo del 20 %. Entre las
nue vas cen tra les sin di ca les, me re cen men cio nar se la Alian za de los
Sin di ca tos Hún ga ros, he re de ro del Con se jo Na cio nal de Sin di ca tos, la
Liga De mo crá ti ca de Sin di ca tos In de pen dien tes, de orien ta ción li be‐ 
ral, los Con se jos de Obre ros, con si de ra dos afi nes a los par ti dos con‐ 
ser va do res. Por su parte, So li da ri dad, la Con fe de ra ción de los Sin di‐ 
ca tos Au tó no mos, la Agru pa ción Sin di cal de In te lec tua les y la Alian za
De mo crá ti ca de Tra ba ja do res Fe rro via rios se de cla ra ban in de pen‐ 
dien tes. Con todo, el nú me ro de afi lia dos de cada sin di ca to os ci la ba
entre 70 000 y 550 000 y ni si quie ra con jun ta men te al can za ban el
peso y la in fluen cia de la Alian za Na cio nal de Sin di ca tos Hún ga ros. La
cons truc ción de un sis te ma efi caz de pro tec ción de los in tere ses de
los tra ba ja do res se vio pues con si de ra ble men te obs ta cu li za da por la
reali dad de una cons tan te ri va li dad entre sin di ca tos du ran te la tran si‐ 
ción hún ga ra.
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A pesar de que en Eu ro pa Cen tral y Orien tal tanto las dis tin tas fuer‐ 
zas po lí ti cas y los círcu los cien tí fi cos como los think tanks y los lí de‐ 
res sin di ca les, es cri bie ron y ana li za ron a me nu do la ex pe rien cia es pa‐ 
ño la, no fir ma ron, como en Es pa ña, un pacto si mi lar al de la Mon cloa,
ni se es ta ble ció un sis te ma neo cor po ra tis ta de pro tec ción de in tere‐ 
ses, ni se buscó ins tau rar una po lí ti ca de con cer ta ción so cial. De
hecho, no se plan tea ron gran des acuer dos marco, como lo fue ron los
es pa ño les a nivel in ter con fe de ral o los acuer dos Na cio na les de Em‐ 
pleo o Eco nó mi cos y So cia les, de se chan do in clu so la crea ción de una
or ga ni za ción del tipo del Con se jo Eco nó mi co y So cial.
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La única ex cep ción re sul tó ser el sin di ca to So li da ri dad (Solidarność),
en Po lo nia. La his to ria de Solidarność, como sin di ca to no gu ber na‐
men tal po la co, co men zó en agos to de 1980 en los as ti lle ros de
Gdańsk, donde Lech Walęsa, junto a otros obre ros, fundó un sin di ca‐ 
to clan des tino cuya prin ci pal exi gen cia era la cons ti tu ción de sin di ca‐ 
tos au tó no mos del par ti do y del go bierno (como exis tían desde
mucho tiem po atrás en Yu gos la via e in ten ta ron hacer, en 1968 en
Che cos lo va quia, du ran te la Pri ma ve ra de Praga). A prin ci pios de los
años 80, So li da ri dad se con vir tió en el pri mer sin di ca to in de pen dien‐ 
te en un país del blo que so vié ti co. Dio pie al de sa rro llo de un mo vi‐ 
mien to so cial an ti co mu nis ta y pa cí fi co que, en su mo men to de mayor
auge, reu nió apro xi ma da men te 10 mi llo nes de afi lia dos y sim pa ti zan‐ 
tes, con tri bu yen do enor me men te a la caída del co mu nis mo en Eu ro‐ 
pa del Este.
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Si en el con tex to dic ta to rial po la co de la época, So li da ri dad tan sólo
pudo so bre vi vir como or ga ni za ción clan des ti na, a fi na les de los años
80, era lo su fi cien te men te fuer te como para frus trar las ten ta ti vas re‐ 
for mis tas de Ja ru zels ki. Las huel gas a nivel na cio nal en 1988 obli ga ron
al Go bierno a ne go ciar con el sin di ca to, que dejó de pre sen tar se
como tal para hacer pú bli cas sus pre ten sio nes como par ti do po lí ti co,
es pe cial men te en las elec cio nes se mi li bres del 4 de junio de 1989. En
ellas, triun fa ron los can di da tos de la So li da ri dad y, el 9 de di ciem bre
de 1990, Wałęsa se im pu so en las elec cio nes pre si den cia les y se con‐ 
vir tió en Pre si den te de Po lo nia para los si guien tes cinco años.
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En lo que con cier ne a la Igle sia, en la ma yo ría de los casos, el clero
ma ni fes tó igual men te una gran au to mo de ra ción en el pe río do de la
tran si ción po lí ti ca. No ne ce si tó de una ac ti tud po lí ti ca abier ta, por‐
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que las po si cio nes cris tia nas es ta ban de fi ni ti va men te re pre sen ta das
tanto por los nue vos par ti dos po lí ti cos como por aque llos go ber nan‐ 
tes de las nue vas de mo cra cias. A pesar de ello, exis tie ron di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas entre los di fe ren tes paí ses de Eu ro pa Cen tral y Orien tal.
Así, la in fluen cia de la Igle sia ca tó li ca re sul tó pri mor dial en Po lo nia,
de sem pe ñan do un papel de pri me ra mag ni tud en la caída del sis te ma
so cia lis ta. Otro tanto ocu rrió en Ru ma nia con la de ci si va ac ción de la
Igle sia or to do xa.

En Po lo nia, la Igle sia Ca tó li ca era la fuer za de mayor in fluen cia so cial
y la pri me ra en tomar pú bli ca men te po si ción en favor de la de fen sa
de los de re chos de la po bla ción, bajo la ac ción del car de nal
Wyszyński. Ade más, en el haber de Wyszyński se en con tra ría el con‐ 
se guir com bi nar el ca to li cis mo con un na cio na lis mo pro fun do; para
él, la im por tan cia de la Igle sia ra di ca ba en su ca pa ci dad mul ti for me
de ayuda a la po bla ción. La Igle sia Ca tó li ca fue así evo lu cio nan do,
con vir tién do se para la po bla ción po la ca en un de fen sor ins ti tu cio nal
de los de re chos hu ma nos. A Wyszyński le su ce dió, como pri ma do de
Po lo nia, el car de nal Józef Glemp. Du ran te 28 años, entre 1981 y 2009,
li de ró la Igle sia ca tó li ca po la ca, si guien do la vía pro- derechos hu ma‐ 
nos, opo nién do se al golpe de Es ta do y a la dic ta du ra mi li tar de Ja ru‐ 
zels ki. Enemi go del ré gi men au to ri ta rio de Var so via, apoyó al sin di ca‐ 
to So li da ri dad y pro mo vió la for ma ción de la Mesa Re don da Na cio nal,
con tri bu yen do así sig ni fi ca ti va men te al éxito de las fuer zas de opo si‐ 
ción po la cas.
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Con la elec ción al Pa pa do de Karol Wojty la, el ca to li cis mo se afian zó
aún más en el seno de la so cie dad po la ca. Como an ti guo ar zo bis po de
Cra co via, Juan Pablo II había su fri do, al igual que mu chos po la cos, las
do mi na cio nes fo rá neas, ya fue ran de la Ale ma nia nazi o de la URSS.
Por ello, obró prio ri ta ria men te para poner fin al to ta li ta ris mo, es pe‐ 
cial men te en Po lo nia. El Papa sabía com pren der, mejor que mu chos
otros, el pá ni co al au to ri ta ris mo y al in ter ven cio nis mo. Por ello, en
1980, no dudó en apo yar a So li da ri dad y a Lech Wałęsa. Su por todos
ya re co no ci da ac ción en de fen sa de los mo vi mien tos an ti co mu nis tas
fa ci li ta ría el de rro ca mien to del Ré gi men en vigor y la ins tau ra ción de
una de mo cra cia.
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La pri me ra vi si ta que reali zó el Papa a su tie rra natal, en 1979, pro du jo
di fe ren tes sen ti mien tos en la po bla ción, al haber sido po si ble gra cias
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a él y a la Igle sia Ca tó li ca, ex pre sar y de sa rro llar todo un dis cur so
sobre la con cien cia na cio nal. Si todo ello jugó un papel de ci si vo en la
tran si ción hacia la de mo cra cia, se debió a que se trató, si mul tá nea‐ 
men te, de afir mar una ca pa ci dad real para en fren tar se al Es ta do y de
crear una uni dad na cio nal.

Ahí ra di ca la razón de que, a pesar de las más de dos dé ca das trans‐ 
cu rri das desde la tran si ción a la de mo cra cia en Po lo nia, no se haya
ol vi da do el papel fun da men tal que ju ga ron tanto la Igle sia Ca tó li ca
como Juan Pablo II en la caída del ré gi men burocrático- autoritario
po la co y en el ul te rior pro ce so hacia el ad ve ni mien to de un sis te ma
de mo crá ti co.
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El caso ru mano, con la si tua ción pe cu liar de la Igle sia or to do xa, me‐ 
re ce tam bién ser re se ña do. A par tir de 1920, con el na ci mien to del
Gran Es ta do Ru mano, su coope ra ción con el poder del Es ta do fue
abier ta. A tra vés de la con quis ta del es pa cio, tanto del sim bó li co
como del real en los te rri to rios de ese Es ta do plu ri na cio nal, con tri bu‐ 
yó en ellos a la con so li da ción de la do mi na ción po lí ti ca ru ma na. La
Igle sia or to do xa fun cio nó como una re li gión de Es ta do y sir vió como
base fun da men tal para el re for za mien to y de sa rro llo del sen ti mien to
na cio nal y, por ende, del na cio na lis mo ru mano.
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Una ca rac te rís ti ca im por tan te de las tran si cio nes po lí ti cas cen tro‐ 
euro peas es que – como en Es pa ña y en la ma yo ría de los casos ocu‐ 
rri dos en otros pun tos – la de mo li ción de la es truc tu ra del ré gi men
an te rior y la ela bo ra ción de un ca len da rio exac to para el tras pa so del
poder se ba sa ron en pac tos, tran sac cio nes y ne go cia cio nes de las di‐ 
fe ren tes eli tes.
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Estos de ba tes co men za ron y con clu ye ron den tro del marco de las
Mesas Re don das Na cio na les. Su papel hace de ellas au tén ti cos po de‐ 
res fác ti cos.
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En Hun gría, la Mesa Re don da de Opo si ción, que reu nió a los ad ver sa‐ 
rios del Par ti do So cia lis ta Obre ro Hún ga ro, con clu yó el 13 de marzo
de 1989. Den tro del par ti do de Es ta do em pe zó en ton ces la lucha por
la trans for ma ción de mo crá ti ca in ter na. De esos en fren ta mien tos, co‐ 
bra ron ven ta ja los " círcu los de re for ma". Al fren te del par ti do lle ga ron
así los re pre sen tan tes del ala re for mis ta del PSOH. La mayor parte
del apa ra to ad mi nis tra ti vo y pro fe sio nal del par ti do de Es ta do apo ya‐
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ba los es fuer zos de estos di ri gen tes, dán do se pues así el caso de que
el or ga nis mo pro fe sio nal del par ti do, du ran te la tran si ción, fun cio na‐ 
ra y se eri gie ra como un ver da de ro poder fác ti co. Y el 13 de junio de
1989, den tro del marco de la Mesa Re don da Na cio nal, co men za ron las
ne go cia cio nes sobre el tras pa so del poder y la tran si ción po lí ti ca.
Unas ne go cia cio nes lle va das a cabo entre tres gran des gru pos: los
par ti dos y mo vi mien tos de opo si ción, el Go bierno y el Par ti do So cia‐ 
lis ta Obre ro Hún ga ro (re bau ti za do, tras el 7 de oc tu bre de 1989, como
Par ti do So cia lis ta Hún ga ro) y, por fin, toda una serie de or ga ni za cio‐ 
nes so cia les y sin di ca tos (Fe de ra ción de Mu je res Hún ga ras, Fe de ra‐ 
ción Ju ve nil De mo crá ti ca Hún ga ra, etc.). El 18 de sep tiem bre, las par‐ 
tes ne go cian tes fir ma ron un Acuer do, tanto sobre las ta reas más im‐ 
por tan tes que lle var a cabo como sobre la agen da po lí ti ca del pro ce so
con du cen te al cam bio de sis te ma (Biha ri 1992� 257-261).

El 23 de oc tu bre, con me mo ra ción del le van ta mien to po pu lar y de la
Re vo lu ción de 1956 (Mar tín de la Guar dia / Pérez Sán chez / Szi lág yi
2006� 295; Fe rre ro Blan co 2002� 425), fue de cla ra da fies ta na cio nal al
ser pro cla ma da la Re pú bli ca Hún ga ra, des apa re cien do así el ya pre té‐ 
ri to “Re pú bli ca Po pu lar”.
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Por otra parte, en con for mi dad con el Acuer do con clui do de 18 de
sep tiem bre de 1989, se ini ció el pro ce so cons ti tu yen te. En Hun gría,
este úl ti mo – se me jan te a la tran si ción po lí ti ca – se reali zó muy rá pi‐ 
da men te, en ape nas un año y medio, con la apro ba ción de las leyes
cons ti tu cio na les y la cons tan te mo di fi ca ción de la Ley Fun da men tal
(Szi lág yi 2003).
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No obs tan te, la nueva Cons ti tu ción, se gun da en la his to ria de Hun‐ 
gría, 7 debe ser con si de ra da como una norma tran si to ria. Este punto
está cla ra men te for mu la do en el preám bu lo de la Carta Magna: “En
aras de fa ci li tar la con cre ti za ción del sis te ma plu ri par ti dis ta, de la de‐ 
mo cra cia par la men ta ria, de la eco no mía so cial de mer ca do y de la
tran si ción pa cí fi ca hacia el Es ta do de De re cho, el Par la men to - hasta
la apro ba ción de la nueva Cons ti tu ción de nues tro país - de ter mi na el
texto de la Cons ti tu ción de la si guien te ma ne ra […]”. 8
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Por con si guien te, la ela bo ra ción de una Ley Fun da men tal más de ta‐ 
lla da, ade cua da y sin con tra dic cio nes in ter nas sería tarea de la de mo‐ 
cra cia con so li da da. No obs tan te, es un hecho que, con la apro ba ción
de la Cons ti tu ción del 20 de agos to de 1990, se ce rra ba en Hun gría el
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pri mer pe río do del pro ce so cons ti tu yen te. En cuan to a la tran si ción
pro pia men te dicha, se ter mi na ba con la ce le bra ción de di fe ren tes co‐ 
mi cios: las pri me ras Elec cio nes Ge ne ra les Li bres, en la pri ma ve ra de
1990, y las pos te rio res Elec cio nes Lo ca les y Mu ni ci pa les en oc tu bre
del mismo año.

En Po lo nia, las ne go cia cio nes de la Mesa Re don da se de sa rro lla ron
entre el 6 de fe bre ro y el 6 de abril de 1989. “La Mesa Re don da - ci ta‐ 
mos de nuevo el ar tícu lo de Mi ros law Wyrzy kows ki – brin dó el marco
para la con clu sión de un acuer do po lí ti co entre las dos par tes en li ti‐ 
gio: por un lado, el poder co mu nis ta, per so ni fi ca do por los re pre sen‐ 
tan tes del par ti do – miem bros del go bierno, de los par ti dos alia dos
del co mu nis mo (como los par ti dos De mo crá ti co y Cam pe sino) y de
los sin di ca tos pro- gubernamentales 9 – y, por otro, los re pre sen tan tes
de la opo si ción po lí ti ca de mo crá ti ca, y es pe cial men te de So li da ri‐ 
dad”. 10
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Las ne go cia cio nes de la Mesa Re don da se lle va ron a cabo en reali dad
en tres ta lle res: el pri me ro se ocupó de la re es truc tu ra ción del sis te‐ 
ma po lí ti co; el se gun do, de la re- legalización de So li da ri dad como au‐ 
tén ti co sin di ca to; y el ter ce ro, de los cam bios de orden socio- 
económico. (Wyrzy kows ki 1997� 40-41).
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Los acuer dos más im por tan tes de la Mesa Re don da Na cio nal fue ron
las ne go cia cio nes po lí ti cas sobre las ca rac te rís ti cas del fu tu ro sis te ma
po lí ti co po la co y sobre los prin ci pios rec to res del ré gi men po lí ti co.
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El POUP re co no ció el prin ci pio del plu ra lis mo po lí ti co, el de re cho de
aso cia ción libre, el de re cho de reu nión, la li ber tad de ex pre sión y la
li ber tad de los me dios de co mu ni ca ción de masas, el prin ci pio de la
di vi sión de po de res y la in de pen den cia de los tri bu na les, la ne ce si dad
de la au to no mía y del au to go bierno de los po de res te rri to ria les y lo‐ 
ca les.
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El Acuer do fir ma do por la Mesa Re don da Na cio nal sentó los prin ci‐ 
pios y las re glas de las elec cio nes ge ne ra les par la men ta rias (Sejm) y
del Se na do, de ter mi nan do las cuo tas de cada for ma ción en tér mi nos
de es ca ños (Tálas 1993). Así, en las pri me ras elec cio nes al Par la men to,
al POUP se le atri bu yó el 60% de los es ca ños y a sus alia dos, el 5%. El
35% res tan te fue re ser va do para los re pre sen tan tes de las fuer zas de
opo si ción. Con tra ria men te al me ca nis mo pues to en mar cha para el
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Par la men to, las pri me ras elec cio nes para el Se na do fue ron ple na‐ 
men te li bres.

En las ne go cia cio nes de la Mesa Re don da Na cio nal, se de ter mi na ron
igual men te las com pe ten cias y fa cul ta des del Sejm, del Se na do y del
Pre si den te de la Re pú bli ca.
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Las pri me ras elec cio nes se mi li bres se ce le bra ron el 4 de junio de
1989, apli cán do se las dis po si cio nes y re glas del Acuer do. En el Sejm,
el POUP y sus alia dos con si guie ron, como es ta ba pre vis to, el 65% de
los man da tos. En el Se na do, sin em bar go, se im pu sie ron las fuer zas
de opo si ción, con si guien do el 99% de los es ca ños: 99 se na do res por
tan sólo uno para el POUP.
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El 19 de junio de 1989, Woj ciech Ja ru zels ki fue ele gi do, por el Sejm y
por el Se na do, Pre si den te de la Re pú bli ca y el 12 de sep tiem bre se
formó el Go bierno de la So li da ri dad, di ri gi do por Ta deusz Ma zo wiec‐ 
ki. En el trans cur so de 1990, Ja ru zels ki di mi tió del cargo, sien do en‐ 
ton ces ele gi do en su lugar, en noviembre- diciembre, Lech Wałęsa.
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Y en oc tu bre de 1991, en las elec cio nes ge ne ra les li bres ga na ron las
fuer zas de la de mo cra cia nueva po la ca. Con el apoyo de los po de res
fác ti cos men cio na dos, co men zó en ton ces la tran si ción po lí ti ca y el
cam bio de sis te ma.
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6. Con clu sión
Así pues, los po de res fác ti cos de sem pe ña ron dis tin tos pa pe les en los
di fe ren tes casos es tu dia dos. En al gu nos, pro mo vie ron y/o con tri bu‐ 
ye ron al de rro ca mien to de los re gí me nes de mo crá ti cos. En otros, co‐ 
la bo ra ron en la con so li da ción de una dic ta du ra o de un Es ta do
burocrático- autoritario. Tam bién, fi nal men te, pu die ron de ter mi nar
las cir cuns tan cias, las con di cio nes y el marco del pro ce so de de mo‐ 
cra ti za ción, sien do pues su in ter ven ción de pri me ra im por tan cia en
el fun cio na mien to de las nue vas de mo cra cias.

91

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. Es decir, tu vie ron una in‐
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1  La otra cara de la me da lla son los erro res po lí ti cos y eco nó mi cos co me ti‐ 
dos por el Go bierno de Allen de, que con tri bu ye ron el fra ca so de la Uni dad
Po pu lar.

2  Como ha pa sa do, por ejem plo, en el caso del ré gi men de Pi no chet.

3  “El ca rác ter pio ne ro de la vida po lí ti ca po la ca y hún ga ra y de sus tran si‐ 
cio nes fue po si ble por que ya en la etapa so cia lis ta, al menos desde me dia‐ 
dos de los años cin cuen ta en Po lo nia, y desde prin ci pios de los se sen ta en
Hun gría, ambos re gí me nes se dis tin guían del resto por su ca rác ter más li be‐ 
ral... Ambos paí ses, Po lo nia y Hun gría, fue ron los úni cos que em pren die ron
re for mas li be ra li za do ras en lo eco nó mi co ya antes de 1989, en los años
ochen ta, aun que Hun gría fue más de ci di da que Po lo nia en este te rreno. Por
otra parte, Po lo nia fue el único país del blo que que man tu vo la agri cul tu ra
en manos pri va das desde el año 1956, aun que el ca rác ter pri va do de esta
agri cul tu ra no la con ver tía en un sec tor de la eco no mía re gu la do por el
mer ca do, ya que el Es ta do con tro la ba tanto los in su mos como la venta de
los pro duc tos agrí co las.” (Gon zá lez En rí quez 2002� 21)
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4  Sobre la re con quis ta del país y la ex pul sión de los tur cos de Hun gría pu‐ 
bli có el libro de ver sos el poeta ca na rio Juan Bau tis ta Pog gio Mon te ver de:
So ne tos a los hé roes ilus tres y su ce sos in sig nes de Hun gría, en 1688.

5  Sobre estos pro ble mas y tal com ple ja si tua ción trata la ex ce len te no ve la
de Ivo An dric: Un puen te sobre el Drina. El libro abar ca la his to ria de cerca
de cua tro si glos, in clu yen do pe río dos de do mi na ción oto ma na y austro- 
húngara, y des cri be las re la cio nes y vidas de sus ha bi tan tes, en par ti cu lar
los mu sul ma nes y or to do xos de Bos nia y Her ze go vi na.

6  El ge ne ral Woj ciech Wi told Ja ru zels ki fue el úl ti mo líder de la Po lo nia co‐ 
mu nis ta de 1981 a 1989, ocu pan do los pues tos de Pri mer Mi nis tro de 1981 a
1985 y jefe de Es ta do de 1985 a 1990. Fue asi mis mo Co man dan te en jefe de
las Fuer zas Ar ma das po la cas y se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Co mu nis ta du‐ 
ran te esa época. Dejó el poder tras los acuer dos de 1989 que con du ci rían a
Po lo nia a sus pri me ras elec cio nes de mo crá ti cas. Du ran te su man da to pro‐ 
cla mó la Ley Mar cial en 1981, du ran te cuya vi gen cia fue ron ase si na das más
de 250 per so nas y al re de dor de 10.000 fue ron de te ni das como pre sos po lí ti‐ 
cos. Ade más de un nú me ro in de ter mi na do de des apa re ci dos, miles de po la‐ 
cos se exi lia ron, su mán do se a los mi llo nes de com pa trio tas que de ja ron el
país a par tir de 1945.

7  La pri me ra Cons ti tu ción de Hun gría fue la Ley Fun da men tal del Es ta do
So cia lis ta del 20 de agos to de 1949. An te rior men te, exis tían leyes “his tó ri‐ 
cas”, acep ta das hoy como el equi va len te de leyes cons ti tu cio na les. Per die‐ 
ron pues su vi gen cia con el texto de 1949. Desde su apro ba ción, la Cons ti tu‐
ción del Es ta do So cia lis ta su frió di ver sas mo di fi ca cio nes. Las muy nu me ro‐ 
sas lle va das a cabo du ran te la tran si ción po lí ti ca con du je ron a la apro ba ción
de esa se gun da Cons ti tu ción.

8  Cons ti tu ción Hún ga ra. Bo le tín Ofi cial de la Re pú bli ca de Hun gría, n°. 84
del 24 de agos to de 1990.

9  El sin di ca to ofi cial, lla ma do Acuer do Sin di cal (OPZZ), tenía 7 mi llo nes de
afi lia dos du ran te las ne go cia cio nes.

10  Aun que en los tra ba jos de la Mesa Re don da Na cio nal par ti ci pa ron re pre‐ 
sen tan tes de la Igle sia ca tó li ca po la ca, la fuer za di ri gen te era el sin di ca to
So li da ri dad.
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Español
El en sa yo está di vi di do en cua tro par tes. La parte in tro duc to ria ana li za el
con te ni do de la no ción de “po de res fác ti cos” y los tipos de las tran si cio nes
tri ples. La se gun da parte abor da las cues tio nes de un tri ple cam bio: de Go‐ 
bierno, de ré gi men y de sis te ma. La ter ce ra y la cuar ta parte exa mi nan las
ins ti tu cio nes con si de ra das como po de res fác ti cos y sus roles en Eu ro pa
Cen tral y Orien tal, du ran te las tran si cio nes po lí ti cas y el cam bio de sis te ma.
El ar tícu lo ana li za las cues tio nes his tó ri cas y los mo vi mien tos po lí ti cos de
las mi no rías ét ni cas, el papel de las Fuer zas Ar ma das, de los sin di ca tos, de la
Igle sia, de los me dios de co mu ni ca ción y de las Mesas Re don das Na cio na les.
El en sa yo se basa prin ci pal men te en un aná li sis com pa ra ti vo de dos paí ses:
Po lo nia y Hun gría.

Français
Le tra vail est di vi sé en quatre par ties. L'in tro duc tion ana lyse le conte nu de
la no tion de “pou voirs de fait” et les types de tran si tions triples. La
deuxième par tie aborde les ques tions du triple chan ge ment: de gou ver ne‐ 
ment, de ré gime et de sys tème. Les troi sième et qua trième par ties se
penchent sur les ins ti tu tions consi dé rées comme des pou voirs de fait et
leur rôle en Eu rope cen trale et orien tale, pen dant les tran si tions po li tiques
et le chan ge ment de sys tème. L'ar ticle ana lyse les ques tions his to riques et
les mou ve ments po li tiques des mi no ri tés eth niques, le rôle des Forces Ar‐ 
mées, des syn di cats, de l'Église, des me dias et des Tables Rondes Na tio nales.
Le tra vail s'ap puie prin ci pa le ment sur l'étude contras tive de deux pays: la
Po logne et la Hon grie.

English
The study is di vided into four parts. The first in tro duct ory part ana lyses the
con tent of the term “au thor it ies de facto” and the types of polit ical trans‐ 
itions.The second part deals with the ques tions re gard ing changes of gov‐ 
ern ments, polit ical sys tems and re gime.
The third and fourth parts of the study in clude the in sti tu tions of “au thor it‐ 
ies de facto”in East- Central Europe and ex am ine their roles in the trans‐ 
itions of polit ical sys tem.They in tro duce the his toric move ments of minor it‐ 
ies,the armed forces, the role of mass media, trade uni ons, churches and
“the na tional round tables”. The com par at ive ana lysis is based on the ex per i‐ 
ences gained by Po land and Hun gary dur ing the trans itions of polit ical sys‐ 
tem.

Palabras claves
Transición política, cambio de sistema, Europa Centroriental, poderes
fácticos
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