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Existe una trayectoria común en las democracias instauradas en la región a 

fines de los años setenta y principios de los ochenta; Argentina, Chile, Bolivia, Brasil 

comienzan un derrotero que vincula sus nuevos sistemas a  reparar la tragedia dejada 

por los autoritarismo, recuperando el liberalismo político con menciones explícitas de 

construir un Estado más “keynesiano”, pero, y a poco de andar deben reconvenir sus 

postulados iniciales tejiendo sus políticas, por defecto,  redes con el liberalismo 

económico, constituyendo las bases para la instauración del neoliberalismo de los 

años noventa.  Las críticas eurocéntricas al Estado del Bienestar adoptaron la forma 

en la región de su apartamiento de las distintas versiones de los llamados modelos 

“estado-céntricos” previos a las dictaduras tanto como su alejamiento de los modelos 

económicos excluyentes de las dictaduras. En la práctica política se pensaba que era 

posible optar por el liberalismo político que desanudaba la opresión y reparaba los 

horrores y excluir el liberalismo económico que habían adoptado en general las 

dictaduras en el cono sur favoreciendo los sectores más corporativos del capital, que 

librado de trabas democráticas había funcionado haciéndose más concentrado y 

excluyente. 

 

Fin del ciclo 
 

Los efectos nocivo del neoliberalismo instalados en los años 90 para América 

Latina fueron el resultado de cambios que  se enmarcaron en la particular inserción 

que en general en América Latina se planteó en la nueva dinámica de interconexión 

global,  articulada a una serie de parámetros  que se consideraron condicionantes 

para asegurar un adecuado margen de reciprocidad entre los Estados en  los 

corredores del comercio internacional, y  que sirvió a su vez,   como impulsor de las 

políticas nacionales de la región.  

No obstante sobrevuelan a estos procesos neoliberales en los 90 en la región 

profusamente trabajados, algunas preguntas iniciales: ¿Cómo fue posible que en una 

                                                           
1 Eje Nº 1: Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos. Mesa Nº 5: Continuidades y 
rupturas en las democracias latinoamericanas.  



 

 

 

década solamente, los 90,  el discurso neoliberal generara tanta hegemonía? Si el 

neoliberalismo comienza con persistencia en los 70 durante los gobiernos militares, 

¿da un salto e irrumpe en los 90?   

Hacia el 2000 en un contexto de cuestionamiento al funcionamiento de las 

democracias en la región en el sentido de sus limitaciones  para articular legalidad 

institucional, Estado de Derecho y matrices socialmente incluyentes, reaparecen las 

preguntas sobre las “transiciones a la democracia” de los años 80 y se interroga por un 

proceso, que una vez instalado  pareció aceptarse como un “interregno de transición 

entre la violencia política de la década anterior y la violencia económica de los años 

noventa” (Beltrán, 2006: 199). Esta década del 80 colmada por la idea de la 

democracia como salto reparador apartó otras cuestiones de la escena que en los 

años posteriores tuvieron efectos concretos sobre la misma democracia, así “el 

tránsito del autoritarismo a la democracia fue sucedido de inmediato por un brusco 

pasaje desde una  matriz estado-céntrica a otra mercado-céntrica” (Iazzeta, 2005: 15).  

La palabra neoliberalismo es usada por teóricos de Latinoamérica  a partir de 

fines de los años ochenta en una crítica a la forma liberal con la cual se estaban 

construyendo las democracias en la región en el periodo postautoritarismo. Hasta 

tanto la palabra no existía en el vocabulario, y recién existe ahora debido a la crisis 

europea. Por el contrario, al inicio de la democratización en la región, la palabra 

“neoconservadurismo” designaba el riesgo de consolidarlas en consonancia con las  

nuevas corrientes ideológicas, con eje en la administración Thatcher y Reagan, que 

implicaban el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la vuelta al orden 

conservador previo al mismo. Las críticas vinieron de las versiones más otrora de 

izquierda y bajo el discurso del abandono de la problematización de las 

contradicciones entre la instauración de un capitalismo concentrado, excluyente y 

monopólico y el nuevo orden político y social que se construía saliendo de las 

dictaduras y que a poco de andar comenzó a mostrar los efectos devastadores de 

aceptar como inevitable un modelo de orden mundial. 

La priorización de la construcción institucional del Estado de Derecho y de la 

democracia como sistema de derrame de poder hacia la sociedad en la recuperación 

de los derechos individuales, frente a la opresión y el autoritarismo, relegó a un 

segundo plano  las cuestiones vinculadas a la democracia entendida como un principio 

sustantivo y distributivo de igualación social, las que  se consideraban  devendrían 

como un efecto causal del desarrollo político. En este  el “valor de la política” como 

ordenadora, instituyendo la idea de consenso frente a la conflictualidad, desplaza a la 

economía al lugar de un saber técnico con reglas propias,  recoloca el poder en la 

sociedad  en su discusión sobre la anterior “matriz estado céntrica” y comienza a 



 

 

 

vaciar el significado del Estado como constructor del orden social  dejando ese 

espacio libre para los actores privados de la economía. 

Estudios teóricos de las distintas épocas  dan cuenta que la democracia 

instaurada  correspondía a la predominante en la literatura política de la época, de los 

años 80, a los discursos vigentes tanto en Europa, por los procesos políticos allí 

emergentes (nuevas democracias), como en los modelos considerados exitosos en los 

países centrales, así como en la recomendación de los organismos internacionales y 

en  la teoría latinoamericana generada en ese momento2. En general hay una cierta 

aceptación en que predominó la versión Dahliana sobre la democracia, esto es, la 

construida bajo el formato de poliarquía liberal. Todo lo cual  daba como resultado que 

según Nun (1989), la democracia en Argentina, así como en otros países 

latinoamericanos que transitaban el mismo proceso, se instauraran, siguiendo “algún 

parecido de familia”.   

 

El discurso hegemónico sobre la “transición a la democracia” 
 

El término “transición” a la democracia  funcionó como una metáfora que 

ordenó todos los debates hacia los años ochenta sobre los nuevos regímenes en la 

región; la transición significaba el paso hacia lo que se iría construyendo por oposición 

absoluta a los regímenes militares, en el cual se iban creando las condiciones bajo las 

cuales se desarrollaría;  la diada autoritarismo vs. Democracia acomodaba 

simbólicamente a la sociedad entera y sus mecanismos institucionales. La palabra 

transición se vinculó al sentido de pensar las “condiciones responsables de la salida 

del autoritarismo”, más no fueron las condiciones de la democracia como fundación  

de un orden económicamente igualitario lo que adquiriría en este momento relevancia. 

El recorrido sobre la literatura política que se producía  permitía pensar que el “cambio 

político” era el problema teórico que fundaba las preguntas sobre la transición, y 

constituía el fichero con el cual se ordenaban las condiciones para la democratización.  

Las afinidades en  un modo de “construir” las transiciones a la democracia en 

los países de Latinoamérica que salían de las dictaduras,  permite hablar de un campo 

intelectual convergente que se vincula a las tradiciones teóricas que tuvieron influencia 

en la región, que formaron el pensamiento político latinoamericano con los procesos 

políticos que cruzaron de la misma manera la historia de estos países (Touraine, 

Sonntag, Andrade) y con el auge de la política comparada de la transición que vinculó 

a pensadores de los distintos países, en la convicción de la existencia de esos puntos 

                                                           
2 Que se conoce como las “teorías de la transición democrática”. 



 

 

 

en común. No obstante, esta generalización presentó sus complicaciones en la medida 

que las teorizaciones sobre la transición que tuvieron influencia  se producían tomando 

como base los casos del Cono Sur y más específicamente Brasil, Argentina y Chile, lo 

que produjo una recepción complicada en el resto de los países.3 

Lesgart (2003) realiza un recorrido por la producción intelectual sobre las 

categorías vinculadas a la democracia que se instauraría en los años ochenta en Chile 

y Argentina y nos proporciona unas conclusiones que permiten abonar nuestra 

hipótesis, y que ciertas perspectivas críticas de las teorías de la transición, como Nun  

y Lechner a establecen como “sospechas” y “temores”  a mediados de los ochenta, 

esto es que durante la transición la innovación conceptual realizada generó una doxa 

de la democratización con un sentido liberal, que se fue solidificando con el 

alejamiento cada vez más profundo de una teoría que problematizara la relación de las 

contradicciones entre un capitalismo dependiente y una democracia incluyente para la 

región. Así surgió una “ciencia política de la democratización” (Castorina, 2007) que 

desplazó, por temor y por explícita oposición a la que designó como una “economía 

política de la democratización” y con eso se sepultaba todo el pensamiento más crítico 

de los años setenta, previos a las dictaduras. En la producción denominada de la 

“transitología”, algunos países de la región recorrían caminos similares4, no solo en 

términos de procesos sino de producción intelectual que se realizaba en un 

intercambio fluido en toda Latinoamérica, sobre todo entre los intelectuales de Chile, 

Argentina y Brasil que crearon escuelas de pensamiento.  “Las diversas menciones a 

la  democracia representativa, pluralista, política expresa la oportunidad de 

diferenciarse y construirla sobre un futuro distinto, de diferenciarla al menos en las 

nuevas maneras en que se desea arribar al futuro, de producir en contraposición a las 

viejas formas o a las presentes no queridas: el socialismo, el populismo, la revolución, 

el liberalismo clásico, el neoconservadurismo” (Lesgart, 2003: 88) 

 En ellas la democracia aparecía como un horizonte de expectativas en un 

futuro incierto y contingente, que se definía por la necesidad de crear reglas 

previsibles y consensuadas  para la constitución de un espacio público que asegure 

los derechos individuales. Se desvincula de los temas que la relacionaban con la 

                                                           
3 Andrade (2009) trabaja esta recepción teórica en Ecuador, mostrando las limitaciones de las 
categorías   para explicar los procesos ecuatorianos, no obstante la influencia fue notoria. 
Estos límites en la generalización que marca Nun (1991) produjeron, tal los análisis de 
Andrade, un doble problema; a la “dependencia de trayectoria teórica” que presentaban los 
planteos sobre la transición le seguía la “dependencia de trayectoria teórica” que tenían los 
intelectuales que adoptaban dichas categorías para el estudios de sus transiciones 
sensiblemente diferentes a las de Argentina, Brasil y Chile. 
4 Lesgart estudia la producción de Argentina y Chile, pero se encuentra el mismo recorrido en 
los países que transitaron el mismo proceso, al respecto veáse Andrade, Pablo (2009), 
Toraine, Sonntag.  



 

 

 

modernización social y cultural y con el desarrollo económico e “inició un trayecto que 

la condujo desde su asimilación como una variable dependiente a su interpretación 

como una variable independiente” (Lesgart, 2003:83) Se ubica en el registro de 

régimen político, se desprende de los análisis sobre las consideraciones 

internacionales que ponían énfasis en los constreñimientos para su despliegue y se 

pone el acento en las condiciones domésticas; se plantea como pacto fundacional que 

debe construir otro orden político y social, produciéndose un auge del 

neocontractualismo que indica un acuerdo institucional que condensa además la 

construcción pacífica y consensuada en base a procedimientos reglados por la ley 

(Castorina, 2007: 58). El concepto de sociedad bien ordenada de John Rawls en su 

versión neokantiana del contractualismo produce influencias importantes en estas 

concepciones (Vergara, 2007: 348).  En esta gramática confluye todo otro sector del 

pensamiento más crítico latinoamericano (Portantiero, De Ipola, Aricó, Lechner)  que 

tributarios de la relectura de Gramsci en el contexto del eurocomunismo italiano, 

comienzan a pensar la política como un espacio común, de encuentros plurales 

conflictivos en los que la cuestión de cultura política se cuela en las consideraciones 

sobre las necesarias prácticas hegemónicas para el cambio político. El nuevo sentido 

a las expectativas políticas encuentra referente en las herramientas conceptuales que 

ofrece Robert Dahl (la poliarquía) como piso desde el cual se definirán tanto el 

desarrollo procedimental como los aspectos sustanciales de la democracia. En efecto, 

los aspectos “sustantivos” de la democracia no son tematizados en tanto 

“redistribución del producto social” , que son colocados, aún en los teóricos otrora más 

de izquierda (el llamado eurocomunismo latino)   en lugar subordinado,  en tanto la  

discusión sobre la sustantividad de la democracia pasa por las notas de incorporación 

de la sociedad civil a este complejo institucional nuevo. Así la idea de la democracia 

como “transformación social” pasa más por el aseguramiento de su rol en el acuerdo y 

en la definición de las nuevas reglas que en relación a su participación económica en 

las mismas.La inclusión de este nuevo actor, la sociedad civil, opera como un saldo de 

cuentas entre los transitólogos; para otrora más críticos;  la aparición del ciudadano 

como sujeto  redimirá las disputas con el  populismo y sus límites para la constitución 

de democracias populares que planteaba  la izquierda más ortodoxa  en relación a los 

populismos de la región. Para los otros, el Estado de Bienestar con sus formas de 

participación será el modo de constitución de la ciudadanía, que funcionando con una 

economía mixta permite arreglos institucionales inclusivos y que asegura la 

representación a través de formas pluralistas contenidas en la expresión 

representativa de los partidos políticos.  De esta forma, como sostiene Lesgart, cambia 

la manera de entender la participación; (no es más una clase en particular, no las 



 

 

 

organizaciones, no el “partido”), no es una participación pasiva (frente a las 

interpretaciones del liberalismo clásico), ni tampoco plebiscitaria o asambleísta (como 

las formas directas de democracia o las versiones populistas), ahora es el ciudadano, 

el que a través de un pacto da lugar a un nuevo orden: el político democrático,  que 

convoca la densidad de proyectos existentes en una sociedad. Este derrotero teórico 

resignifica a la política en relación al orden a construir, así el “orden democrático” 

significaba una nueva configuración de articulación social que   se aparta de manera 

abrupta de sus posibles identificaciones con las versiones del autoritarismo militar 

pasado, pero en este esquema la idea de orden se aparta y se constituye en categoría 

alternativa a la de Estado para pensar la política. La idea del Estado como unidad 

compacta y homogénea que había nutrido los sesenta y setenta comienza a ser 

puesta en cuestión en sus posibilidades de hacer confluir la diversidad y necesidades 

plurales (Lesgart, 2003: 45) y la política comienza a ser tematizada con una cierta 

prescindencia del Estado y de lo económico social (Iazzeta, 2007:71). El Estado 

comienza a perder centralidad en la producción teórica y comienza a ganarlo el 

término régimen político, con esto se saldaba otra cuenta pendiente, que era 

desvincular  al “cambio político” de su relación con las fases de acumulación 

capitalista, en cambio la palabra régimen permitía un tratamiento político de los temas 

sin necesidad de problematizar al capitalismo y aceptar su funcionamiento bajo 

distintos tipos de regímenes, incluido el democrático. De esta forma se rompe con las 

ideas de cambio estructural que sostenía el pensamiento teórico más de izquierda 

anterior  que tenía al Estado como sujeto privilegiado. En esta oposición,  la 

transitología podrá tematizar al liberalismo político como  conquista frente a la opresión 

y lo desconectará de  su vinculación con el liberalismo económico, y con ello borra la 

problemática del Estado capitalista, objeto de cierre de las disidencias más ideológicas 

de los setenta. En cambio, las relaciones entre los actores y en vinculación  con el 

régimen se tematizan desde el modelo de elección estratégica, en consonancia con la 

idea de pacto social; así la “elección racional de la democracia” apareció como 

justificativo argumento para poner en escena la necesidad de renovar vínculos, 

realizar acuerdos, pactar y no cambios abruptos. Esta concepción coincide 

perfectamente con otro campo; el estudio de las acciones, comportamientos, valores y 

creencias que adquiere centralidad en los estudios y  aportan nuevos horizontes 

vinculados al futuro democrático deseado, así “ Las nuevas formas de la cultura 

política”, tal el texto de Catterberg (1989)  se pregunta sobre los cambios  en las 

pautas de legitimidad de la sociedad argentina en el contexto de la democracia 

reciente y su vinculación con las posibilidades de sostener la estabilidad democrática. 

Allí la “cultura política democrática”   aparece como concepto que permite medir dichas 



 

 

 

orientaciones hacia lo “democrático” entendido en un sentido de legitimidad legal 

racional weberiano por oposición a otros tipos de cultura política, como la populista, 

marcadas como pertenecientes al pasado, pero que persiste “como una amenaza 

constante” y que se evidencia en los estudios de opinión del cual surge la presencia 

de:  “Una configuración poco ideológica en términos clásicos, que percibe a la 

democracia más asociada a sus logros materiales, que como un conjunto de reglas, 

que privilegia la participación sobre la tolerancia, que cuestiona y demanda logros 

individuales con la intervención del Estado, si ello coadyuva a la consecución de esos 

objetivos….” (Catterberg, 1987: 144). Así la idea de una cultura política orientada a lo 

democrático no se conjuga en este periodo con la dimensión económica o sustancial 

de la misma, entendida negativamente por su identificación con las formas pasadas  

no queridas para el futuro (orientaciones populistas, por ejemplo, tal como muestra el 

trabajo, que dice sólo recolectar estados de opinión).      

Las distintas confluencias teóricas que abonan el pensamiento teórico de la 

transitología  construye una gramática diferente que resignifica los conceptos 

utilizándolos como vectores del cambio deseable por oposición a un  pasado: “Las  

veinte tesis y un corolario de cierre” de Dos Santos Mario y Calderón 1990), es uno de 

los trabajos de la época que sintetizan esta nueva gramática que se ordena sobre la 

base de la construcción de escenarios frente a los desafíos de la consolidación de la 

democracia argentina; así estas tesis parten de afirmaciones, que hoy leídas en 

perspectiva, permiten sostener que correspondían perfectamente a una idea previa 

sobre lo “que hay que superar para pensar la consolidación de la buena democracia”, 

de allí que los diagnósticos son capaces de orientar un escenario. Las descripciones 

no son sino una vuelta de tuerca a la necesidad de romper con el pasado; los autores 

afirman que hay  una pérdida de las funciones del Estado centralizador de las etapas 

anteriores, el fin de un ciclo de un patrón estatal organizador del desarrollo que 

desplaza el núcleo de decisiones hacia el conjunto del sistema político y  pone en 

escena los comportamientos de los actores en relación a sus propios intereses 

(corporativos) para  lograr una democracia “socialmente incluyente”. La concepción de 

la racionalidad en el comportamiento como en las acciones del Estado en términos de 

eficacia para lograr la gobernabilidad, la certeza de la inevitable inserción en un nuevo 

orden internacional,  los desafíos de la modernización necesaria para avanzar en la 

democratización, y otros tópicos, dan cuenta de un modelo de democracia que se 

entiende el único posible según los nuevos contextos y la historia no deseada en su 

retorno 

Una característica de esta ciencia política nueva es la convergencia ideológica 

entre pensadores, y su apartamiento de las categorías más críticas previas a la 



 

 

 

dictadura. Así es necesario aquí referir a dos pensadores claves:  Cardoso y O’Donnell 

que  habían hecho “escuela” en la década de los setenta formando una generación 

con un discurso que problematizaba la raíz económica del orden social, y es a fines de 

los setenta cuando al comenzar a pensar el “cambio político” desde las dictaduras, son 

quienes instalan un nuevo registro para  entenderlo, una nueva gramática para 

construirlo e inauguran un nuevo campo del saber propio de la región; la transitología y 

forman escuela, ahora en ese sentido. Es reconocido que fueron los trabajos de 

O’Donnell y Schmitter que se convirtieron en el modelo de comprensión de las 

transiciones contemporáneas de los regímenes autoritarios a los regímenes 

democráticos, co-construyendo una nueva manera de referenciar los procesos 

políticos en la región, en una crítica a la herencia intelectual recibida, a una manera de 

constitución de los actores y su relación con el Estado en los procesos anteriores, y a 

la búsqueda de diseños institucionales adecuados por medio de la ingeniería 

institucional.  Comienzan a aparecer publicaciones conjuntas, entre autores 

representativos de distintas vertientes, lo que coincide con el auge de los estudios 

comparados  en relación a los procesos democráticos que se daban en esta región y 

en la Europa Occidental, financiados por programas de gran envergadura, tanto en 

EEUU, como en Europa5.   En este campo del saber nuevo se advierte una nota 

distintiva; las producciones teóricas anteriores se comprendían ligadas a los campos 

ideológicos; así si bien durante los sesenta los campos críticos participaban en obras 

conjuntas, sólo lo hacían entre quienes tenían afinidades ideológicas; a partir de la 

producción teórica sobre el “cambio político” a fines de los setenta y principios de los 

ochenta, las publicaciones compiladas por los nuevos centros académicos reúnen en 

su seno autores de diversas corrientes teóricas.6, que se aglutinan en el comienzo de 

un ejercicio de política comparada y que dará curso a la producción sobre la 

transitología. En esta producción teórica, la inicial de comienzos de los ochenta, 

pueden rastrearse algunas de las cuestiones que fundarán los enfoques de la 

transición, así en la compilación  conjunta de CLACSO de los ochenta la relación 

desarrollo, modernización y democracia en términos de Germani7 y los planteos 

                                                           
5 El más representativo es el Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars. 
6 Los dos volúmenes de FLACSO sobre “Los límites de la democracia” a comienzos de los 
ochenta  reúne el pensamiento de Cardoso, O’Donnell, Lipset, Einsenstadt, Pizzorno, Germani 
y otros. 
7 La tesis allí establecida por Germani de que la modernización de las sociedades 
contemporáneas debilita su capacidad de gozar de una política democrática y la vuelta a 
regímenes autoritarios y la contraria de Cardoso, que son las activaciones sociales las que en 
el mismo contexto modernizador pueden activar la democracia, son el eje alrededor del cual se 
organizan las discusiones sobre el “cambio político” en el tomo 2 del texto citado y que 
permiten una mirada sobre la historia latinoamericana en virtud de estos pasajes sobre la base 



 

 

 

provenientes de las teorías pluralistas (Lipset y Schumpeter) inaugurarán una nueva 

forma de pensar la relación entre capitalismo y orden social,   distinta a la  que en los 

setenta había aglutinado al pensamiento más crítico.Para los pensadores de la 

transición las categorías de los enfoques pluralistas permiten problematizar su relación 

en términos no establecidos hasta entonces; frente a la debilidad inicial de la escasa 

producción propia  sobre la democracia en la región y la profusa sobre las desventajas 

del capitalismo provenientes de la izquierda, estas contienen un sinnúmero de 

cuestiones que serán recodificadas por los estudios de la transición con un carácter 

productivo para proveer categorías a los procesos en curso.  Schumpeter y Lipset  son 

leídos a partir de la pregunta de cuáles son los elementos del capitalismo que hacen 

posible la democracia, pregunta que desde la segunda posguerra había orientado 

estudios comparativos entre diversas sociedades modernas, mostrando una clara 

asociación positiva entre ambos. La relación no era unívoca ni causal, y en el estudio 

de las condiciones, restricciones, límites y posibilidades en relación al contexto es que 

se lee  la historia latinoamericana y  se produce gran parte de la teorización 

latinoamericana sobre la transición (Andrade, A. 2009, Nun, 1991).Aún cuando las 

teorías del pluralismo  habían sido receptadas en los años sesenta en la región al 

momento de la discusión sobre la modernización, vía la teoría política asociada a la 

escuela de la CEPAL, su retorno contemporáneo  se debe a que proporcionaban las 

categorías más “productivas” en el nuevo contexto regional que articulaba la salida de 

un tipo de régimen autoritario con políticas decididas en relación a la reproducción de 

un tipo de capitalismo, pero que permitía hacerlo en lecturas que se alejaban del 

discurso crítico, de izquierda que si bien problematizaba esa relación, no había tenido 

la misma capacidad productiva de enlazarlo con la idea de democracia en un sentido 

de reforma pacífica. El tipo de trabajos presente en los dos tomos de FLACSO 

mencionados, nos permiten encontrar alguna similitud con la hipótesis de Andrade de 

una cierta “dependencia de trayectoria teórica” de los intelectuales de la transitología 

respecto del pluralismo europeo (2009; 20), que dan cuenta  que el tipo de problemas 

a los que se enfrentaba el “cambio político” en la región, podía ser orientado por la 

capacidad explicativa comparativa de los pluralistas. Así se observaba que  los 

procesos hacia la democratización en Europa en el contexto del clima ideológico y 

político de la segunda posguerra del siglo XX que dieron las obras de los pluralistas 

marcaban desafíos que en alguna medida se habían encontrado y se encontraban en 

la región; así  la caída de los regímenes fascistas como alternativas ideológicas 

válidas a la modernidad capitalista (capitalismo más democracia liberal), la 

                                                                                                                                                                          
de la “crisis de los paradigmas sobre el cambio político existente hasta entonces en la región” 



 

 

 

permanencia de una alternativa ideológica distinta al capitalismo occidental, que fue al 

mismo tiempo autoritaria (socialismo de Estado) y los procesos de modernización 

económica y descolonización del tercer mundo (Andrade, 2009: 65), parecían contener 

alguna de las problematizaciones típicas, ya en la teoría, ya en la praxis política. Sobre 

la base de esos procesos es que Schumpeter y Lipset piensan la compatibilización de 

capitalismo y democracia,  y otras categorías de los mismos autores permiten 

vinculaciones productivas, así las mismas posibles condiciones exigibles por los 

autores a la democracia y al capitalismo: relativa igualdad social, debilitamiento político 

de las clases dominantes antidemocráticas, el crecimiento sostenido que rinda frutos 

para el conjunto de la sociedad, especialmente en cuanto al acceso amplio de la 

población a la educación y a las condiciones de vida y la relación que establecieron 

entre ideología y estabilidad democrática permitían establecer una adecuada 

comprensión del papel de los actores locales latinoamericanos  en el proceso de la 

transición a la democracia.  Las ideas de que  los trabajadores eran ideológicamente 

una fuerza política anti-democrática, la importancia de la capacidad organizativa de las 

clases medias y una burguesía moderada para impulsar acuerdos sobre el sistema 

político, con una tendencia de los partidos políticos y otras organizaciones de la 

sociedad civil a la moderación, son categorías que pueden leerse claramente en las 

obras de O’Donnell y Schmitter readaptadas para el caso latinoamericano (Andrade, 

2009: 25). Estas relaciones supondrán, para los transitólogos,  un reenfocamiento del 

modelo nacional-popular previo a la dictadura, su relación con la democracia, así como 

la de las clases medias intelectuales, los sindicatos y las orientaciones de los 

trabajadores. Este nuevo giro de los trabajos se producirá a mediados de los ochenta 

cuando los problemas prácticos de las democracias realmente existentes ponen sobre 

el tapete  las preguntas sobre  los condicionamientos a  la consolidación; la  existencia 

de las fuerzas disruptoras del régimen democrático, tanto las militares, como las 

prácticas de los actores al interior de los países (las clases empresariales) marcan otro 

ciclo de trabajos orientados por la recepción de trabajos en la región vinculados a los 

problemas de la acción colectiva y su relación con la democracia, una obra muy 

difundida,  de Touraine “ Actores sociales y sistemas políticos en América Latina” 

imprime el sello más sociológico al enfoque pluralista institucionalista de la transición, 

autor que permitirá problematizar las categorías de la dinámica de los actores de la 

historia, en esa misma línea la cuestión de la relación problemática con el capitalismo 

se consolidará bajo la égida de “desarrollo económico” y su relación con la “calidad de 

la democracia”. Esto coincidirá con el enfoque institucionalista “etapista” de la 
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democracia. Esta nueva configuración epistémica (Hinkelamert, 2007) producida en la 

transitología, converge, en sus reformulaciones y en sus oposiciones, como en sus 

negaciones, con un tipo de liberalismo  que se va construyendo por defecto en relación 

a cómo son leídos los procesos y propuestas de nuevo orden. Se produce como un 

efecto de sentido común un divorcio entre liberalismo político (recortado 

selectivamente por los teóricos de la transición) y el liberalismo económico, que 

comienza a construirse en la praxis política de los primeros gobiernos democráticos 

como un efecto no deseado aunque “inevitable” de las democracias emergentes. En 

este sentido la versión más institucionalista de la democracia cobra fuerza en tanto 

permite el “desarrollo político” tal como lo entiende el pensamiento local. Las críticas 

de Touraine en el sentido que en la base del pensamiento latinoamericano está la idea 

de que la modernización e industrialización de la sociedad trae como consecuencia 

inevitable la vigencia plena de los derechos políticos y sociales inherentes a las 

sociedades modernas europeas y norteamericanas, es problematizada  por los propios 

teóricos de la transición, pero no en relación a su posicionamiento teórico frente a los 

procesos en curso, sino en el sentido de cuestionar la inevitabilidad de dicha relación, 

y lo hacen con la distancia que parecen entender  requiere  el alejamiento de todas  

las categorías previas. Nun, en este sentido formula una importante crítica a  estos 

paradigmas que orientaron las transiciones  (en 1991, en ocasión del Congreso 

Mundial de la IPSA que se hiciera en Argentina). La colocación en la agenda de 

problemas que tenían las sociedades occidentales “desarrolladas” en el centro de la 

transitología implicó, en alguna medida, tomar como eje lo que para el autor no fueron 

democracias liberales, sino  las mismas formas del liberalismo democrático, en tanto la 

democracia liberal es la forma política que adoptó el liberalismo para justificar su 

expansión. Pero a diferencia de lo que ocurría en Europa en el que las transiciones 

europeas al liberalismo  democrático estuvieron marcadas por un intenso debate sobre 

principios, no se hizo en la región y así se asiste, en ese momento,  a una 

naturalización creciente tanto de este tipo de régimen como de la llamada “economía 

de mercado” que aparece como su  contracara.  Esta asimilación de modelos que se 

tuvo en las transiciones se compadecía con  los estudios de política comparada para 

los que se necesitaba una definición muy simple y reducida de democracia para que 

fuera útil como esquema de generalización y comparación.  Pero esto aparejó una 

recepción de Schumpeter de un modo particular, se receptó la conocida 

conceptualización de la democracia como algunas de sus reelaboraciones posteriores 

en término de poliarquía y no los condicionamientos previos en relación a un desarrollo 

capitalista, a una burocracia estable, a un conjunto de creencias, etc.   que establecía 

en relación a sus posibilidades de éxito. En el mismo sentido Andrade sostiene, que en 



 

 

 

lo que va quedando de las formulaciones de la transitología se utiliza como 

prescripción sobre el nuevo régimen democrático la inversión conceptual que habían 

realizado sobre Schumpeter, así se leerá que serán los procesos de democratización, 

en su fase de consolidación los que crearán las condiciones de igualdad social y 

económica, tal como sostenían O’Donnell y Schmitter. “La crítica política 

latinoamericana de los ochenta hubiera aceptado de buen grado la formulación original 

de Schumpeter y Lipset, pero la urgencia de los intelectuales latinoamericanos por 

construir un programa de avance y consolidación de las democracias emergentes, 

facilitó que la inversión conceptual pasara como parte del paquete de prescripciones 

políticas en construcción”  (Andrade, 2009: 67).  En el fondo, las innovaciones 

conceptuales que la transitología necesitaba realizar para el proceso democratizador 

se asentaba de una u otra manera sobre esos paradigmas allí construidos, así cuando 

a fines de los años ochenta se habla del desencanto de la democracia en referencia a 

los escollos que encontraba en términos de praxis política, estos escollos siguen 

leyéndose en clave de “dependencia de trayectoria”.  Por eso la segunda parte de la 

crítica de Nun adquiere relevancia y el mismo sentido en Lechner, cuando establecen 

que el ideal de “modernización” se encuentra presente como una marca de convicción 

en la necesidad de ajustar la democracia naciente a los parámetros evolutivos con los 

que se sigue leyendo “la historia de éxitos y fracasos latinoamericanos”.Es así que 

cuando a fines de los ochenta se introduce nuevamente el término modernización y su 

relación con la democracia, se entiende que permite ajustar cuentas al interior de las 

problemáticas obturadoras de la “buena” democracia en la región. Tal como sostienen 

Nun y Lechner la palabra modernización comienza a usarse tal como se hizo en los 50 

y 60, es decir en un sentido de identificación con la racionalidad instrumental, el 

mercado y el desarrollo científico-tecnológico. “Más aún, igual que entonces, 

modernización y crecimiento capitalista tienden a identificarse” (Nun, 1991; 8). Vergara 

(2007) afirma que el neoliberalismo sorprendió a los teóricos latinoamericanos en tanto 

no hubo una teorización extendida sobre el liberalismo hegemónico en la región desde 

el periodo oligárquico, en tanto su recepción estuvo condicionado por  las precisas 

modalidades históricas que fue asumiendo desde la independencia en su articulación 

a otras concepciones políticas y sociales, con las cuales tuvo tanto competencia como 

dificultosa interpenetración; con el conservadurismo originalmente, y en el siglo XX con 

el marxismo, anarquismo, peronismo, el varguismo, el social cristianismo y otras. Por 

otra parte lo inédito a fines de los setenta era su articulación con el significante 

democracia, que no había implicado una problematización en las décadas anteriores, 

en la que las discusiones sobre el orden político y social transitaban bajo otros 

paradigmas enunciativos (revolución, transformación, capitalismo, imperialismo). Por 



 

 

 

ello la difusión recién a fines de los setenta de las obras de Hayek, Popper Mises, 

Friedman Buchanan en la región, impulsada por centros de investigación, 

universidades y medios de comunicación, de  los padres del modelo neoliberal,  no 

encuentran una articulación crítica  con los teóricos de la democracia; Schumpeter, 

Dahl, Held, Sartori, Bobbio. Incluso hasta fines de los ochenta el pensamiento político 

neoliberal no era considerado significativo por estos principales teóricos. Durante el 

siglo XIX nuestra imagen del liberalismo, en su dimensión política, estaba ligada a la 

lucha contra el autoritarismo presidencialista y la superación del Estado confesional de 

los conservadores; en lo cultural el laicismo, la educación pública, la libertad de 

expresión; y en lo económico el “librecambismo”. En el siglo XX dicha representación 

se identificó con el tema de la democracia, la lucha contra las dictaduras, el Estado de 

Derecho, el intervencionismo, el Estado keynesiano (Vergara, 2007: 348). Se lee a 

Popper en su concepción de “sociedad abierta”, al pacto social de Rawls como 

instrumento democratizador, a Schumpeter y a Dahl como posibilitadotes de los 

instrumentos institucionales del Estado de Derecho y la libertad. No es sino a fines de 

los ochenta cuando comienza a articularse, en un sentido de crítica, con los 

postulados iniciales del liberalismo y a pensar su productividad al articularse con el 

pensamiento más económico de los autores liberales.   En este sentido, ya entonces 

las críticas a las teorías de la transición, advertían sobre la continuación de un camino 

frecuente en la región; que era la adopción, no necesariamente  voluntaria, no en 

términos de elección racional ni  de construcción ideológica a priori, pero si producto 

de los propios caminos en la construcción del orden político,   que es la imposibilidad 

de pensar al liberalismo y construirlo sin caer en el liberismo, por efecto de no 

problematizar esta relación.  En efecto la distinción crociana entre liberalismo  como 

doctrina política comprometida con el ideal de libertad y con los principios 

constitucionales que lo actualizan y el liberismo como doctrina económica que tiene 

por dogma  al libre mercado y a la iniciativa privada, no se produjo en América Latina. 

Más bien la tradición ha sido la del liberismo. Podríamos decir que en la brecha en que 

no se problematizó la relación entre liberalismo y “liberismo”, en la brecha de la no 

problematización de la relación de la política y la economía en términos de capitalismo 

y democracia es donde el liberalismo encuentra su caldo de cultivo y las posibilidades 

de su expansión en el pensamiento político, en la praxis y en los imaginarios sociales. 

La autonomía que se le asigna a la política en las teorías de la transición en primera 

instancia como herramientas de ingeniería constitucional, de praxis política y de 

posibilidad de articulación hacia formas nuevas de convivencia, van dejando a la 

economía libre de toda restricción para su constitución en un saber tecnocrático, 

específico y también autónomo que luego será la herramienta principal del 



 

 

 

neoliberalismo en los años 90 y que, la experiencia lo muestra marcará la primera 

defección de la democracia con la crisis de 1989 en Argentina, por efecto de una 

concepción en la que la política podía “dominar” los campos de la economía, sin medir 

que el problema se encontraba en la ausencia de la problematización conflictiva que 

existía entre ellas y la constitución de la democracia. 
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