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É S T E ES u n intento p o r e x p l i c a r l a crisis pol í t ica permanente que h a 
a p r i s i o n a d o a A m é r i c a L a t i n a d u r a n t e e l s ig lo x x . Se considera que l a 
razón f u n d a m e n t a l es l a ausencia de l e g i t i m i d a d polít ica, p o r m e d i o 
de l a soberanía p o p u l a r o de l a l e g a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l . E s t o se rela
c i o n a e n p r i m e r término con e l s u r g i m i e n t o de u n sistema n o r m a t i v o 
basado e n l a v io le nc ia . O t r o factor reside e n e l hecho de que l a inca
p a c i d a d de c u a l q u i e r clase social p a r a ejercer e l l iderazgo p o r a l g ú n 
t i e m p o vuelve i m p o s i b l e e l establecimiento de regímenes c o n poder 
estable. D a d a u n a situación como ésta, las élites (a m e n u d o de t i p o m i 
l i tar) c o n t r o l a n e l sistema polít ico p o r medios arbi trar ios , n o leg i t ima
dos. Se establece la hipótesis de que A m é r i c a L a t i n a revela l a i n s t i t u -
cional ización de l a i l e g i t i m i d a d , más b i e n que l a de l a a u t o r i d a d am
p l i a m e n t e reconocida. 

E n u n esfuerzo p o r ver i f icar esa hipótesis, se e x a m i n a n cuatro na
ciones la t inoamericanas especialmente importantes , e n búsqueda de si
m i l i t u d e s estructurales: A r g e n t i n a , B r a s i l , M é x i c o y C u b a . D e l análisis 
se d e r i v a n dos conclusiones pr inc ipa les . P r i m e r a , q u e e l g o b i e r n o m i 
l i t a r , o s e u d o m i l i t a r , en A m é r i c a L a t i n a , cualesquiera que sean sus logros 
e n c u a n t o a l estímulo d e l desarrol lo económico, es sobre todo u n mo
d e l o de conf l i c to que sustituye a l a polít ica consensual. Grac ias a l a 
evoluc ión de l a v i o l e n c i a g u b e r n a m e n t a l , puede evi tar que se desarrol le 
l a l e g i t i m i d a d . L a segunda conclusión p r i n c i p a l es que los regímenes 
polít icos i legít imos de A m é r i c a L a t i n a o p e r a n con menos e f ic iencia que 
los legít imos, puesto que aquéllos se o r i e n t a n h a c i a l a crisis, más b i e n 
q u e h a c i a l a es tabi l idad. 

i . L a c r i s i s 

P a r a e v i t a r confusiones desde u n p r i n c i p i o , debemos q u i t a r a l tér
m i n o l e g i t i m i d a d todas las connotaciones valorat ivas que a m e n u d o l l e v a 

* V e r s i ó n revisada de u n ensayo originariamente preparado para la R e u n i ó n A n u a l 
de 1967 de l a American Poli t ical Science Association, celebrada en e l hotel Pick-Con¬
gress, de Chicago, los días 5 a 9 de septiembre. Deseo dar las gracias a K a y Doherty , 
del Departamento de Ciencia P o l í t i c a de Princeton University, a q u i e n la pr imera 
v e r s i ó n p r e l i m i n a r i m p r e s i o n ó lo suficiente para producir el mayor elogio posible: 
u n a c r í t i c a fuerte y ú t i l . 

235 



236 I R V I N G L O U I S H O R O W I T Z F I V I I I - 3 

consigo, y debemos especificar su s igni f icado objet ivo e n l a f o r m a más 
s i m p l e y pragmática que p e r m i t a e l estado actual de l a teoría. L a legi
t i m i d a d es, sobre todo, u n c o n j u n t o de directrices establecidas pública
mente (leyes y normas), def inidas p o r las élites y aceptadas p o r las 
masas. O t r a f o r m a de expresar el m i s m o concepto es l a siguiente: L a 
l e g i t i m i d a d es poder autor izado en l a c i m a y reconocido en l a base. Y a 
se l a sancione p o r l a ley, o p o r la costumbre, l a l e g i t i m i d a d se vuelve 
o p e r a t i v a p o r l a part ic ipación y l a convicción. Es u n poder consagrado 
que a m e n u d o se considera como u n est imador correcto de las necesi
dades sociales generales. L a l e g i t i m i d a d exhibe u n a c u a l i d a d de relación: 
u n fenómeno que def inen las élites y en que las masas p a r t i c i p a n leal
mente. S iempre que esté ausente e l e lemento de "masa" , o el de"élite", 
p o r c u a l q u i e r lapso, l a l e g i t i m i d a d se d e r r u m b a . 1 

V o l v i e n d o específicamente a América L a t i n a , h a h a b i d o t r a d i c i o n a l -
mente dos formas de legit imación polít ica: el const i tuc ional i smo y e l 
pres idencia l i smo. E l marco c o n s t i t u c i o n a l t iende a ser estrecho, m a n i 
p u l a d o p o r los sectores feudales que v e n en l a ley l a preservación de los 
p r i v i l e g i o s de clase tradicionales . D e b i d o a ta l apoyo feudal , los regíme
nes const i tucionales muestran u n electorado l i m i t a d o , a m e n u d o con u n 
fuerte apoyo r u r a l . P o r su parte, e l m a r c o pres idencia l t iende a i n s t i t u 
c i o n a l i z a r u n estilo más b i e n carismàtico; y en gran m e d i d a d e b i d o a 
su base u r b a n a , requiere u n electorado a m p l i o y l a adaptación a los 
p r i n c i p i o s de la soberanía p o p u l a r . E l estilo caudillo-carismático, endé
m i c o d e l pres idencia l i smo, también tiene sus raíces en u n a formación 
v i o l e n t a d e l l iderazgo. P e r o a m e d i d a que l a v i o l e n c i a se canal iza , y se 
subsume p o r las necesidades industr ia les de desarrol lo , e l car isma en
cuentra su expresión en l a polít ica presidencial/* E n resumen, e l presi
d e n c i a l i s m o en A m é r i c a L a t i n a t iende a expresar los valores ideológicos 
de l a modernización, mientras que e l const i tuc ional i smo tiende h a c i a 
l a sociedad autocràtica y t r a d i c i o n a l . * E n conjunto , ambos sistemas com
p r e n d e n l a v a r i e d a d de los pr iv i leg ios de clase, en u n área en que l a 
part ic ipac ión y l a sanción políticas son valores que permanecen restr in
gidos a las "clases", y aún n o se h a n e x t e n d i d o a las "masas". 

1 Sobre este punto se encuentran dos opiniones en Edwin Lieuwen, Generáis v s . 
P r e s i d e n t s : Neo-Miütarism i n L a t i n A m e r i c a . Praeger, Nueva York, 1964; y John J. 
Johnson, T h e M i l i t a r y a n d S o c i e t y i n L a t i n A m e r i c a . Stanford University Press, Stan
ford, 1964. 

2 La mejor discusión disponible de este fenòmeno se encuentra en Jacques Lam
bert, L a t i n A m e r i c a : S o c i a l S t r u c t u r e s a n d P o l i t i c a i I n s t i t u t i o n s . University of Cali
fornia Press, Berkeley y Los Angeles, 1967, especialmente pp. 149-166. 

8 Varios trabajos que lamentan la ausencia de un federalismo fuerte en la mayor 
parte de América Latina, tienden a suponer que la orientación federalista es simi
lar ai manejo social democrático. Dos expresiones de esta opinión se encuentran 
en James L . Busy, L a t i n A m e r i c a : P o l i t i c a i I n s t i t u t i o n s a n d P r o c e s s e s . Random 
House, Nueva York, 1964; y en R. A. Gómez, G o v e r n m e n t a n d P o l i t i c s i n L a t i n 
A m e r i c a . Random House, Nueva York, i960. M i propia respuesta a esta opinión 
aparece en "Charisma, Constitutions, and Brazil's Men of Power", en R e v o l u t i o n i n 
B r a z i l : P o l i t i c s a n d S o c i e t y i n a D e v e l o p i n g N a t i o n . E. P. Dutton & Co., Nueva 
York, 1964. 
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Los estilos la t inoamericanos de participación polít ica muestran con
trastes marcados con los sistemas norteamericanos o europeos de conduc
ta pol í t ica . 4 E n los Estados U n i d o s se considera e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o 
c o m o u n a salvaguarda de l a democracia , mientras que el presidencial is
m o se i d e n t i f i c a (por l o menos en términos populares) c o n u n poder 
excesivo de la r a m a ejecutiva d e l gobierno, n o contrarrestado p o r el 
c o n t r o l legis lat ivo o j u d i c i a l . U n a razón económica p a r a l a inversión 
de estas categorías de const i tuc ional i smo y pres idencia l i smo e n América 
L a t i n a , es l a persistencia d e l feudal ismo en el siglo x x , que i m p i d e l a 
evolución d e l capi ta l i smo. E n cambio , e n los Estados U n i d o s e l capita
l i s m o clásico consolidó su posición entre l a G u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , 
de 1775 a 1781, y la G u e r r a C i v i l , de 1861 a 1865. C u a l e s q u i e r a que 
sean las formas políticas que aparezcan a l inic iarse e l c a p i t a l i s m o avan
zado, ya sea u n a economía en que p r e d o m i n e e l sector p ú b l i c o , u otra 
en que p r e d o m i n e el sector p r i v a d o , e l p a p e l d i rec t ivo d e l gobierno se 
agranda inmensamente, pero conservando l a base c o n s t i t u c i o n a l . E l cam
p o de este trabajo n o es e l d e l fenómeno de l a " p r i m e r a nación n u e v a " , 
s ino más b i e n l a crisis de l a l e g i t i m i d a d que se produce en sociedades 
que salen d e l estado de atraso en condiciones de i n c e r t i d u m b r e de s t a t u s 
y desorden polít ico. P o r q u e a l contrar io de los Estados U n i d o s , los es
tados la t inoamericanos resolvieron su s t a t u s " n a c i o n a l " s in resolver el 
d i l e m a feudal-capital ista, es decir , e l p r o b l e m a d e l s t a t u s de "clase". 

Se h a n escogido cuatro naciones p a r a este estudio, p o r su signif ica
ción hemisférica, así como p o r su t i p i c i d a d . L o s países son A r g e n t i n a , 
B r a s i l , C u b a y México . Esta muestra debe demostrar a m p l i a m e n t e que 
l a crisis de la l e g i t i m i d a d n o es tanto u n a función de a lgún t i p o de 
sistema de part idos, s ino que más b i e n es intrínseca a l a t r a m a de l a 
v i d a pol í t ica en América L a t i n a . L a s políticas argent ina y brasileña 
son estructuras m u l t i p a r t i d i s t a s . L a s políticas m e x i c a n a y c u b a n a i lus
t r a n las estructuras de u n solo p a r t i d o . S i n embargo, hay diferencias 
i m p o r t a n t e s en este úl t imo caso. E n M é x i c o se h a n c o m b i n a d o dos 
pequeños part idos de oposición p a r a alcanzar, en p r o m e d i o , u n 15 p o r 
c iento de l a votación d u r a n t e los últimos t r e i n t a años; mientras que el 
sistema c u b a n o h a pasado, e n nueve años, de u n flojo sistema a f i l i a t i v o 
de part idos , basado en u n m o v i m i e n t o social , a u n sistema u n i p a r t i -
dista fuertemente burocrático, n o electoral . S i n embargo, l o que es de 
i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l , l a crisis d e l proceso de legit imación es común 
a todas estas naciones. 

L a s raíces de esta crisis n o residen s implemente en l a ausencia de po
der, n i e n l a dominación absoluta de u n g r u p o sobre todos los demás. 
L a crisis d e r i v a de la p e c u l i a r simetría socio-económica que se encuen
tra en l a distr ibución d e l poder en cada u n a de las cuatro naciones. E l 
p o d e r n o reside exclusivamente en u n sector social , s ino que más b i e n 

4 Se encuentran ejemplos de estilos nacionales diferentes de participación política 
en Gabriel Almond y Sidney Verba, T h e C i v i c C u l t u r e . Princeton University Press, 
Princeton, Nueva Jersey, 1963. 
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está t a n parejamente d i s t r i b u i d o e n líneas falangistas que se produce 
u n efecto de cancelación. H a y u n inestable efecto de veto, s i n u n l i -
derazgo de g r u p o c laramente d e f i n i d o , más b i e n que u n efecto de veto 
sobre l a dominac ión de u n g r u p o , der ivado de las l imi tac iones consen
súales d e l poder. C u a n d o h a o c u r r i d o u n desarrol lo económico rápido 
e n l a América L a t i n a contemporánea (como aconteció bajo Perón, o 
Vargas), e l m i s m o se h a asociado c o n l a p r e e m i n e n c i a de a lgún sector 
p a r t i c u l a r de la sociedad. P e r o esta introducción de las clases " p o p u l a 
res" en e l comple jo u r b a n o - i n d u s t r i a l , sólo añadió u n a n o t a discordante 
e n e l sistema polít ico. L a s clases de movil ización reciente n o e x p u l s a r o n 
a los sectores tradicionales , s ino más b i e n c o m p i t i e r o n con ellos. Así 
pues, en América L a t i n a l a autonomía de clase o sector es rara , y de 
corta duración. L a s clases n o se suceden unas a otras e n e l poder, s ino 
que c o m p i t e n p o r e l poder en u n estado de crisis permanente Esto pro
duce u n efecto de fragmentación e n e l aspecto polít ico, y u n ' c o r r e s p o n 
diente efecto de integración e n e l aspecto m i l i t a r . 

Se puede evitar l a crisis de l a l e g i t i m i d a d cuando u n sector es tan 
p r e d o m i n a n t e que l a base de l a a u t o r i d a d es i n d i s p u t a b l e y p o r tanto 
n o se d isputa . C u a n d o no se establece c laramente l a l ínea entre l a 
clase y l a a u t o r i d a d , c u a n d o se establece l o que O r g a n s k i l l a m a u n a 
"relación sincrética de grupos de p o d e r " , se puede p r o d u c i r fáci lmente 
u n a crisis de l e g i t i m i d a d . 1 5 Esa crisis se vuelve p a r t i c u l a r m e n t e aguda 
en A m é r i c a L a t i n a , d e b i d o a las características de satel i t ismo y t r a d i 
c i o n a l i s m o de las clases altas t radic ionales . 6 

E n u n país como B r a s i l , las clases trabajadoras urbanas estaban b i e n 
organizadas en sindicatos, y s i n embargo c o n t i n u a b a n siendo satélites c o n 
relación a l p a r t i d o polít ico (PTB ) de Vargas y G o u l a r t . A su vez, l a 
m a q u i n a r i a de l p a r t i d o labor is ta brasileño c o n t i n u a b a siendo u n sa
télite de l a burguesía u r b a n a . P o r su parte, l a burguesía u r b a n a de R í o 
y Sao P a u l o sólo desarrol la sus actividades c o n l a aprobación tácita de 
los cult ivadores de café y tabaco; a su vez, estos capitalistas terratenien
tes d e p e n d e n grandemente de los precios de garantía que rec iben de l a 
economía i n t e r n a c i o n a l . L a r e d de interconexiones f o r m a u n a maraña 
de d e p e n d e n c i a m u t u a . L o s pr inc ipa les sectores de clase, e n naciones 
como B r a s i l y A r g e n t i n a , son grandes, pero carecen de l a autonomía 
necesaria p a r a legit imarse a sí mismos como u n a clase " g o b e r n a n t e " Se 
p u e d e n consagrar a sí mismos como u n " g r u p o de veto" p o r q u e t ienen 
p o d e r p a r a e l i m i n a r e l d o m i n i o de otros sectores, pero n i n g ú n sector 
tiene p o d e r para gobernar, d a d o ese efecto de e l iminación. Esta situa
ción es característica de América L a t i n a , especialmente e n las naciones 
económicamente más desarrolladas d e l área, donde las funciones especia-

5 Véase a A. F. K. Organski, T h e S t a g e s of P o l i t i c a l D e v e l o p m e n t . Alfred A. 
Knopf, Nueva York, 1965, especialmente pp. 136-155. 

6 Véase a Bert F. Hoselitz, S o c i o l o g i c a l A s p e c t s ' o f E c o n o m i c G r o w t h . The Free 
Press of Glencoe, Nueva York, 1960, pp. 85-112; v "Main Concepts in the Analysis 
of the Social Implications of Technical Change",' en I n d u s t r i a l i z a t i o n a n d S o c i e t y , 
compilada por Bert. F. Hoselitz y Wilbert E. Moore, Mouton: U N E S O O , 1963. 
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l izadas h a n d a d o l u g a r a u n s e c t o r d i f e r e n c i a d o ( u n a "divis ión d e l tra
bajo" d u r k h e i m i a n a ) , pero n o a u n s e c t o r p r e e m i n e n t e ( u n a "élite de 
p o d e r " m i l l s i a n a ) . 

2 . L o s c a s o s 

A ) U n examen de estados m u l t i p a r t i d i s t a s y unipar t id is tas i l u s t r a e l 
f u n c i o n a m i e n t o de esta crisis de legit imación. L a A r g e n t i n a después de 
Perón muestra u n a sucesión de gobiernos políticos — A r a m b u r u , F r o n 
d i z i , G u i d o , I l l í a — que a pesar de tener u n a formación, conexiones 
de organización, y características ideológicas marcadamente diferentes, 
c o m p a r t e n posturas civiles-legalistas, y u n a i n c a p a c i d a d p a r a sostener el 
c o n t r o l pol í t ico p o r u n lapso pro longado. ¿Cuáles son las características 
de sus regímenes políticos que p r o d u c e n l a rotación constante d e l m a n 
d o político? ¿Por qué se derrocó a los últ imos tres Presidentes argenti
nos? O , como e n e l caso d e l cuarto — A r a m b u r u — ¿Por q u é abando
n a n e l poder? Se puede contestar e n b u e n a parte recordando que Perón 
cayó p o r q u e todos los sectores sociales — e x c e p t o l a clase trabajadora 
y u n sector decreciente d e l e j é r c i t o — s i n t i e r o n que p e r j u d i c a b a las ne
cesidades de l a sociedad argent ina. P o r e l l o se derrocó a Perón en u n 
golpe m i l i t a r que rápidamente l levó a l poder a l general P e d r o A r a m 
b u r u . P e r o el G e n e r a l , a pesar de sus inc l inac iones democráticas, n o te
nía otra fuente de legit imación de su poder que e l golpe. S u designación 
c o m o Presidente se definió desde el p r i n c i p i o como e l p r i m e r interregno. 
E n consecuencia, l a base d e l poder de A r a m b u r u sólo existía como u n 
n o m b r a m i e n t o i n t e r i n o entre l a i l e g i t i m i d a d de Perón y l a l e g i t i m i d a d 
d e su sucesor ( F r o n d i z i ) . P a r a que A r a m b u r u o b t u v i e r a u n poder d u 
rable , aparte d e l golpe m i l i t a r q u e l o l levó a l poder, se requería que se 
r e t i r a r a con la v a n a esperanza de que se le v o l v i e r a a l l a m a r más tarde, 
d u r a n t e u n a crisis. S u análisis era correcto, a u n q u e su pronóstico haya 
resul tado incorrecto. 

L a celebración de u n a elección abierta , democrática, e n 1958, pro
p o r c i o n ó a l a A r g e n t i n a l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d de obtener l a l e g i t i m a 
c ión, a través de l a soberanía p o p u l a r , en más de u n cuarto de siglo. 
P e r o el vencedor electoral , A r t u r o F r o n d i z i , sufrió precisamente e n l a 
m e d i d a e n que formuló u n l l a m a m i e n t o i n d i f e r e n c i a d o a los fascistas, 
socialistas, demócratas cristianos, comunistas y trotskistas, a l n i v e l polít i
c o ; y a los trabajadores, burgueses e intelectuales, a l n i v e l de las clases 
sociales. U n a a m p l i a gama, fuera de las clases rurales, apoyó l a c a n d i 
d a t u r a de F r o n d i z i . L o s sectores urbanos l o g r a r o n u n consenso elec
t o r a l y d e r r o t a r o n l a p l a t a f o r m a r u r a l , p r e s i d i d a p o r B a l b í n . P e r o esa 
d e r r o t a n o tuvo l a consecuencia esperada de l e g i t i m a r los procesos po
líticos democráticos. A F r o n d i z i se le n e g ó l a base social de l a l eg i t i 
mación, n o menos que a A r a m b u r u . L a consecuencia de las elecciones 
f u e que las clases al ineadas c o n A r a m b u r u se a l i a r a n a h o r a c o n F r o n 
d i z i , pero la elección n o e l iminó n i resolvió las pretensiones separatis-
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tas de cada sector. L a de l i cada e inestable red de relaciones de clase 

sirvió u n a vez más p a r a e l i m i n a r c u a l q u i e r p o s i b i l i d a d de l e g i t i m a r e l 

p o d e r . 7 

E n estas circunstancias, l a a u t o r i d a d de F r o n d i z i volvió g r a d u a l m e n 
te a l ejército. L a ausencia de c u a l q u i e r grupo c i v i l fuera de los m i l i t a 
res, suficientemente poderoso a u n p a r a i n t e n t a r alcanzar el l iderazgo 
polít ico, y la ausencia de part idos que a g l u t i n a r o n consenso, aseguraron 
el derrocamiento de F r o n d i z i . E l factor i m p o r t a n t e es que el derroca
m i e n t o de F r o n d i z i , que ocurrió después de que se puso de manif iesto 
su dependencia de los mi l i tares p a r a sobrevivir , n o fue u n a consecuencia 
de que fuera i zquierdis ta , derechista o centrista, s ino más b i e n de su 
s t a t u s c i v i l . T o d a v í a n o se dispone de u n examen completo de su ré
g i m e n , pero las pruebas i n d i c a n que su derrocamiento tuvo poco que 
ver con l a polít ica ideológica convenc ional en América L a t i n a . F r o n 
d i z i h izo trabajar p a r a él a peronistas e izquierdistas. P e r o c o n e l lo 
sólo estaba c u m p l i e n d o sus promesas electorales, lo cua l lo inhabi l i tó para 
poder p r o d u c i r cambios e n la estructura social que pudiesen afectar el 
débi l " p l u r a l i s m o " d e l sector c i v i l , o e l p o t e n c i a l de "veto" d e l sector 
m i l i t a r . 

P a r a que ocurra l a legit imación s in u n a revolución de clases, se re
quiere u n régimen c i v i l c o n a u t o r i d a d c o n s u e t u d i n a r i a y estabi l izada 
p o r largo t iempo. P o r otra parte, las mismas presiones de los sectores 
civi les o b l i g a n a los regímenes mi l i tares a buscar soluciones rápidas y 
procesos n o democráticos. E n úl t ima instancia , l a fuerza de las armas 
es u n a e l iminación de las normas y costumbres establecidas. L a legi t i 
mación p u e d e ser d e f i n i d a p o r las élites, pero son las masas las que h a n 
de hacer la f u n c i o n a l . Esto n o puede o c u r r i r c u a n d o sólo l a amenaza de 
l a coerción evita u n levantamiento. E n este sentido, el d e r r o c a m i e n t o 
de F r o n d i z i terminó con el c i v i l i s m o , y con l a l e g i t i m i d a d como tal . 
C o n su m u e r t e polít ica, se preservó l a intervención m i l i t a r como u n es
t i l o pol í t ico básico en A r g e n t i n a . S i u n a base n a c i o n a l p a r a l a legi t i 
mación i m p l i c a l a p r e e m i n e n c i a c i v i l , este m i s m o sector c i v i l amenaza 
el d o m i n i o m i l i t a r . Y c u a n d o u n a nación depende d e l apoyo m i l i t a r , 
n o puede s o b r e v i v i r l a c u l t u r a polít ica sin e l l iderazgo de clase o el 
aparato de p a r t i d o necesarios p a r a s u b o r d i n a r a los mi l i tares . 

E l proceso que siguió a l a caída de F r o n d i z i apoya ta l l ínea de 
análisis. L a salida de F r o n d i z i trajo a l poder a l inefect ivo José María 
G u i d o , tota lmente impotente , u n títere s in i m p o r t a n c i a de los m i l i t a 
res. Y s in embargo, en su posición f o r m a l de l íder c i v i l , tenía que em
plear la a p a r i e n c i a de l a ley y la l e g i t i m i d a d . A u n u n débil l íder c i v i l , 
que carece d e metas sociales claras, amenaza con resolver l a crisis de la 
sucesión, y esta crisis es necesaria p a r a que exista la c u l t u r a m i l i t a r . 

7 Sobre este punto, véase a Peter G. Snow, "Parties and Politics in Argentina: 
The Elections of 1962 and 1963", M i d w e s t J o u r n a l of Política! S c i e n c e , vol. IX, n<? 1 
(febrero de 1965), pp. 1-36; y a Irving L. Horowitz, "Modern Argentina: The Politics 
of Power", T h e P o l i t i c a l Q u a r t e r l y , vol. X X X , n? 4 (octubre de 1959), pp. 400-410. 
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Después d e l segundo interregno de G u i d o , se celebró otra elección. 
B a j o l a sombra de l a amenaza de los mi l i tares , de i n t e r v e n i r si el m o 
v i m i e n t o peronista mostraba u n a fuerza electoral suficiente p a r a ganar, 
surgió v ictor ioso A r t u r o M í a , el candidato de los conservadores. Se 
p r o n u n c i ó p o r u n manejo fiscal razonable, y p o r l a aceptación de las 
exigencias d e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l . N o hizo enemigos, n i 
respondió posi t ivamente a las presiones peronistas o comunistas. N o se 
puede p o n e r u n a et iqueta ideológica a l pragmático Il l ía. P e r o , de nue
vo, representaba u n a f o r m a de gobierno c i v i l . S i I l l ía h u b i e r a termina
d o su m a n d a t o de seis años, habría avanzado m u c h o en l a solución de 
la crisis permanente de l e g i t i m i d a d , y así h u b i e r a dado u n paso ha
cia l a subordinación de los mi l i tares . Se percibía el const i tuc ional i smo 
como u n a amenaza p a r a los mi l i tares , a l resolver l a crisis y desarrol lar 
u n a f o r m a de sucesión polít ica a través d e l sistema de part idos, que ha
bría s ido a l a vez n o r m a t i v a y legal . 

E l s u r g i m i e n t o d e l g o b i e r n o de J u a n C a r l o s Onganía , después de u n 
p e r i o d o de gestación de cuatro años, cuidadosamente p laneado, repre
senta u n a nueva faceta d e l líder m i l i t a r como u n tecnócrata desarro-
Uista.s A u n q u e su régimen h a g irado p a r t i c u l a r m e n t e hac ia l a derecha, 
con O n g a n í a n o es l o decisivo su posición ideológica, s ino s implemente 
u n a mil i tarización franca y abierta de l a v i d a polít ica a r g e n t i n a . 9 F i n a l 
mente se dejó atrás l a "sociedad c o n f l i c t i v a " , que caracterizó l a etapa 
p l u r a l i s t a de l a v i d a argent ina. E l consenso se o b t u v o "desde a r r i b a " . 
E l G e n e r a l O n g a n í a o b t u v o los resultados mi l i tares deseados, p o r u n 
socavamiento sistemático d e l p a p e l político de los sindicatos, univers i 
dades, y varios grupos m i n o r i t a r i o s religiosos y étnicos. L a i m p o r t a n 
cia de este enfoque reside en l a f o r m a como su régimen retiene los 
mecanismos para m a n t e n e r u n a "sociedad de masas" p l u r a l i s t a , a l mis
m o t i e m p o que se esfuerza p o r l i q u i d a r u n a "pol í t ica de masas" p l u 
ral ista. 

B ) E l segundo caso, el de B r a s i l , i n d i c a que está desapareciendo su 
e x c l u s i v i s m o n a c i o n a l , tan festinado ( " B r a s i l es diferente de América 
L a t i n a " ) . L a s formas de l a polít ica brasileña d i f i e r e n de las d e l caso 
argent ino, pero tales diferencias sólo reve lan que en B r a s i l l a crisis de 
l a l e g i t i m i d a d h a d e m o r a d o más para emerger c laramente. 

E l sistema de Vargas, que empezó con u n estilo clásico de c a u d i l l o , 
se apoyó e n úl t ima ins tanc ia en las clases trabajadoras urbanas, más b i e n 
que en las fuentes rurales tradic ionales d e l poder polít ico en e l B r a s i l . 
C o n e l l o se resumió tempora lmente l a l e g i t i m i d a d polít ica en l a sobe
ranía p o p u l a r , a través de l a movi l ización de clases y de u n m á x i m o de 
part ic ipación u r b a n a , en l u g a r de hacerlo a través d e l andamiaje arcaico 
de l a santificación legal de los precedentes rurales tradicionales . C o m o 

s Véase a Ismael Viñas, " E l desarrollismo en el poder", M a r c h a , vol. XXVIII, 
n9 1311 (8 de julio de 1966). 

9 Sobre este punto véase a Raiman H . Silvert, T h e C o n f l i c t S o c i e t y : R e a c t i o n a n d 
R e v o l u t i o n i n Latín A m e r i c a . The Hauser Press, Nueva Orleáns, 1962. 
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Perón, Vargas acabó p o r apoyar sus pretensiones de l e g i t i m i d a d e n u n 
estrato u r b a n o emergente de clase baja. E n ambos casos, estas clases de 
reciente movi l ización traspasaron los límites fijados e n l a definición de l a 
situación polít ica, d a d a p o r e l l íder carismàtico. Igualmente , e n ambos 
casos e l l íder h i z o concesiones a l a legit imación p o p u l a r , a f i n de m a n 
tener los límites d e l poder dentro de l a tradición c a u d i l l i s t a . E n ambos 
casos el resul tado fue u n c o n j u n t o inestable de alianzas de clase y de 
p a r t i d o entre l a élite t r a d i c i o n a l y l a base de masas. L a a l i a n z a n o po
día s o b r e v i v i r a l n i v e l donde se t o m a n decisiones, d a d o que los inte
reses i n v o l u c r a d o s c o n t i n u a b a n desiguales en e l n i v e l socio-económico. 

E l p a p e l d e l m a r i s c a l D u t r a fue s i m i l a r a l q u e j u g ó e l G e n e r a l A r a m -
b u r u : el de restablecer l a polít ica de interregno e n el B r a s i l , p o r m e d i o 
de l a e l iminación d e l poder de las clases trabajadoras urbanas, l a pro
moción — e n su l u g a r — de u n sistema seudo-falangista de controles y 
compensaciones federalistas, y l a institución de u n a serie de medidas 
de auster idad " a n t i - i n f l a c i o n a r i a s " . D u t r a n o p u d o conservar e l poder 
p o r q u e él también era sólo u n l íder de interregno. L u e g o sucedió algo 
extraño. E l poder volv ió a G e t u l i o Vargas, q u i e n intentó restablecer e l 
m o d e l o de participación de clases sobre bases más firmes de ideología 
p o p u l a r . Y p a r a i n v e r t i r e l j u i c i o de M a r x sobre L u i s B o n a p a r t e : lo 
que fue p r i m e r o u n a comedia , vo lv ió c o m o u n a gran tragedia. P a r a 
e l per íodo de 1950, a u n q u e se p r o d u j o u n a consolidación de l a fuerza 
de trabajo, e l verdadero crec imiento brasi leño ocurrió e n los sectores i n 
d u s t r i a y e m p r e s a r i a l , y l a u t i l i d a d de Vargas se había esfumado. 1 » Esta 
intensificación de l a modernización debi l i tó l a base p a r a c u a l q u i e r mo
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de masas. Y e l s u i c i d i o aparente de Vargas 
p r o d u j o u n a coalición entre e l sector m e d i o y l a clase m e d i a terratenien
te, todavía poderosa. L o s tres sectores de clase conservaron su incómodo 
proceso h a c i a el c i v i l i s m o , hasta el golpe de 1964. 

L a benevolente solución falangista surgió c laramente c o n e l gobier
n o de K u b i t s c h e k . C o m o A r t u r o F r o n d i z i , su orientación era c i v i l i s t a y 
y casuista, más b i e n que m i l i t a r o ideológica. E n ta l s i tuación, B r a s i l 
contempló l a expansión rápida d e l sistema m u l t i p a r t i d i s t a , bajo u n c u i 
dadoso tutelaje estatal, que perseguía l a adjudicación de las diferencias 
de clase unif icándose a lrededor de u n l iderazgo pres idencia l centra l . 

Retrospect ivamente , l o que resultaba i m p o r t a n t e d e l per íodo de K u 
bitschek fue su éx i to e n e l restablec imiento de líneas de a u t o r i d a d polí
t ica cuasilegítima. L o que B r a s i l contempló i n m e d i a t a m e n t e después fue 
u n i n t e n t o de consol idar e l esti lo pol í t ico de transacción. J u s c e l i n o K u 
bitschek representó u n i n t e n t o de mezclar l a legit imación carismàtica y la 
representación p o p u l a r , co locando e l l iderazgo sobre u n a a m p l i a base b u 
rocrática. J á n i o Q u a d r o s representa u n a extensión de ta l l e g i t i m i d a d pre-

10 Pruebas de esto se encuentran en Fernando H e n r i q u e Cardoso, " T h e Structure 
and E v o l u t i o n of Industry i n Sao Paulo : 1930-1960", en S t u d i e s i n C o m p a r a t i v e I n 
t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t , voi . I, n 9 5 (1965); y en Octavio Ianni , Industrializacáo e 
d e s e n v o l v i m e n t o social n o B r a s i l . Edi tora Civi l izacáo B r a s i l e ñ a , R i o de Janeiro, 1963. 
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s i d e n c i a l de esti lo burocrático. S u esfuerzo d u r ó menos de u n año. E l 
fracaso d e l período de Quadros , aparte de las deficiencias psicológicas 
personales, anunció e l p r i n c i p i o d e l f i n de l a polít ica de participación 
e n B r a s i l . Su enfoque tenía como p u n t o centra l l a solución de los pro
blemas e n términos de ef ic iencia en l a organización, s i n alterar l a des
i g u a l d a d de l a distribución de l a r i q u e z a . L a b u r o c r a c i a se convirt ió e n 
u n a " v a n g u a r d i a p r o l e t a r i a " subrogada. Q u a d r o s desarrolló e l nacio
n a l i s m o c o m o u n sistema polít ico eficiente y r a c i o n a l . F u e u n i n t e n t o 
p o r i n s t i t u c i o n a l i z a r desde a r r i b a u n m o d e l o de desarrol lo . E l sistema 
de Q u a d r o s fracasó a causa de que las metas d e l desarrol lo r e q u i e r e n 
l a part ic ipación y l a movil ización de las masas, en lugar de l a m e r a d i 
visión r a c i o n a l d e l trabajo e n los organismos burocráticos. Q u a d r o s , 
que carecía de l a ideología o de l a p e r s o n a l i d a d necesarias p a r a u n a 
integración inténsiva de las metas sociales d e l B r a s i l , sucumbió u n a vez 
más a l i m p e r a t i v o m i l i t a r . 

C o m o u n a rebelión contra e l esti lo burocrático — u n fuerte rasgo 
c u l t u r a l entre los bras i leños— se p r o d u j o u n a v u e l t a a l esti lo de V a r 
gas (en l a persona de J o á o G o u l a r t ) . L a base d e l sistema l a b o r a l de 
G o u l a r t se re lac ionaba con las mismas clases de demandas c o n las que 
anter iormente presionó Vargas contra sus predecesores tradic ional istas: 
u n a d e m a n d a de s o l i d a r i d a d de l a clase trabajadora, y de c o n t r o l p o r 
l a élite. T o d a s las clases restantes se s i n t i e r o n amenazadas p o r tales de
mandas de clase. L o que resultó fue n o sólo que l a clase m e d i a p i d i ó 
el g o b i e r n o m i l i t a r en n o m b r e de l a e s t a b i l i d a d económica, s ino q u e 
todas las clases restantes se u n i e r o n p a r a salvar a l país de u n a estabi l i
d a d basada en los t r a b a l h a d o r e s . 

A p a r e c i ó Castelo B r a n c o p a r a destru ir l a a n t i g u a l e g i t i m i d a d , p o r l o 
menos e n cuanto la m i s m a se basaba en e l sistema t r i p a r t i d i s t a creado 
p o r Vargas y c o n t i n u a d o p o r G o u l a r t . L a cohorte m i l i t a r que t o m ó e l 
poder e n a b r i l de 1964, representaba u n a amenaza m u y seria p a r a l a 
e s t a b i l i d a d permanente, ya que en condiciones de rápido c a m b i o social 
las élites m i l i t a r e s están predispuestas a l a i l e g a l i d a d . " L o s líderes t ra
dic ionales d e l B r a s i l , como K u b i s t c h e k y D u t r a , fueron leg i t imados p o r 
l a pol í t ica consensual, en tanto que Vargas y G o u l a r t l o f u e r o n p o r l a 
polít ica d e clase. E l derrocamiento de los sectores tradic ional istas y mo
dernistas, y de los cuadros conservadores y l iberales, se convirt ió en u n 
i m p e r a t i v o m i l i t a r . Y a n o se podía resolver l a crisis de l a l e g i t i m i d a d 
polít ica e n favor d e l c i v i l i s m o . B r a s i l , como A r g e n t i n a , se v i o c o m p e l i -
d o a preservar l a sociedad de crisis p o r m e d i o de la intervención v i o l e n t a . 

L a R e v o l u c i ó n m i l i t a r , c o n d u c i d a p r i m e r o p o r Castelo B r a n c o y des
pués p o r Costa S i lva , ofrece u n apoyo sustancial a l a tesis de que l a 

11 Se encuentra una buena discusión teórica de este punto en Arthur Stinchcombe. 
"Social Structure and Organization", en H a n d b o o k of O r g a n i z a t i o n s , compilado por 
lames March. Rand McNally, Chicago, 1965, pp. 142-193; véase también su ensayo 
"Agricultural Enterprise and Rural Class Relations", en A m e r i c a n J o u r n a l of So¬
c i o l o g y , vol. LXVII (septiembre de 1961), pp. 165-176. 
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m e r a e l iminación de las formas básicas convencionales de l a leg i t ima
ción — t a l e s como las elecciones, l a estructura de part idos, los grupos 
de presión, las organizaciones de masas, etc.—de n i n g ú n m o d o e l i m i n a 
l a i n e s t a b i l i d a d , sino que sólo sirve p a r a d e r i v a r l a hac ia canales de su
presión. L o s científicos sociales h a n c o n f u n d i d o demasiado a m e n u d o la 
e s t a b i l i d a d t e m p o r a l con el consenso democrático. E n r e a l i d a d , l a acep
tación que se p r o d u j o en B r a s i l después de 1964, a través de la destruc
ción sistemática de agentes competidores en lo polít ico, y de su susti
tución p o r u n régimen " a n t i - i n f l a c i o n a r i o " , apoyado en el exterior , n o 
p r o d u j o l a estabi l idad, sino sólo tensiones crecientes. 1 2 

E l acto de destru ir metódicamente toda legit imación, salvo la de
r i v a d a d e l c a u d i l l i s m o , sirvió p a r a hacer de cada manifestación de i n 
d e p e n d e n c i a polít ica brasileña u n a crisis e n l a v i d a de l a nación. A p a 
rec ieron enormes grietas e n el proceso de transferencia d e l poder de Cas-
telo B r a n c o a Costa Si lva. L a s diferencias psicológicas entre los dos 
m i l i t a r e s i n f l u y e r o n m u c h o en el proceso de decisión, y sólo se resol
v i e r o n p o r l a muerte f o r t u i t a de Castelo en u n accidente de aviación. 
D e i g u a l m o d o , las demostraciones estudianti les contra u n a elevación 
de las altas cuotas escolares, p r o d u j e r o n la muerte de cientos de estu
diantes, y mi les de lesionados, en u n a represión política extremadamen
te severa, de nuevo real izada en u n contexto aparentemente n o político. 
E n suma, l a ausencia de canales de expresión polít ica en B r a s i l n o ha 
e l i m i n a d o l a polít ica, s ino más b i e n h a aumentado los costos p a r a los 
pocos que aún desean o p u e d e n p a r t i c i p a r en e l juego. E l l o h a vuel to 
a B r a s i l incapaz de enfrentarse con los acontecimientos cambiantes, ex
cepto en términos de revolución y represión. 

L a oposición abier ta a l régimen se manif iesta c u a n d o se hace claro, 
p a r a a m p l i o s sectores, que e l aparato m i l i t a r no está preparado p a r a res
tablecer l a l e g i t i m i d a d política, n i p a r a e m p r e n d e r l a a r d u a tarea hac ia 
e l c i v i l i s m o . L a legit imación auténtica es u n a función de l a sanción de 
clase, o legal , o ambas. L o s mi l i tares de B r a s i l , encabezados y a sea p o r 
B r a n c o o p o r S i l v a , no t ienen el apoyo d e j a c t o de las clases, n i e l apo
yo d e j u r e de l a ley. A u n q u e l a revolución m i l i t a r aplastó a l a oposición 
p a r a preservar l a paz, n o preserva realmente l a estabi l idad. C o m o sus 
semejantes mi l i tares en otras partes, l a élite m i l i t a r de B r a s i l n o conoce 
l a fuente de su a u t o r i d a d , y tiene pocos lemas ideológicos en qué apo
yarse. A d e m á s , n o puede hacer l lamamientos p a r a e l apoyo p o p u l a r s in 
arriesgar s u p r o p i a el iminación como u n a fuerza autónoma. 1 » 

L o s m i l i t a r e s se v e n obligados a aislarse de c u a l q u i e r sector de la 
sociedad q u e potenc ia lmente los p u e d a derrocar. L o s líderes mi l i tares 

12 véase el análisis, notablemente candido, de Carlos Lacerda, " A Revolucao dois 
anos depois: Natureza, crise e rumos da Revolucao Brasileira", en J o r n a l d o B r a s i l 
(Número Especial), marzo 3-4, 1966. 

13 Francisco C. Weífort, "Estado y masas en el Brasil", en R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a 
n a d e Sociología, vol. I, n" 1 (1965), pp. 53-71; se encuentra una versión inglesa en 
S t u d i e s i n C o m p a r a t i v e I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t , vol. II, n<? 12 (1966). 



E N E - M A R 68 L E G I T I M I D A D D E L A CRISIS 245 

brasileños están compromet idos a resolver l a crisis polít ica evi tando e l 
c i v i l i s m o . L a única f o r m a factible de polít ica c o n v e n c i o n a l c i v i l que 
q u e d a e n B r a s i l , l a representa C a r l o s L a c e r d a , q u i e n encarna e l proce
d i m i e n t o electoral y l a transferencia ordenada d e l poder. T a m b i é n pue
de responder a ciertos sectores de clase de l a sociedad (aunque esto siem
pre h a resultado difícil de determinar) . L a c e r d a representa l a v i r t u d 
cívica y l a l i m p i e z a a d m i n i s t r a t i v a . S i n embargo, su desafiliación d e l sis
tema m i l i t a r lo coloca en la m i s m a posición inaceptable de G u i d o e Il l ía 
en A r g e n t i n a , a u n q u e sea u n a persona enteramente diferente (y m u c h o 
más poderosa), c o n u n p r o g r a m a conservador más sofisticado. E n Amé
r i c a L a t i n a e l p a p e l de l a ideología resulta oscurecido p o r atrof ia de l a 
organización, y no p o r u n a polít ica casuista como e n Estados U n i d o s . E l 
resul tado neto es e l de vo lver sospechoso a c u a l q u i e r a que represente 
demandas civiles o legalistas, d a d o que precisamente tales demandas se 
p u e d e n c o n v e r t i r en u n a e s t a b i l i d a d que n o se apoye en l a coerción m i 
l i t a r p a r a su sostenimiento. L a legit imación i m p o n e ciertas restriccio
nes a u n a m a n c o m u n i d a d política. N o se puede r e d u c i r a meras propor
ciones de poder que las juntas mi l i tares probablemente encontrarían 
atractivas. 

L a ausencia de l a legit imación n o sólo eleva a nuevas alturas l a con
c iencia pol í t ica de las élites y las masas, s ino también sus ansiedades po
líticas. L a destrucción d e l sistema de part idos puede servir p a r a esti
m u l a r las tensiones políticas, mientras que su presencia puede servir p a r a 
canal izar los intereses " q u e traf ican con la r e f o r m a " . E l c o n v e r t i r en r u 
t i n a l a a c t i v i d a d polít ica n o es equivalente a l a a c t i v i d a d polít ica demo
crática. E n este sentido se puede a f i r m a r que u n a c u l t u r a cívica n o 
sólo es diferente de u n a c u l t u r a política, s ino que en u n contexto l a t i n o 
a m e r i c a n o puede representar perspectivas antitéticas. Precisamente allí 
donde l a i l e g i t i m i d a d polít ica está generalizada, o p o r l o menos donde 
l a l e g i t i m i d a d n o se h a fortalecido e n normas burocráticas, las metas 
revoluc ionar ias todavía se persiguen vigorosamente. E n s u m a , precisa
mente al l í donde el sistema de part idos n o existe, o tiene u n a fuerza d u 
dosa, encontramos l a constancia, hasta la primacía, de l a pol í t ica c o m o 
u n juego de s u m a cero. L a ausencia de canales inst i tuc ional izados p a r a 
l a expresión polít ica m a r g i n a l , hace que cada decisión p r i v a d a esté car
gada de significación pública. Además, l a ausencia de u n a división d e l 
trabajo pol í t ico convierte e n activistas a los grandes part ic ipantes de ta
les estados ilegítimos. Más que u n a " c i e n c i a " , l a polít ica se convierte 
e n u n " a c t o " . 1 4 Es ta conexión entre l a i l e g i t i m i d a d y l a acción fue b i e n 
aprec iada p o r líderes cuasifalangistas como Perón y Vargas. 

U n i n t e n t o f u n d a m e n t a l p o r resolver los problemas q u e surgen e n 
u n sistema polít ico es que existe u n vacío de poder, consiste en crear 
u n estado en que l a polít ica n o tenga a u t o n o m í a fuera de los part idos . 

14 Giovanni Gentile formuló hábilmente esta doctrina en Génesis a n d S t r u c t u r e 
of S o c i e t y , traducción de H . S. Harris. University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 
1960. 
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A esto se le puede l l a m a r e l estado u n i p a r t i d i s t a . D a d o que esta es
t r u c t u r a es común en las regiones subdesarrolladas, — a u n q u e de n i n 
g ú n m o d o se l i m i t a a e l l a s — y se l a h a e x a m i n a d o c o n frecuencia, n o se 
pretende más que descr ibir l a morfología general de este f e n ó m e n o . " 
L a base m e d u l a r de organización de ta l p a r t i d o es l a s iguiente: a ) L a 
p r e e m i n e n c i a d e l pres idencia l ismo sobre e l p a r l a m e n t a r i s m o ; b ) L a trans
ferencia d e l poder, es decir , l a sucesión polít ica, se percibe como si ema
n a r a de l a gracia d i v i n a de u n a posición, más b i e n que de a lgún i n d i v i 
d u o ; c ) D e n t r o d e l aparato del p a r t i d o único se contiene l a representación 
i n d i s c r i m i n a d a de todas las ideologías y tópicos pr inc ipa les ; d ) H a y 
u n a fusión de consideraciones políticas y tecnocráticas ; y f ina lmente , 
e ) H a y u n a fusión general d e l sistema de p a r t i d o y l a m a q u i n a r i a na
c i o n a l , es decir , ambos e x h i b e n propiedades de organización que se 
traslapan. 

M é x i c o y C u b a son los dos ejemplos más claros de este sistema de 
p a r t i d o ú n i c o en A m é r i c a L a t i n a . E l sistema u n i p a r t i d i s t a se acomoda 
igua lmente a las m o d a l i d a d e s de g o b i e r n o democrático o tota l i tar io , d e l 
m i s m o m o d o que encontramos los sistemas m u l t i p a r t i d i s t a s de B r a s i l y 
A r g e n t i n a iguálente "abiertos" . L o q u e hace tan importantes a los sis
temas de p a r t i d o m e x i c a n o y cubano, son sus papeles c o m o subrogados 
e n l a legi t imación de l a a u t o r i d a d estatal a través de las masas. E l apa
rato u n i p a r t i d i s t a se p r e o c u p a poco de f inuras legales. T a n t o e n Méxi
co como e n C u b a significó e l t r i u n f o de los "act ivistas" sobre los "teó
r icos" . R e v e l a u n esquema de a u t o r i d a d que se ext iende de las élites 
a las masas. S i n embargo, a pesar de l a retórica de "estar a tono con 
las masas y en contacto con el las", u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e e n los esta
dos de p a r t i d o único es precisamente e l de l a verdadera natura leza de 
l a op in ión pública. M i opin ión es que los casos de M é x i c o y C u b a , 
a pesar de l a fa l ta de u n a abierta p r e e m i n e n c i a de l a m a q u i n a r i a m i l i 
tar, n o h a n p o d i d o resolver l a crisis de l e g i t i m i d a d que se puso de 
manif iesto en el caso de A r g e n t i n a y B r a s i l . P e r o los intentos de tal 
solución representan u n exper imento i m p o r t a n t e en l a política de Amé
r i c a L a t i n a . 

C ) E l sistema p a r t i d i s t a m e x i c a n o es u n o de los arreglos más nota
bles que j a m á s se h a n intentado en América L a t i n a . E l sistema u n i p a r 
t id is ta , ostensiblemente u n m a n d a t o de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a de 1910¬
1920, es d e hecho u n a consecuencia d e l cansancio n a c i o n a l que siguió 
a l r e s u l t a d o inconcluso en que l a fuerza p o p u l a r se e q u i l i b r a c o n las 
ventajas heredadas p o r los sectores pr iv i leg iados . E l p a r t i d o (PRI) ideal
m e n t e o t o r g a su p a t r o c i n i o en términos de varias demandas de clase. 
H a s t a el c o n t r o l de l a r e d de comunicaciones está en gran m e d i d a en 
manos d e l P R I . E l p a r t i d o gobernante es responsable de l a expresión 

15 V é a s e a Gwendolen M . C á r t e r (compilador), A f r i c a n O n e - P a r t y States. Cornel l 
University Press, Ithaca, Nueva York, 1962; y a Irving Louis Horowitz , "Party 
C h a r i s m a " , e n Three W o r l d s of D e v e l o p m e n t . O x f o r d University Press. N u e v a York, 
1966. 
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de las o p i n i o n e s de i z q u i e r d a derecha y centro. E l P R I también reclu
ta sus m i e m b r o s entre todas las facciones activistas de estudiantes o s in
dicatos. H a s t a p a t r o c i n a críticas a sí m i s m o , c u a n d o aparece q u e de este 
m o d o se puede evitar u n a crisis g e n u i n a . 

E l sistema p a r t i d i s t a m e x i c a n o se puede ver convenientemente como 
u n a g r a n m á q u i n a de asignación, que entrega u n a c ierta c a n t i d a d de 
poder a c a m b i o de u n a c ierta i n t e n s i d a d de l e a l t a d . " L o s aspectos de 
regateo de este p a r t i d o n o se e n c u e n t r a n e n n i n g u n a o t r a parte, excepto 
tal vez en e l P a r t i d o d e l Congreso, de l a I n d i a , y en e l P a r t i d o M a p a i 
de Israel. E l P R I es u n p a r t i d o i n d i s c r i m i n a d o que contiene todas las 
ident idades de clase que f u n c i o n a n . H a m a n t e n i d o u n a v i d a política 
ordenada, p o r u n lapso m a y o r q u e n i n g u n a o t r a nación de América 
L a t i n a , c o n la posible excepción de C h i l e y U r u g u a y . Y s i n embargo, 
aparte d e l prec io a l que se c o m p r a ta l o r d e n , e l aspecto de crisis de l a 
pol í t ica m e x i c a n a parece extenderse, e n l u g a r de reducirse. 

¿De d o n d e d e r i v a l a crisis? ¿Por qué este sistema u n i p a r t i d i s t a n o 
resuelve e l p r o b l e m a de l a l eg i t imidad? E n a l g u n a m e d i d a , e l sistema 
pol í t ico m e x i c a n o h a sal ido c o n éx i to de su estado de subdesarrol lo . L a 
polít ica m e x i c a n a h a consagrado — m á s que r e s u e l t o — e l e q u i l i b r i o de 
fuerzas d e n t r o de l a nación, que dejó l a era p r e r r e v o l u c i o n a r i a . E l par
t i d o gobernante se las h a arreglado p a r a burocrat i zar l a v i d a polít ica, 
a l t i e m p o que m a n t i e n e u n a distribución aparentemente i g u a l i t a r i a de 
las líneas de comunicación con todas las clases. P e r o lo que esto h a es
t i m u l a d o es u n a l u c h a c o n t i n u a p o r d o m i n a r e l p a r t i d o a través de la 
concesión de pr iv i leg ios especiales. L a l u c h a d e n t r o d e l p a r t i d o rem
plaza l a l u c h a fuera de él. L a competencia de lea l tad r e m p l a z a a l a 
c o m p e t e n c i a política. E l p a r t i d o único, que c o n t r o l a todas las normas 
políticas y las formas ideológicas, n o e l i m i n a l a necesidad de p o l i t i q u e a r . 
E l P R I es e n r e a l i d a d u n v i r t u a l d i c t a d o r u r b a n o - i n d u s t r i a l , mientras 
que ideológicamente es el p a r t i d o de los campesinos. Esto a u m e n t a l a 
tensión sobre l a v i d a d e l p a r t i d o desde dos sectores m u y diferentes y ta l 
vez i n c o m p a t i b l e s . D a d o que es e l p a r t i d o de todos, más b i e n que de 
u n a sola clase, se encuentra m u y pres ionado p a r a c o n v e r t i r e l proceso 
de l a elección en otro de lea l tad general a l p a r t i d o . L a i n c a p a c i d a d 
p a r a m o v i l i z a r e integrar las masas étnicas y agrícolas, después de c i n 
cuenta años de retórica r e v o l u c i o n a r i a , produce u n a desafil iación polí
t ica d e l P R I que n o se puede canal izar a otros part idos . L a creciente 
i n t e n s i d a d de l a a c t i v i d a d g u e r r i l l e r a i n d i c a las presiones sobre e l sis
tema m e x i c a n o . L a expansión d e l aparato m i l i t a r de M é x i c o representa 
i g u a l m e n t e u n a respuesta característica de A m é r i c a L a t i n a a tales ten
siones p o l í t i c a s . 1 7 

16 U n anál is is incisivo se encuentra en Robert E . Scott, " M é x i c o : T h e Established 
R e v o l u t i o n " , en P o l i t i c a l C u l t u r e a n d P o l i t i c a l D e v e l o p m e n t , recopilado por L u d e n 
W . Pye y Sidney V e r b a . Princeton University Press. Princeton, 1965. 

1-7 T o d a v í a no se analizan las pruebas sobre el papel creciente de los militares 
mexicanos. L a fuente pr imar ia de i n f o r m a c i ó n es H i s p a n o ; v é a n s e en particular los 
v o l ú m e n e s X L V I I - X L V I I I , n ú m s . 1206-1232. T a m b i é n merece mencionarse el trabajo 
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E l p r o b l e m a de l a crisis adquiere u n a f o r m a específicamente política 
en l a cuestión de l a sucesión. Esta y a n o es u n a a c t i v i d a d p o p u l a r san
t i f i cada e n M é x i c o p o r las elecciones. L a i n t e n s i d a d c o n que se desarro
l l a l a carrera p o r las posiciones de Presidente y Gobernadores vuelve 
cada vez más difíci l m a n t e n e r c o m o u n a u n i d a d consensual e l aparato 
u n i p a r t i d i s t a . L a ausencia de part idos importantes de oposición h a per
m i t i d o que l a a u t o r i d a d m i l i t a r de M é x i c o se af irme a través d e l apara
to d e l p a r t i d o . Es p r o b a b l e que l o que e n 1910 se inició c o m o u n es
fuerzo p a r a someter a los caudi l los salvajes c o n c l u y a c o n e l sometimien
to de los políticos rebeldes. E l P R I h a in tentado convertirse menos 
e n u n p a r t i d o y más en u n a m a q u i n a r i a n a c i o n a l . P e r o e n este esfuerzo 
el p a r t i d o se h a vue l to menos tolerante y más dependiente d e l poder 
de los m i l i t a r e s p a r a m a n t e n e r su postura n a c i o n a l . A m e d i d a que los 
mi l i tares empiecen a i n u n d a r las líneas de organización d e l P R I , puede 
o c u r r i r u n a dupl icac ión d e l proceso clásico de l a i n e s t a b i l i d a d e n A m é 
r i c a L a t i n a . E l tenue proceso de legit imación de M é x i c o hace verosímil 
ta l evento. 

L a a u t e n t i c i d a d de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a de 1910-1920 es tan i m 
portante c o m o su carácter i n c o m p l e t o . P o r p r i m e r a vez en e l s iglo x x , 
u n a n a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a buscó y o b t u v o l a legit imación polít ica a 
través de l a revolución masiva , e n l u g a r de hacer lo a través de l l a m a 
mientos legales, c o n e l desarrol lo subsecuente de u n n u e v o c o n j u n t o de 
estructuras y normas políticas. S i n embargo, encontramos e n M é x i c o los 
dua l i smos insolutos de u n a revolución p o p u l a r de las masas que t e r m i 
n ó con l a consagración de l a d i c t a d u r a de u n sector m e d i o . E l n u e v o 
sistema p a r t i d i s t a absorbió las clases medias, y a través d e l est ímulo 
d e l r á p i d o crec imiento d e l sector i n d u s t r i a l , dejó e n g r a n m e d i d a s i n 
absorber e l sector campesino t r a d i c i o n a l . Estos esquemas contradictor ios 
son e n g r a n m e d i d a e l resultado de l a condición endeble — a u n q u e a l 
tamente i m a g i n a t i v a — de l a polít ica a c t u a l de M é x i c o . L a d e t e r m i n a 
ción abso luta d e l P R I de establecer u n consenso entre todas las fuerzas 
disímiles que t ienen a lgún poder , h a p r o d u c i d o u n p l u r a l i s m o ideológi
co que es más retórico que e s t r u c t u r a l . " 

D e b i d o a l a r i g i d e z d e l sistema social m e x i c a n o , m u y b i e n puede 
suceder q u e su r e d de élites, de l icadamente entrelazada, se r o m p a i rre
vocablemente. C u a l q u i e r asimetría drástica en los pi lares d e l poder ac
t u a l , c u a l e s q u i e r a errores políticos acerca de qué sector de l a sociedad 
requiere q u é apoyo, y a qué costo, podría levantar de n u e v o e l espectro 
de l a revoluc ión e n México . D a d o e l fracaso de M é x i c o p a r a establecer 
los términos e n que su élite gobernante h a q u e d a d o l e g i t i m a d a , y d a d a 
l a ausencia de u n arreglo d u r a b l e , y a sea a través de transacciones, o de 

reporteril d e Luis Suárez , Alberto D o m i n g o y Rafael Solana, en la p u b l i c a c i ó n Siem

p r e ! , n ú m s . 646-647, de noviembre de 1965. U n pr imer intento de síntesis soc iológica 
se encuentra en J u a n Saxe F e r n á n d e z , T h e M e x i c a n M i l i t a r y : A C u r r e n t A p p r a i s a l 
( m i m e ó g r a f o ) . 

18 V é a s e a Pablo González Casanova, L a D e m o c r a c i a en México. Ediciones Era , M é 
xico, D . F . , 1965. 
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d o m i n i o , entre los sectores que h i c i e r o n l a revolución, l a p o s i b i l i d a d 
de desintegración d e l p a r t i d o cont inúa latente. 

E l P R I como l a única fuente de legit imación, está en di f icultades a 
causa de que e l apoyo de las masas p a r a l a revolución se h a transfor
m a d o e n demandas de las élites a l p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o . A su vez, e l 
p a r t i d o debe satisfacer esas demandas a costa d e l campesinado s in tie
rras. Esto intens i f i ca l a i n t e r d e p e n d e n c i a de l a a u t o r i d a d pol í t ica y l a 
fuerza m i l i t a r . E l estado m e x i c a n o u n i p a r t i d i s t a está a h o r a amenazado 
desde adentro p o r l a p r e e m i n e n c i a m i l i t a r , y p o r l a desafi l iación de 
clases, e n e l grado en que l a poblac ión campesina permanezca s i n ser 
a b s o r b i d a e n los procesos políticos, m e d i o siglo después de l a Revoluc ión. 

D ) S o n evidentes las diferencias entre C u b a y M é x i c o e n muchos as
pectos conectados c o n e l v a l o r de l a d e m o c r a c i a f o r m a l . L o q u e resulta 
más difíci l de descifrar es cómo l a ausencia de legit imación, c o m b i n a d a 
c o n e l s u r g i m i e n t o de u n sistema u n i p a r t i d i s t a , h a enfrentado a C u b a 
c o n u n a v a r i e d a d de problemas n o d e l todo diferentes a los q u e enfrenta 
M é x i c o . P a r a demostrar esto, resulta necesario r e c a p i t u l a r p r i m e r o e l 
desarrol lo pol ít ico d e l sistema par t id is ta c u b a n o . » 

H a y cuatro etapas c laramente demarcadas en l a transformación po
lítica de l a v i d a de los part idos políticos de C u b a , desde l a época de 
l a R e v o l u c i ó n hasta e l presente. L a p r i m e r a fue l a e t a p a d e l m o v i m i e n 
t o , en que e l M o v i m i e n t o 26 de j u l i o había de real izar tareas partidistas 
s i n las burocracias de p a r t i d o . L a segunda fue l a e t a p a d e l f r e n t e u n i ¬
d o , e n q u e los comunistas de los centros urbanos , y los r e v o l u c i o n a r i o s 
de los sectores rurales, se f u n d i e r o n e n las Organizaciones R e v o l u c i o n a 
rias Integradas. E n tercer término v i n o l a e t a p a s o c i a l i s t a . E s t a etapa, 
a u n q u e apresurada p o r las m a q u i n a c i o n e s e intr igas internas de las va
rias facciones de los grupos d e l F r e n t e U n i d o , era i n e v i t a b l e a l a l u z de 
l a ideología social ista-marxista q u e se vo lv ió cuasi o f i c i a l e n e l cuarto 
año de l a R e v o l u c i ó n . E n cuarto l u g a r apareció l a e t a p a c o m u n i s t a , 
c u a n d o se cambió e l n o m b r e d e l p a r t i d o a l de P a r t i d o C o m u n i s t a de 
C u b a . A u n q u e esta etapa f i n a l se aceleró p o r d i lemas de organización 
i n t e r n a , h a y pruebas claras de que e l pee es u n a ref lexión d i r e c t a de 
l a v o l u n t a d personal y de l a a u t o r i d a d carismàtica de Castro . S u pa
p e l c o m b i n a d o como Secretario G e n e r a l d e l P a r t i d o y P r i m e r M i n i s t r o 
de l a N a c i ó n , sigue m u y de cerca e l m o d e l o d e l P a r t i d o Soviético bajo 
S t a l i n . L a reducción de pretensiones internacional is tas , mezc lada como 
está con e l c r e c i m i e n t o de u n a b u r o c r a c i a de p a r t i d o polít ico fuerte
mente organizada, caracteriza el n u e v o régimen c u b a n o tan seguramen
te c o m o aconteció en e l per íodo ruso de preguerra, entre 1929 y 1941. 

E l s istema u n i p a r t i d i s t a de C u b a i m p l i c a b a : p r i m e r o , ì a b u r o c r a t i -
zación de l a m a q u i n a r i a d e l pee, l o q u e a su vez s igni f ica l ímites se¬
veros a las disputas internas d e l P a r t i d o , y l a terminación d e l período 

19 Sobre este punto véase a Maurice Zei t l in y Robert Scheer, Cuba: T r a g e d y i n 

o u r H e m i s p h e r e . Grove Press, Inc., N u e v a York , 1963; y a Irving Louis Horowitz , 
" T h e Stalinization of F i d e l Castro", en New P o l i t i c s , voi . IV, n? 4 (1965), p p . 61-69. 



250 I R V I N G L O U I S H O R O W I T Z F I V I I I - 3 

de facciones. E n términos más generales esto s igni f i ca l a s u b o r d i n a 
ción de l a sociedad a l Par t ido-Estado. Segundo, e l sistema u n i p a r t i d i s t a 
s igni f ica e l s u r g i m i e n t o de u n l íder, y su p e q u e ñ o cortejo, c o m o voceros 
exclusivos d e l p a r t i d o . Pol í t icamente, l a nación se i d e n t i f i c a a s i m i s 
m a c o n él. E l P a r t i d o - E s t a d o se s u b o r d i n a a l l íder d e l p a r t i d o . T e r c e r o 
el sistema u n i p a r t i d i s t a s igni f ica l a promoción de l a l u c h a polít ica i n 
terna, c o m o u n sustituto de l a l u c h a de clases. L a polít ica de l a p u r g a , y 
l a pasión p o r e l desarol lo n a c i o n a l , reemplaza a l a pol í t ica d e l debate 
y a l a pasión p o r u n a democrac ia socialista. C u a r t o , e l sistema u n i p a r 
t id is ta s igni f ica l a e l iminación, o p o r lo menos e l a b a n d o n o , de todos 
los caminos que conducen a l social ismo, salvo u n o : E n e l caso c u b a n o 
fue u n c a m i n o de crec imiento económico, d e t e r m i n a d o p o r e l l íder má
x i m o . Q u i n t o , y más característico d e l sistema u n i p a r t i d i s t a , es u n a 
concentración de las energías casi exclusivamente en los problemas n a 
cionales, antes que e n los internacionales . A esto se le puede l l a m a r 
" l a domesticación d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o " . 2 " 

E l f enómeno u n i p a r t i d i s t a tiene u n a base c o m p a r t i d a de organización 
en e l m o v i m i e n t o h a c i a l a restauración p a t r i m o n i a l . Se conduce a l a 
revoluc ión en n o m b r e de p r i n c i p i o s de l iderazgo colect ivo, pero el ele
m e n t o carismàtico — l e j o s de resultar cubier to p o r l a organización b u 
rocrática l e g a l — se t ransforma e n u n g o b i e r n o p r i v a d o . A d i ferenc ia d e l 
P R I m e x i c a n o , e l P C C cubano cont inúa s iendo en g r a n m e d i d a caris
màtico. E n r e a l i d a d se caracteriza p o r u n a concentración incesante con
tra los " b u r ó c r a t a s " y otras gentes "contrar ias a l p a r t i d o " . Esto indicaría 
que el estado u n i p a r t i d i s t a es t a n susceptible de adoptar formas perso
nalistas c o m o tecnocráticas. L a s estructuras paralelas de sistema soc ia l 
y sistema estatal sólo se d i f e r e n c i a n de n o m b r e . E l sistema de gobierno 
p r i v a d o i n t e r v i e n e en las reclamaciones de todos los sectores sociales, y 
de este m o d o destruye l a legit imación desde abajo, n o menos q u e desde 
a r r i b a . Se m a n t i e n e n intactas las formas de l a l e g a l i d a d , pero l a verda
dera conducc ión de los negocios se canal iza hac ia u n c o n t r o l t o t a l i t a r i o . 

L a R e v o l u c i ó n c u b a n a es u n a revolución auténtica; sólo que t iene 
pocas p r o b a b i l i d a d e s de volverse hemisférica, o de obtener u n carácter 
legít imo. L a R e v o l u c i ó n c u b a n a es de u n a i m p o r t a n c i a t a n grande que 
n i n g ú n l íder se puede apoderar de e l la , n i s i q u i e r a u n h o m b r e t a n po
deroso c o m o Castro , o toda l a f a m i l i a Castro. N o está garant izada, n i 
es p o s i b l e , l a restauración de l a burguesía c u ba na . Es i n c o n c e b i b l e q u e 
p u e d a n r e s u r g i r los revoluc ionar ios cubanos de barracas, dado que to
davía existe l a democrac ia de las armas. L a R e v o l u c i ó n c u b a n a repre
senta u n a r u p t u r a tota l con e l pasado. N o se puede re futar que C a s t r o 
dir igió u n a revolución tan c o m p l e t a c o m o l a m e j o r q u e se h a y a esceni-

20 Este proceso de d o m e s t i c a c i ó n ha sido particularmente dif íc i l de ejecutar en 
el caso de C u b a , dado el compromiso global de algunos de sus l íderes a la soli
dar idad h e m i s f é r i c a a l nivel de la a c c i ó n . Pero con la d e s t i t u c i ó n de Ernesto Guevara 
este proceso puede continuar m á s suavemente. V é a s e a Irving Louis Horowitz , " C u b a n 
C o m m u n i s m " , en T r a n s - A c t i o n , voi . I V , n<? i o (octubre de 1967), p p . 7-16. 
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f icado n u n c a en E u r o p a . L o que sigue e n d u d a es e l carácter y e l pro
pósito de esa revolución. L o que estamos observando n o es sólo l a con
solidación de u n a C u b a socialista, s ino ta l vez u n a suspensión i n d e f i n i d a 
de u n a A m é r i c a L a t i n a rad ica l i zada . E n este sentido, l a consolidación 
d e l proceso u n i p a r t i d i s t a ofrece pocas esperanzas a los legalistas, o a los 
r evo l u c io nar io s . 

E l sistema de legit imación establecido p o r l a R e v o l u c i ó n c u b a n a p r i n 
cipió c o n u n a dependenc ia poderosa en los pobres rurales, m u y seme
jante a l caso de M é x i c o . P e r o si a los pobres rurales mexicanos se los 
sacrificó e n ú l t ima ins tanc ia a l a burguesía u r b a n a , a los pobres urba
nos cubanos se les sacrificó en ú l t ima ins tanc ia a l p r o l e t a r i a d o r u r a l . 
D e este m o d o , C u b a consagró su social ismo de u n solo c a m i n o . L o que 
luego ocurr ió fue e l s u r g i m i e n t o de u n estado u n i p a r t i d i s t a que n o ha 
p o d i d o a r m o n i z a r los variados intereses de l a sociedad s i n r e c u r r i r al 
apoyo m i l i t a r . E l régimen c u b a n o e s t i m u l a l a " d e m o c r a c i a de los fusi
les", pero esto sólo h a s igni f icado p o n e r e l poder de l a fuerza e n manos 
diferentes de l o que es usua l e n A m é r i c a L a t i n a . P o r sí m i s m o esto n o 
sirve p a r a crear u n sistema de legit imación q u e transfiera e l poder de 
clase a u n a superestructura legal a m p l i a m e n t e aceptada. Y a desde e l 
p r i n c i p i o de l a R e v o l u c i ó n cubana, algunos comentaristas s impat izan
tes h i c i e r o n notar que " l a dependencia d e l poder de u n h o m b r e " colo
caba a l a R e v o l u c i ó n C u b a n a e n "grave p e l i g r o " . 2 1 L a situación se h a 
hecho más severa c o n e l s u r g i m i e n t o de tendencias regionales separatis
tas d e n t r o d e l sistema polít ico cubano. E l m i s m o es ahora " u n gobier
n o s in inst i tuc iones , u n sistema s i n s i s t e m a " . 2 2 

L o q u e existe e n C u b a es u n de l icado e q u i l i b r i o de terror que es u n a 
consecuencia de l a crisis de legit imación, e n l a m i s m a f o r m a que h a 
acontecido en nuestros otros tres casos la t inoamericanos . L o q u e h a sur
gido e n C u b a se puede caracterizar c o m o l a versión i z q u i e r d i s t a d e l Es
tado u n i p a r t i d i s t a . C o m p a r t e c o n M é x i c o l a inclusión de los mi l i tares 
dentro d e l esquema polít ico, pero comparte c o n A r g e n t i n a y B r a s i l u n a 
d e p e n d e n c i a de la fuerza m i l i t a r m u c h o m a y o r de l o que hasta ahora 
sucede e n México . 

C l a r a m e n t e , hay a lgún r e c o n o c i m i e n t o de los di lemas q u e p l a n t e a esta 
situación. E l concepto de D e b r a y , de "revolución d e n t r o de l a r e v o l u 
ción", es más que u n esfuerzo p o r e x p o r t a r e l c a m b i o social . Es u n a 
proposic ión p a r a que se trascienda l a organización d e l P a r t i d o p o r m e d i o 
de l a reaf irmación d e l p a p e l de l a p e r s o n a l i d a d e n l a formación de l a po
lítica. L a d i f i c u l t a d reside en saber si tales l l a m a m i e n t o s a l ejercicio de 
l a V o l u n t a d en r e a l i d a d cont ienen u n a implicación de c a m b i o e n el ca
rácter d e l P a r t i d o . 

21 C . W r i g h t M i l l s , L i s t e n Yankee: The R e v o l u t i o n i n Cuba. M c G r a w H i l l Book 
C o m p a n y , N u e v a York, i960, p p . 182-83. 

22 R u f o l ó p e z Fresquet, M y F o u r t e e n M o n t h s w i t h C a s t r o . T h e W o r l d P u b l i s h 
i n g C o m p a n y Cleveland y Nueva York, 1966, p. 202. 
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3. L a s c o n s e c u e n c i a s 

E n A m é r i c a L a t i n a , e l c o n t r o l m i l i t a r n o es p r u e b a de a u t o r i d a d , 
s ino sólo de poder; e l golpe representa e l uso de l a fuerza, n o el surgi
m i e n t o d e l consenso. L o s golpes se d i r i g e n cada vez más a l derrocamien
to de gobiernos const i tucionales: e l 12 p o r c iento de los golpes de 1935 
a 1944, y e l 50 p o r c iento de los mismos de 1955 a 1964, t u v i e r o n ese 
propósito f i n a l . A d e m á s , cada vez se s i n c r o n i z a r o n más p a r a evitar l a 
elección o l a t o m a de posesión de u n presidente reformista . Este asalto 
a l c i v i l i s m o es u n a razón p r i n c i p a l p a r a que los golpes o c u r r a n cerca 
de l a época de elecciones. 2 3 Parece que a l sistema l a t i n o a m e r i c a n o de 
i l e g i t i m i d a d n o le fa l tan partes, s ino lubricación. Esta puede ser u n a 
razón q u e e l análisis de las estructuras formales la t inoamericanas a me
n u d o n o descubra problemas algunos. Desde u n a perspectiva estática, 
aparecen intactas las partes q u e p r o d u c e n e l consenso polít ico. Pero n o 
h a y a u t o r i d a d q u e a n i m e o a r m o n i c e las partes. 

U n supuesto que se u t i l i z a a m p l i a m e n t e (correcto, e n m i opinión) 
es q u e p a r a u n a facción m i l i t a r resulta m u c h o más s i m p l e comprome
terse en l a amenaza o e l uso de l a fuerza, de l o que resulta p a r a u n orga
n i s m o pol í t ico c i v i l delegar l a a u t o r i d a d p o r m e d i o de procedimientos 
electorales o legislativos. A d e m á s , d a d o que los mi l i tares c o n t r i b u y e n en 
g r a n m e d i d a a u n a definición de l a polít ica que proviene de la élite, 
se hace e l supuesto a d i c i o n a l de que u n sistema p a r t i d i s t a n o es sólo 
superf luo, s ino u n verdadero estorbo e n e l proceso de desarrol lo . 

Detrás de l a orientación m i l i t a r c o m ú n se e n c u e n t r a l a op in ión de 
q u e l a pol í t ica tiene u n a i m p o r t a n c i a secundaria frente a l desarrol lo 
económico , en términos de " p r i o r i d a d e s " . Ex is te l a noción de que l a 
economía es l a fuente de l a legit imación e n A m é r i c a L a t i n a . L a ausen
c i a de c u a l q u i e r p r e e m i n e n c i a polít ica c i v i l i s t a conduce a l a fe e n l a 
modernización de las élites mi l i tares . P e r o quienes buscan e l mejora
m i e n t o m i l i t a r n o aprec ian l a extensión en que los m i l i t a r e s a d o p t a n 
enfoques m o d e r n o s solamente e n las áreas en que n o existen factores 
q u e h a r í a n p e l i g r a r su p r o p i a p r e e m i n e n c i a e n e l poder. D e esta m a 
nera, l a construcción de caminos, l a i n d u s t r i a de l a construcción, l a inge
niería básica, etc., s irven p a r a canal izar los procesos de desarrol lo h a c i a 
formas " inofens ivas" . E l proceso de desarol lo de A m é r i c a L a t i n a está 
e n u n a e t a p a de regateo. L a a u t o r i d a d legít ima obstruye e l desarrol lo 
e c o n ó m i c o en g r a n escala, y a que e l g o b i e r n o c i v i l t rabaja necesariamen
te sobre p r i n c i p i o s de democrac ia , más b i e n que de ef ic iencia . E n con
secuencia, el p a p e l de los m i l i t a r e s h a d e r i v a d o h a c i a e l desarrol lo eco
nómico, c o m o u n a f o r m a de p r o b a r su u t i l i d a d . Esto está m u y alejado 
de las revueltas de las barracas, a u n q u e n o t a n lejos de l a m i l i t a r i z a 
ción de l a política. 

28 Sobre este p u n t o véase a M a r t i n C . Needler, "Pol i t i ca l Development and M i l i ¬
tary Intervention i n L a t i n America , en T h e A m e r i c a n P o l i t i c a l Science R e v i e w , vo l . 
L X , n<? 3 (septiembre de 1966), p p . 616-626; y t a m b i é n , p o r el mismo autor, L a t i n 

A m e r i c a n P o l i t i c s i n Perspective. Pr inceton University Press. Princeton, 1963. 
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H a y u n a c l a r a d is tanc ia entre e l desarol lo económico y l a inestabi l i 
d a d política. O c u r r e n crisis reiteradas, u n colapso total de l a a u t o r i d a d 
legít ima, y s i n embargo hay pocos estudios q u e p u e d a n demostrar los 
efectos de tales crisis sobre l a tasa de crec imiento económico. Se puede 
a r g u m e n t a r que l a crisis de l a l e g i t i m i d a d polít ica puede servir para 
desacelerar las tasas de desarrol lo , pero n o hay p r u e b a de que l a "so lu
c i ó n " m i l i t a r de las crisis políticas acelere e l desarrol lo económico. L a 
conexión necesaria entre los reinos pol ít ico y económico dif íci lmente 
es evidente. Puede ser todo lo contrar io ; durante períodos de transición, 
l a m i s m a ausencia de u n manejo polít ico f i rme puede c o n d u c i r a u n 
i n c r e m e n t o de las innovaciones e n l a economía. C u a n d o los sistemas 
son legítimos p o r naturaleza, l a innovación puede ser m u c h o mayor. 

L o s exper imentos n o mi l i tares sobre e l p r o b l e m a de l a l e g i t i m i d a d , 
h a n d i s m i n u i d o en el período actual en los pr inc ipa les países de Amé
r i c a L a t i n a . Es impres ionante e l grado en que las formas estructurales 
—ta les c o m o e l social ismo democrático, o l a democrac ia c r i s t i a n a — están 
fuera de m o d a , o son de uso l i m i t a d o p a r a u n a nación (como e n C h i l e ) . 
S i se puede demostrar que los estilos mi l i tares ilegítimos p r o d u c e n satis
facción e n g r a n escala, la crisis i n s t i t u c i o n a l i z a d a de l a l e g i t i m i d a d p o l i , 
t ica puede resultar f u n c i o n a l p a r a altas tasas de crec imiento económico. 
P e r o ese pensamiento cesariano parece carecer de respaldo empírico. L a 
m i s m a clase de problemas económicos — p r o d u c c i ó n insuf ic iente, espira
les in f lac ionar ias , artículos de m a l a c a l i d a d , e t c . — parecen p o r lo menos 
tan comunes bajo el d o m i n i o m i l i t a r como l o fueron bajo el c o n t r o l c i 
v i l , menos restrict ivo. 

L o s m i l i t a r e s n o son autónomos. R e s o l v i e r o n l a situación con el apo
yo de los terratenientes, o de las grandes empresas, o en defensa de l a 
R e v o l u c i ó n . Sólo pueden tener ciertas ventajas si permanecen en estre
cho contacto c o n las formaciones de élites c ivi les, p o r q u e n o son u n a 
fuerza s u i g e n e r i s para generar r i q u e z a o p o d e r . 2 4 L a def ic iencia estruc
t u r a l d e l d o m i n i o m i l i t a r estriba e n que el m i s m o es u n a fuerza en p r o 
de l a i n e s t a b i l i d a d y la i l e g i t i m i d a d , a u n q u e pueda real izar sus golpes 
en n o m b r e d e l m a n t e n i m i e n t o o l a restauración de l a es tabi l idad y l a 
l e g i t i m i d a d . S i se puede declarar legít imo a u n gobierno en proporción 
inversa a l a c a n t i d a d de energía que debe dedicar a permanecer en e l 
poder , e l m i l i t a r i s m o de A m é r i c a L a t i n a es u n inmenso fracaso. 

A u n s i los mi l i tares r e q u i e r e n de u n a clase económica p a r a e q u i l i b r a r 
sus l i b r o s , n o f o r m a n s implemente u n sector dependiente de la socie
d a d , ya q u e se reservan p a r a sí los medios ilegales para alcanzar e l 
p o d e r estatal. E l poder pol ít ico tiene u n p a p e l económico en sí mis
m o . ¿ C ó m o se las podrían arreglar el i m p o r t a d o r , s i n l a l i c e n c i a que 
obt iene d e l centro m i l i t a r ? ¿Cómo se completaría l a construcción de 

24 E n la literatura de la sociología mil i tar se ha expresado esto en la mejor for
m a posible por J o s é N u n , en " A L a t i n American Phenomenon: T h e M i d d l e Class 
M i l i t a r y C o u p " , en T r e n d s i n S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h i n L a t i n A m e r i c a n S t u d i e s . Ins¬
titute of International Studies. Berkeley, Cal i fornia , marzo de 1965, p p . 55-91. 
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carreteras, s i n e l " t rabajo forzado" der ivado de los reclutas d e l ejército? 
L a r e d de explotación económica es c lara p o r sí m i s m a . P e r o l a relación 
entre l a economía polít ica y l a sociología polít ica es más difícil de esta
blecer. L o s mi l i tares se c o m p o r t a n como u n a u n i d a d de f u n c i o n a m i e n t o 
autónomo, a pesar de su c lara dependencia económica de fuerzas exter
nas. Así pues, mientras que l a l e g i t i m i d a d n o puede d e r i v a r d e l c o n t r o l 
m i l i t a r , tampoco se l a puede garantizar s in los mi l i tares . M i e n t r a s los 
mi l i tares estén e n e l poder, quienes están conectados c o n l a economía, e n 
posiciones de explotación, p u e d e n e x h a l a r u n suspiro colect ivo de a l i v i o , 
precisamente p o r q u e n o hay l e g i t i m i d a d . E n este aspecto de corto plazo, 
l a i l e g i t i m i d a d puede ser económicamente operat iva p a r a las clases me
dias, ya q u e e l prec io — e n f o r m a de desperdicio p r o d u c t i v o — de tener 
e l g o b i e r n o m i l i t a r se compensa p o r los beneficios de m a n t e n e r l a esta
b i l i d a d s i n levantamientos. 

L o s m i l i t a r e s están conectados con los sectores empresariales, ya sean 
exportadores de r i q u e z a agrícola, o creadores de u n a base i n d u s t r i a l de 
r iqueza . E n consecuencia, e l p r o b l e m a n o consiste en d e t e r m i n a r lo que 
const i tuye e l desarrol lo económico, s ino e n saber cuál es l a contribución 
m i l i t a r a ese proceso. E l desarrol lo económico n o se ve necesariamente 
obstacul izado, e n e l plazo corto, p o r u n a crisis de l a legit imación polí
t ica i n s p i r a d a p o r los mi l i tares . E l paciente puede v i v i r a pesar — n o 
menos q u e a c a u s a — de los esfuerzos d e l c i r u j a n o . 

Q u e exista u n a " m a n o d i r e c t o r a " i n v i s i b l e e n A m é r i c a L a t i n a , orga
n i z a n d o l a v i d a e n u n c o n j u n t o c o n t i n u o , es algo q u e resulta m u y 
dudoso, y n o constituye e l objeto de estas observaciones. E l m o d e l o de 
pol í t ica fa langista i legít ima e s t i m u l a a m e n u d o a los sectores de l a so
c i e d a d p a r a que f u n c i o n e n en f o r m a autónoma. Es decir , que los sec
tores socio-económicos p u e d e n progresar s implemente con f lanquear o 
i g n o r a r e l sistema polít ico. S i se interconectaran las élites, habría mayo
res ramif icac iones visibles. L o s problemas de manejo serían a u n más 
severos de l o que y a lo son. D e este m o d o , l a re la t iva l i b e r t a d de las 
élites empresariales, de l a amenaza política, puede evitar l a crisis eco
nómica. U n factor básico d e l subdesarrol lo es precisamente e l a is lamien
to de los sectores económicos en relación con los políticos, u n factor que 
resulta e s t i m u l a d o p o r l a crisis de l e g i t i m i d a d . Y es este factor e l que evi
ta u n co lapso s imultáneo de l a polít ica y de la. economía. 

L o que resulta extremadamente trágico en esta separación de l a po
lít ica y l a economía, es su tendencia a mantener u n s t a t u q u o que res
tr inge l a m o v i l i d a d social . D e este m o d o , e l descontento de las élites 
y l a p o b r e z a de las masas permanecen como factores r e p r i m i d o s . E l ré
c o r d de los "mi l i tar i s tas modernizadores" de A m é r i c a L a t i n a es triste. 
Más que crear r i q u e z a , l o p r o b a b l e es q u e l a c o n s u m a n . E n l u g a r de 
i m p u l s a r a l p u e b l o h a c i a actividades de desarrol lo , lo coacc ionan h a c i a 
actitudes fatalistas. E n vez de u n i f i c a r a l a nación, socavan l a teoría y 
l a práctica d e la soberanía d e l c o n s u m i d o r . P e r o e n pol í t ica e l pecado 
c a r d i n a l n o es de t i p o va lorat ivo , s ino f u n c i o n a l . L o s m i l i t a r e s c o n t i -
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n ú a n poseyendo e l poder p a r a destru ir las normas democráticas, pero 
carecen de las bases, de clase o legales, p a r a t ransformar sus propias 
formas de g o b i e r n o e n conductos inst i tuc ional izados . Q u e ta l fracaso 
m i l i t a r se haya encontrado aceptable a u n entre los sectores de América 
L a t i n a i n f o r m a d o s en la polít ica, atestigua e l poder d e l i d e a l activista: 
e l de l a salvación desf i lando en u n a túnica m i l i t a r , a horcajadas sobre 
u n b l a n c o corcel; el d e l l íder supremo dispensando l a largueza d e l des
a r r o l l o , s i n aclarar sus costos. 

U n efecto " n o económico" de los mi l i tares sobre l a l e g i t i m i d a d y l a 
e s t a b i l i d a d , es l a amenaza simbólica que representan p a r a l a ejecución 
de las políticas. H a y u n efecto narcot izante sobre l a acción públ ica, que 
e s t i m u l a l a presencia de los mi l i tares , u n a presencia a l a vez geográfica 
y estilística. T a l presencia provoca l a formación de part idos revolucio
narios, u o b l i g a a los m o v i m i e n t o s de r e f o r m a a hacerse más extremistas 
de l o q u e l a situación ameri ta . A l i n t i m i d a r a l p ú b l i c o y cr istal izar l a 
oposición r a d i c a l , los mi l i tares — q u e temen l a revolución desde a b a j ó 
la p u e d e n p r o d u c i r p o r su m i s m o desprecio de las normas const i tu
cionales. 

E n e l sistema actual de estratificación, los mi l i tares f o r m a n u n estra
to o c u p a c i o n a l p r i v i l e g i a d o . R e p r e s e n t a n a ) u n a fuerza m o v i b l e en e l 
aparato burocrát ico; b ) u n a l iga directa entre las funciones políticas y 
las burocráticas; y c ) u n p r o d u c t o de los estilos de v i d a agraria . P o r me
d i o de estas formas sociales, m a n t i e n e n u n a conexión ínt ima c o n e l apa
rato de l a sucesión polít ica. P e r o con l a expansión i n d u s t r i a l , l a u r b a n i 
zación y l a creciente d e m a n d a de reformas educativas, se están generando 
presiones en p r o de u n a mayor l i b e r t a d política. Se está p r o d u c i e n d o 
la desaparición de l a distinción entre masas y clases, a u n q u e e l lo n o 
o c u r r a c o n la rapidez que desearían los reformadores. Este s u r g i m i e n t o 
de la pol í t ica p o p u l a r , potenc ia lmente p e r j u d i c a a los mi l i tares más 
que a c u a l q u i e r otro g r u p o e n A m é r i c a L a t i n a . A u n si l a m a q u i n a r i a 
m i l i t a r c o n t i n u a r a siendo poderosa en términos absolutos, su i n f l u e n c i a 
re la t iva disminuiría , así como la necesidad de su part ic ipación política. 

L o s m i l i t a r e s deben seguir l a o l a d e l desarrol lo , pero también deben 
ve lar p o r q u e n o se destruyan sus ventajas tradic ionales en e l proce
so. E n p a r t i c u l a r , e l a l a m i l i t a r t r a d i c i o n a l tiene u n temor invete
r a d o precisamente a l a clase de cambios sociales que se necesitan p a r a 
i n t r o d u c i r a América L a t i n a a l m u n d o " m o d e r n o " . E n f o r m a más i n 
m e d i a t a , teme a los civi les que poseen armas, que q u e d a r í a n menos 
sujetos a s u contro l . Esto est imuló golpes de estado e n H o n d u r a s y en 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . T a m b i é n tiene que v i g i l a r a l a clase tra
ba jadora u r b a n a , y evitar q u e se convier ta en u n a fuerza s e m i - m i l i t a r , 
c o m o amenazó c o n hacer lo bajo Vargas y Perón. L o s m i l i t a r e s tendrían 
p r o b a b l e m e n t e menos di f icul tades p a r a c o m b a t i r o c o n t r o l a r u n a fuerza 
pequeña, de base r u r a l , entrenada en las tácticas y estrategias de las gue
r r i l l a s , q u e para comprometerse e n u n combate m i l i t a r d irecto c o n la 
n u m e r o s a clase u r b a n a trabajadora. 
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Se a r g u m e n t a que los mi l i tares p u e d e n real izar toda clase de accio
nes civi les. E l ejército, en v i r t u d de su excepcional n i v e l de d i s c i p l i n a 
y organización, puede tomar parte e n proyectos esenciales p a r a e l des
a r r o l l o económico y social : lo puede abarcar todo, desde obras públicas 
hasta programas de sa lud y de sanidad. E l objet ivo i n m e d i a t o de l a ac
ción cívica es e l de refutar los alegatos de que e l ejército es, p o r su 
naturaleza y función, u n i n s t r u m e n t o i legít imo o a n t i p o p u l a r . " A me
d i d a que se reconoce cada vez más l a i n t e r de p e nde nc i a de los asuntos 
civi les y los mi l i tares , ya n o se puede considerar e l bienestar social y 
económico d e l p u e b l o como u n p r o b l e m a n o m i l i t a r . " 2 5 Esta respuesta 
" p o s i t i v a " a l fermento r e v o l u c i o n a r i o se h a i n c o r p o r a d o en los sectores 
de políticas de muchas naciones lat inoamericanas — i n c l u y e n d o a Méxi
co, A r g e n t i n a y B r a s i l . S i n embargo, dif íci lmente h a tenido e l éx i to es
perado e n l a acción cívica. 

U n a d i f i c u l t a d reside en que l a h is tor ia m i l i t a r l a t i n o a m e r i c a n a re
vela que l a acción cívica a m e n u d o se convierte en acción anticívica, 
e n actos de conspiración contra los gobiernos legít imamente const i tu i 
dos. P e r o h a y otras bases menos tenues p a r a declarar m u y poco realista 
este e n f o q u e más reciente y sofisticado p a r a establecer u n a n o r m a de 
i l e g i t i m i d a d a través d e l g o b i e r n o m i l i t a r . E n p r i m e r lugar , los costos 
de los m i l i t a r e s son exorbitantes e n relación con l a posible contribución 
m í n i m a q u e p u e d e n hacer a l desarrol lo económico. E n segundo, e l ca¬
rácter y l a estructura de las fuerzas armadas convencionales de América 
L a t i n a , están p e c u l i a r m e n t e m a l dotados p a r a real izar tareas económicas 
provechosas, p o r e l tamaño y e l entrenamiento de los cuadros de oficia
les, p o r e l temperamento de los hombres e n fi las, y p o r l a perspectiva 
de toda l a organización m i l i t a r . L o s mi l i tares , cualesquiera que sean sus 
cismas internos , t i enen i n f l u e n c i a en v i r t u d de sus papeles políticos; es 
difíci l entender p o r qué o cómo o bajo q u é compuls ión habrían de 
a d q u i r i r u n a orientación pro-desarrol lo. E l m i t o de l a salvación p o r la 
clase m e d i a h a dejado e l l u g a r a l m i t o de l a salvación p o r los mi l i tares . 
P e r o m i e n t r a s ambos sectores cont inúen estructuralmente sordos a las 
necesidades de l a "sociedad de masas", n o es p r o b a b l e que se mater ia
l i c e n las esperanzas de desarrol lo depositadas en esas fuerzas. P o r úl
t i m o , los programas de acción cívica tiene el efecto de hacer a los m i l i 
tares más polít icos y m e n o s preocupados p o r e l desarrol lo . E n l a m e d i d a 
en que los estratos mi l i tares más altos i n t e r v i e n e n e n l a polít ica se v a n 
interesando en m a n t e n e r e l o r d e n social , n o en p r o m o v e r e l c a m b i o so
c i a l . Esto crea u n a separación cjue se a h o n d a entre e l p a p e l pol í t ico y e l 
profes ional . 

L a serie c o n t i n u a d a de golpes e n A m é r i c a L a t i n a refleja l a creciente 
desesperación de las m a q u i n a r i a s mi l i tares , u n temor de que e n cual
q u i e r r e v o l u c i ó n social ya n o tendrán prerrogativas y derechos espe-

25 V é a s e U . S. Departament of Defense, " C i v i c A c t i o n : T h e M i l i t a n - R o l e i n 
N a t i o n - B u i l d i n g " , en A r m e d F o r c e s I n f o r m a t i o n a n d E d u c a t i o n : P o r C o m m a n d e r s , 
vol. III, n<? 14 (enero 15 de 1964), p p . 1-3. 
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ciales. P e r o p a r a empequeñecer las consecuencias d e l c a m b i o social, l a 
casta m i l i t a r engendra u n a i n e s t a b i l i d a d permanente entre las élites ac
tuales. L o s golpes m i l i t a r e s la t inoamericanos n o son eventos "genia¬
les" de p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a . T a l e s contrarrevoluciones subsisten por
q u e ref lejan l a enfermedad d e l subdesarrol lo , y n o el r e m e d i o d e l 
desarro l lo rápido. L a s demandas de las masas la t inoamer icanas se h a n 
transformado crecientemente, de urgencias de clase e n p r o de l a indus
trialización, e n demandas de confiscación de tierras y de u n a r e d i s t r i b u 
ción r a d i c a l de los beneficios de las empresas, especialmente c u a n d o 
tales beneficios se " e x p o r t a n " . A causa de esto, h a d i s m i n u i d o hasta e l 
p u n t o de ext inc ión l a misión histórica de los m i l i t a r e s de actuar como 
guardianes c o n t r a las m a q u i n a c i o n e s políticas, de ev i tar e l desarrol lo 
exagerado de u n sector en d e t r i m e n t o de otro. E l m i l i t a r i s m o lat inoame
r i c a n o h a d i s m i n u i d o las o p o r t u n i d a d e s de u n a solución pacífica a l pro
b l e m a de l a distr ibución de l a t ierra , y h a reforzado los esquemas de 
c o n d u c t a de los lat i fundistas. L a amarga l u c h a entre u n sector m i l i t a r 
e p i f e u d a l y los sectores de desarrol lo "más nuevos" de las fuerzas ar
madas - p a r t i c u l a r m e n t e quienes ya n o están constreñidos p o r l a econo¬
m í a de l a nostalgia, o p o r l a polít ica de las ametral ladoras—• refleja u n a 
división m a y o r entre l a r e f o r m a y l a reacción en A m é r i c a L a t i n a . 2 6 

D e este análisis parecen deducirse dos conclusiones inevi tables e i n -
terrelacionadas. P r i m e r a , e l g o b i e r n o m i l i t a r o s e u d o - m i l i t a r e n l a m a 
yor parte de A m é r i c a L a t i n a , cualesquiera que sean sus realizaciones, es 
u n subrogado de l a a u t o r i d a d legít ima, que u t i l i z a l a fuerza p a r a evitar 
que evoluc ione l a l e g i t i m i d a d . A d e m á s , hay pocas pruebas de que e l 
c ic lo de i l e g i t i m i d a d que act ivan los golpes m i l i t a r e s est imule act i tu
des modernistas, o mejoramientos económicos básicos. L a segunda con
clusión es que los regímenes políticos i legítimos e n general , y n o sólo 
e l d o m i n i o m i l i t a r abierto en p a r t i c u l a r , p u e d e n operar c o n r e l a t i v a i m 
p u n i d a d p o r q u e ev i tan mezclarse c o n los mecanismos de los negocios, e n 
l u g a r de ayudar en e l proceso d e l c r e c i m i e n t o económico. Quienes po
l a r i z a n e l m u n d o e n desarrol lo con coerción, o estancamiento c o n de
m o c r a c i a , s implemente n o h a n p o d i d o advert i r que, p o r l o menos e n 
A m é r i c a L a t i n a , el desarrol lo y l a democrac ia son p o r l o menos t a n com
patibles como el desarrol lo y l a v i o l e n c i a S i ta l es el caso entonces e n 
términos h u m a n i t a r i o s n o menos cjue en base a l a ef ic iencia , debiéra
mos empezar a e laborar los lazos entre l a polít ica v l a economía q u e 
h a g a n m í n i m o e l sacri f ic io y m á x i m o e l c r e c i m i e n t o . 2 7 

26 Sobre el papel de los militares en el futuro, véase V í c t o r A l b a , E l ascenso del 

m i l i t a r i s m o tecnocrático. Estudios y Documentos. M é x i c o , D . F. , 1963. 

27 U n a discusión excelente de la eficiencia de la autoridad l e g í t i m a , se encuen
tra en R i c h a r d M . M e r e l m a n , " L e a r n i n g and Legit imacy" , en The A m e r i c a n P o l i t i c a l 

S c i e n c e R e v i e w , vol . L X , n<? 3 (septiembre de 1966), p p . 548-561. 


