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Dictadores y

L/OS LATINOAMERICANOS han te

nido un particular inters en las dictaduras

y revoluciones, pues en el curso de su his

toria han visto bstanle de ambas. Proba

blemente nunca han estado completamente
libres de una dictadura. Muchos pases han
sido gobernados por dictadores durante la

mayor parte de su historia1. Algunos escri

tores han sostenido cjue los orgenes y cau

sas de las dictaduras deben ser encontrados

en la historia y costumbre de cada una de

las razas cpie componen la poblacie'jn, mien
tras que otros piensan cjue el uso de la dic

tadura, como una forma de gobierno, to

dava no ha terminado.

Dictadura

Los escritores de Amrica Latina se han

preocupado bastante de las dictaduras. La

abundante literatura relativa a este asunto

puede ser de inmediato dividida en apolo
gas y crticas enconadas. Algunos elogian
a un particular dictador, generalmente
coetneo, mientras eue otros defienden la

dictadura como iniea insliliieum (ue pa
rece adecuada y realista solucin de los

desrdenes que se suponen son caracters

ticas en la poltica de .Amrica Latina.

Otros escritores han denunciado las fecho

ras y la mala aelministrac ie'in ele eletermi-

naclos dictadores, y existen libros y ensayos

cjue condenan objetivamente con la mis

ma energa con (ue pueden ser eseiitos en

cualquier regini la (bitadura como un

*Traduccin completa del caplulo VI de la obra

"I.alin American ( .obernmcnis". ele W'illiarn W.

Piersou \ Icele-neo (,. Cil. Me Giaw-Hl Book, Inc.,

\eev York, 1957. pgs. I3'-I59, por Dando .Salcedo,

Profesor de la Universidad de Chile.

'lie varios ejemplos mencionaremos los siguicn-
les: Mxico hasta 1910 tuvo Ires dictadores: Sania

Ana, Benito Jurez \ t'orfirio Da/; Guatemala, eon

anterioridad a 191-1. tuvo a Rafael Carrera, uslo
Rufino Barrios, Fsuaela Cabrera y Jorge Chico;

Paraguav. hasta 1870, tuvo a Francia y a los dos

t.pe/, padre e hijo; Venezuela, con anlerioridad a

193.5. luvo a l'ev. los hermanos Monagas, Faltn,

Gil/lun. Cuspo, Caslio y Gome/.

liciones Americanas"

mal en s misma, la cual perturba el cami

no ele la libertad, la democracia, la justicia
y la civili/ac ion .

Amrica Latina ha tenido muchos tipos
de dictadores. Si uno pudiera describir las

caractersticas de tocios los hombres cjue
han ejercitado este papel, se obtendra un

espectculo sorprendente y diversilic ado.

Esta tarea se ha intentado al presentar estu

dios ele algunos casos, romo la obra "Nues

tra Amrica" de Bunge. Han existido (he

ladores que no pueden ser clasificados de

acuerdo a un tipej, pues ellos han sido fni

cos en su especie. Tal fue el caso de Santa

Ana, petrel tempestuoso de la poltica
mexicana desde 1823 a 1855, dramtico y

espectacular en la accijn, nueve veces en el

cargo de presidente, falto de gloria guerre

ra, inestable en poltica y en carcter. Aun

que se dio la oportunidad, l no fue nun

ca capa/ de consolidar el poder sobre una

base perdurable. El por qu fue por tanto

tiempo tolerado y cnnej, habiendo sido re

chazado, judo una y otra vez recuperar el

cargo, todava no ha sido explicado satis

factoriamente.

Un tipo ele dictador fue el gobernante

temporal, lo suficiente fuerte jara usufruc

tuar el podei al junto de la tirana v la ex-

trarregeiK ia, pe o lo bastante dbil como

jara convenirse en el insii lmenlo ridculo

de quienes lo explotaron junto al pueblo
jai a sus pi opios fines Su permanencia en

el poder fue breve y su historia es ele hte

les para el "historiador ele la ancdota y de

lo transitoriamente notorio"-.

La ensean/a, sea osla formal o no, ele

los dictadores que cluraion por un largo pe
rodo fue dina y ele einulac ie'ni, lo cual a

menudo produjo hombres inteligentes si no

de erudic cni, por lo menos liombres ele ae-

riin, lirme/a, astucia y de juicio equilibra
do. Algunos de ellos fueron indudablemen

te rudos e ignorantes y permanecieron as;

Tic uno ele estos caudillos de breve eslaela, V.u

gas Yila seal, "el enlia en la conologa, pero l
no pe lenes e a la historia".
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pero otros, como Pez ele Venezuela, llege
a tener algo de estadista y un apego a la

lev y la respetabilidad. El filsofo argenti
no Alberti admiti) que a veces hombres

inferiores y analfabetos se ennoblecen y pre

paran para dirigentes a travs de la expe
riencia. El escribi: "Gobernar 10 aos es

equivalente a una educaciiin formal en po
ltica y en administracin!".

Existi el caudillo sangriento, quin con

espas y soplones instaure') un rgimen de

terror. Entre los muchos que se hacen me

recedores a esta clasificacin se encuentran

los nombres de Rosas de Argentina, Estra
da Cabrera y Ubico de Guatemala, Zelaya
de Nicaragua y Machado de Cuba.

Uno jocha encontrar tambin al seor

feudal, trabajando constantemente para
formar caprichosas alianzas, ya sea para fa

vorecer o castigar, pero siempre enemistan

do a sus rivales para dividirlos y continuar

gobernanclo.
Otro tipo fue el soldado de reputacin y

herosmo personal, quien gozaba con las

proezas ele las armas, comandando el ejrci
to en el campo de batalla, y estimaba con

indiferencia los beneficios del poder. Tal
fue el caso de Crespo.
An se puede encontrar, como otro lipo,

el dictador fantico quien con celo religio
so y con instituciones comparables a la an

tigua Inquisicijn, entreg) a la Iglesia el

control del pensamiento y la conducta.

As fue Garca Moreno del Ecuador, quien
haba sido profesor de ciencias naturales.

Hubo la personalidad honesta del cons

tructor clel mejoramiento interno y los edi

ficios recordatorios. Este fue llamado el dic

tador iluminado, quien se preocup) por de
sarrollar un lian constructivo en educa-

e icm, las artes, industrias, comercio y la cul

tura'5.

:,Rat'd Carranza v 1 rujillo. en "Panorama crtico

de nuestra Amrica" (Mxico, 1950) pp. 102-163,

escribe: "No todos, sin embargo, ofrecieron las

mismas caractersticas. Existe una cnorma distancia

entre el bruto v el refinado; entre el sanguinario v

el progresista; entre el semi salvaje de Pez y Guz-

mn Blanco, culto v observador de las buenas ma

neras; entre el indio Carrera, c|Uen no saba qu
uso darle- al iclej epic le enviaron a licmpo de su

llegada a la catedral para celebra i su triunfo, v

otro indio, Jurez, el discpulo de Canute v sincero

ie pblico; entre el alcohlico y temerario Melga

rejo o el sedienlo de sangre de Rosas, v el asceta

Francia o el mstico Garca Moreno; entre Artigas
y 1,avalle, caballerosos combatientes; Santa Cruz,

confiado en la Providencia v amante de los cere

moniales coloniales, y Santander, asesino sin gran

de/a: ende Facundo Quiroga v Porfirio Daz. Para

algunos, violencia primitiva. Para otros, astucia

refinada ".

Tal sistema ele gobierno no ha descansa

do necesariamente, en el pasado ni en el

presente, en la toma violenta del poder o

en la arbitrariedad o crueldad en el uso y
abuso clel poder.
Sin embargo, algunas o todas estas mani

festaciones ele conducta y actitudes pueden
hacerse evidentes, teniendo muchas dicta

duras sus orgenes en revoluciones. Un rgi
men dictatorial puede descansar en elec

ciones legales o en el uso de plebiscito, res

petar procedimientos constitucionales y

sanciones, servir efectivamente los intereses

ele un partido y puede tambin defender

derechos de actuar en beneficio del inters

nacional, el patriotismo y la cultura. Tal

rgimen puede existir sin necesidad de que
el dictador est continuamente en posesin
de su cargo.

En 1890, los crticos clel rgimen de Ro

ca-Jurez Celman, en Argentina, hacan
el siguiente anlisis:

"La vida nacional est paralizada con re-

lacie'm al funcionamiento de sus rganos
normales. Un centralismo absorbente ha

substituido nuestras formas constituciona

les, de tal manera, que ni el ms fantico

defensor clel sistema unitario lo hubiera

imaginado. El Presidente de la Repblica
ejerce de tacto la suma del poder pblico;
l tiene en sus manos las riendas clel poder
municipal, la llave de los bancos, el tutela-

je de los gobiernos provinciales, la voz y

voto ele los miembros clel Congreso, y aun

hace uso clel Poder Judicial; l exonera,

adems, lo que se llama la jefatura del par
tido dominante. El Presidente ejerce ele

tacto poderes extraordinarios, a los cuales

la Constitucie'in se refiere claramente cuan

do expresa que quienes los proponga a

favor de un gobernador ellos deben ser

considerados como traidores infamantes al

jais: y estos poderes extraordinarios. . . han

sido entregados al jefe del poder ejecu
tivo"4.

I.ste pasaje se cita jara mostrar de qu
manera un rgimen presidencial, elegido
de una manera legal, se ha convertido pol
los abusos cjue hace el poder (de acuerdo

a sus crticos) en una dictadura.

Con tales variaciones en tipos y en apo-

4

Jos Luis Romero, "Las ideas polticas en Argen
tina" (Mxico. 19-10) , pp. 189-190. Esta declaracin

fue publicada como un documento de lucha por
un partido poltico.
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yos, una definicien de la dictadura basada en

hechos histricos es prcticamente imposi
ble. Debido a cjue los gobiernos dictatoriales

pueden ser legales en su origen y en la prcti
ca, tales expresiones como "gobierno presi
dencial" o "presidente constitucional", no

son meramente usadas como eufenismos, si

no ms bien como sinnimos de dictadura.

Al trmino "dictadura" se le ha dado un

significado bastante amplio, indefinido y fle

xible. Los latinoamericanos podran pensar,
como lo han hecho algunos, que Jackson,
Lincoln, los Roosevelts y arnWoocbow Wil-

son fueron dictadores. Ellos podran consi

derar como caudillos "civiles" a hombres co

mo Clay, Bleine y Bryan.
Estos escritores de la generacin que si

gue a la independencia y aquellos ele las

"ltimas dcadas del siglo XIX ofrecieron

una variedad de explicaciones sobre las dic

taduras3. Aquellos de los albores del siglo
XX, reconocen una cierta evolucin! en la

dictadura y adelantan interpretaciones si

colgicas y sejciolc'jgicas, pero concluyen por

diferenciar varios tipos de la misma". Los

escritores contemporneos, sin entrar en

mayores detalles, siguen reconociendo va

riados tipos de dictaduras, aunque algunos
de ellos las condenen en todas sus formas.

Est dems destacar que stos son profundos
conocedores de la habilidad de los dicta

dores para encubrir sus actuaciones y he

chos con un lenguaje democrtico, y de

identificar sus regmenes con la causa ele

las masas, especialmente con las organiza
ciones del trabajo".

Si existe variedad y dilerene iacin, tam

bin se encuentran similitudes. Es posible
trazar el esbozo de un molde comn enlre

las dictaduras, en la lorma como han lle

gado a ser influyentes y asumir el poder, en

algunos de los planes ele accin jara conso

lidar el poder y eliminar los enemigos, en

la conducta administi ativa, y en el proceso

por medio del cual son derrocadas. Estos

elementos comunes hacen teeordar al estu

diante algunas de las lamosas dictaduras

''Entre stos pueden ser mencionados Sarmiento,

Alberdi v Ramos Meja (Argentina) ; Lastarria

Chile) ; Montalvo (Ecuador) , y Florentino Gon

zlez (Colombia) .

'Entre stos estaran Ayarragaray. Bunge, Colmo

e Ingenelos (Argentina); Arguellas (Bolivia) ;

Vargas Yila v Prez (Colombia) ; Arcaya y Valle-

nilla Lan/. Venezuela) , y Garca Caldern (Per).
7Entre stos estaran Vasconcelos y Rabasa (M

xico) ; Icaza Tigerino (Nicaragua); Daz Snchez,

Betancourt y Rocin Mrcpiez (Venezuela), y Ha-

va de la lorie (Per) .

!)l

epie lian tenido olios pueblos. Eas ele In

sistalo, Dionisio y Napolem. Uno jodia
encontrar, en cada uno ce estos hombres con

siderados como gobernantes, una demanda

imperativa por el orden; un esfuerzo para

asegurar mejores servicios administrativos,
como la recaudacin! de impuestos; una con
fianza en el apoyo militar; un programa ele

construccin!, caminos, mentes, monumen

tos y obras pblicas; una poltica exterior

calculada para despertar el patriotismo; y en

algunos una esjjecial poltica de preferencia,
tales como la concesijn de oportunidades a

una clase oprimida, el fomento ele la propie
dad, o la expansin del dominio nacional.

Estos famosos dictadores no toleraron crti

cas y se inclinaron por limitar la participa
cin! popular en los asnillos pblicos. Ade
ms, existe una notable similitud en los pro
cesos de obtencim del poder como en el de

perderlo, dales reflexiones han dado lugar
a especular sobre si los tipos de dictaduras

latinoamericanas participan de los rasgos
de una categora universal.

Un escritor reciente apuntaba que "la

carrera del tpico caudillo ofrece tres mo

mentos cumbres: aquel de la fascinacin

del pueblo, el del establecimiento de su do

minio poltico por medio de la fuerza y
el de la consolidacin ele su poder has

ta el punto ele control ilimitado. El instinto

del predominio personal es lo (ue resalta

por sobre todo; ele esto resulta su mani

fiesta voluntad ele arriesgar la vida en el

cumplimiento clel deber cvico, su culto al

herosmo, su vanidad y autoritarismo, su

osado encono a la opejsic iin'A En la nu
mera lase para alcanzar el poder, el candi
dato obtiene el apoyo ele un grupo local a

travs ele la lase nacin!, la osada, la orato

ria, el dinero u otro medio. El est siempre
dispuesto a luchar para asegurar v retener

este apoyo. El lazo (ue une al lder v a sus

simpatizantes se llama iisualmenle "presti
gio", con lo cual se signiliea las cualidades,

poder ele magnetismo y sugestin comuni

cativa eue caracterizan al liclerazgo. Estos

partidarios llegan a constituirse en su gen

te". Para algunos escritores estos partidarios
se convierten en cabezas ele una jelalura,

comparable a los subditos o vasallos de la

poca medieval. Un jele local se denomina,

algunas veces en Amrica clel Sur, un "Cau

dillo de pago", y la localidad ele su inluen-

(ananza \ Piojillo, op. cit.. p.ig. 1 Gil.

"P. M. Arcaya. "Ksiudios sobre personajes v he

chos de la historia de Venezuela", Caracas. 1911,

pg. 3(3.
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cia es una especie ele leudo. La segunda Ja

se tiene lugar cuando l establece su cali

dad de lder en un grupo de caudillos veci

nos, por lo que llega a ser un jete regio
nal10. En tercer termino, en el rol de liber

tador, vengador o restaurador, desafa la

autoridad central y gana, despus de una

contienda que puede demorar aos y que
es posible culmine en una revolucin. En la

cuarta tase, como "caudillo nacional", lder

ele un grupo de caudillos regionales y del

jais, debe consolidar su poder realizando

convenios con posibles enemigos o supri
mirlos. I'sio puede producir rompimientos
v luchas futuras y convertirse en una "lim

pieza" sangrienta, pero el orden se ha res

tablecido y los partidarios personales son

colocados en cargos importantes.
Como dictador absoluto desarrolla su

* propio estilo y manera de gobernar. Para

justificar, se llevan a efecto elecciones, o

una nueva Constitucin! puede ser adopta
da. Una vez que el sistema cristaliza, se es

lieran muy pocas variaciones o desviaciones

en el mtodo. Un perodo de gobierno su

cede, ms o menos prolongado. La resisten-

(ia puede emerger y llegar a ser perieklica.
En dictador tiene que tomar importantes
decisiones con respecto a cmo se preven
dr o enfrentar la oposicin. En la ltima

lase, puede perder prestigio y "cancha" en

tre sus partidarios; ceder a los empujes de

una nueva y exitosa revolucin, la que

puede haber tenido el mismo desarrollo

mediante el cual l lleg al poder. Tambin

itiede envejecerse y morir en el cargo, y

otra vez el pas deber recorrer el mismo

camino, jorque no lodos los dictadores han

sido capaces de transmitir el mando a tra

vs de un proceso natural o clonacin pol-
lica11.

Algunos dictadores han demostrado una

habilidad maquiavlica Jara hacer trente

a la oposicin!; en cambio, otros han encon

trado dilic ultades o simplemente han su

cumbido a una contrarrevolucin. Hombres

tales como Portales de Chile, Castilla de Pe

r, Cuzmn Blanco y Ce'imez de Venezuela,

y Daz ele Mxico hicieron gala de una gran

"I1,na una inleiesanle visien del "caudillo ele

pago", vea A. /un telele,
"

l.volue ion histrica del

I ruguay" (.'!.' edicin. Montevideo. 191:")), pg. 167.
1

Vlgunas notables excepciones pueden ser apun

tadas como: los hermanos Monagas en Venezuela,

IKlli-IK.lN; la "dinasta Melndez". de El Salva

dor, I9LM9'_'7. v la "dinasta Lpez", de Paraguay.
IKH-1870. Adems, para transferir el poder a pa

lenles csisic la pi.ie tica de candidaturas "impucs-
l;;s", por medio ele las cuales la adminisli acin en

el cargo oblicu el control ele la suecsin.

capacidad en este respecto. Cuzmn Blan

co fue un ejemplo notable de habilidad ja
ra tratar a los enemigos1-. Este dictador fue

tapa/ de neutralizar una combinacin de

lderes de la oposicin, aun cuando ocurrie

ron una serie de revueltas y contrarrevolu

ciones. Con la eliminacie'jn del General Ma

tas Salazar, un antiguo amigo y hroe de

las primeras luchas, pudo aplastar una re

vuelta y consolidar su poder y jirestigio1'"'.
Se hicieron cuidadosos preparativos para
la campaa, inclusive se compr el arma

ms moderna, el rifle Springfield; tambin
se emiti una proclama documentada sobre

las causas del conflicto y su resultado. Lo

primero fue una garanta de xito militar;

y lo otro una justificacin para los castigos,

que as apareceran como actos de justicia
ms bien cjue ele venganza. Salazar, derro

tado y prisionero, fue remitido a juicio y

ejecutado, convirtindose Cuzmn Blanco

en un "dique contra la anarqua de la po
ca".

El General Porfirio Daz (1877-1880,
188-1-1911) en Mxico, fue uno ele Jos ms

hbiles sujetos para tratar con los enemigos
de su gobierno. Pues l compr algunos con
favores y cargos, varios lueron desterrados,

enviados al exilio, o fueron enrolados al ser

vicio militar, otros fueron derrotados o

muertos en el campo de batalla, y el resto

fue, sencillamente, asesinado. El se convir

ti) en un viejo maestro en el juego de "di

vidir y gobernar". La prensa de oposicin!
fue sometida a atropellos y multas; sus edi

tores asesinados y algunos periedicos supri
midos. Las elecciones estuvieron controla

das, la intervencin! electoral se manifest

en intimidacin! v fraude.

El General Juan Vicente Ge'miez (1909-
I9jTj) de Venezuela, estaba siempre dispues
to a aplastar la oposicin! antes que cundie

ran sus primeras expresiones, con la ayuda
de un ejrcito local y eficiente. Los lderes

de los grupos opositores lueron encarcela

dos o debieron buscar iclugio en el extran

jero. Finalmente, prohibi) la posesie'm de

ciertos tipos ele armas de luego, para as

desarmar al pueblo. Las discusiones polti-

-Su perodo de influencia en Venezuela fue de

IH70 a 1SS9. El era el hijo ele Amonio Lese adi

Cuzmn, uno ele los fundadores riel Partido Li

beral.

'R. Daz Snchez. "Cuzmn. elipse de una ambi

cin de poder". Canicas. !!>">(>. pg. f>">0. Salazar. un

hombre de humilde cuna, haba sido maestro, to

rero v barbero. La "guerra leeleral", ]SV,I-18(>4. lo

haba sacado del anonimato dndole reputacin de

ni soldado valiente. El autor sostiene cpie l fue

inclu icio a conspirar por Felipe Lai ta/bal.
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cas lueron vedadas en los lugares pblicos.
Las autoridades establecieron barreras ele

control en ios caminos para vigilar el mo

vimiento ele la poblacieni.
El Gobierno de Cuzmn Blanco es un

ejemplo de ceimo el perodo de la consoli

dacin! de su poder el septenio 1870-1877

se convirti) en una poca de desarrollo de

los planes ms significativos de un estadis

ta, "reformador" v "civilizador". Los lti

mos aos en su cargo indicaron tino y fue

ron dedicados a la realizacin! ele sus planes
originales, ms bien que a la iniciacin de

otros nuevos. En el primer perodo tuvo lu

gar la humillante ilominacicn de la Iglesia.
Notables reformas tiseales y econmicas se

efectuaron o se comenzaron entonces. Co-

men/i'i la eonstiuce ien de numerosas obras

pblicas, ferrocarriles, carreteras v monu

mentos, incluyendo algunos propios. Tam
bin fueron publicadas las leyes referentes

a la educacin obligatoria y gratuita, y se

inici) el movimiento jara adoptar la cul

tura francesa.

Este bosquejo clel proceso para lograr el

poder, los medios y formas para consolidar

lo y las primeras formulaciones de progra
mas de accin, deben ser considerados como

sugerencias para efectuar comparaciones.
La actual generacin de latinoamerica

nos no desconoce esta forma de gobierno.
Solamente el rea del Caribe ha visto go
biernos dictatoriales, el de Jorge Ubico

(1930-19-14) en Guatemala, Hernndez

Martnez (1931-191-1) en El Salvador, Ca

rias .Andino (1932-1918) en Honduras,

Anastasio Somoza (1937-1957) en Nicara

gua, Trujillo Molina (1930)
*
en la Rep

blica Dominicana, y Fulgencio Batista

(1952-1958) en Cuba. En la trayectoria de

estos hombres se encuentran muchas de las

diferencias cjue revisten las dictaduras y

cjue han sido jjuntualizadas, adems de al

gunas nuevas modalidades. Ha habido ca

sos de una relativa suavidad y progreso, de

terrorismo y uso siniestro de fuerzas poli-
dales similares a la Gestapo, como tambin
varios ejemplos de "continuismo" jara
mantener el poder. Se ha utilizado dos ve

ces la huelga general como un medio para
derribar los dictadores, idea empleada ja
ra terminar el gobierno de Machado en

Cuba en 1933. El uso de las ametralladoras,

aviones, tanques, y otras armas de guerra

modernas, han modernizado las viejas teo

ras y mtodos represivos.

Asesinado el 23 de mayo de 19GI.

Las explu ai iones de las laliua-ainericeina.s

sobre la Heladura

Los comentaristas, por ms de un siglo,
han adelantado una amplia variedad de ex

plicaciones sobre las dictaduras; algunas de

las mentes ms preclaras se han preocupa
do en el asunto, tales como Bolvar, Alber-

di, Sarmiento, Lastarria, Montalvo, .Arcaya,
Ayarragaray y Vallenilla Lan/. Historiado

res, cientlicos polticos, socie'ilogos, econo

mistas, sice'ilogos, patdogos, abogados, poe
tas, novelistas y grupos no e lasificables de

folletinistas de Amrica Latina, han escrito

acerca ele este problema que sigue siendo

inagotable. Extranjeros de muchas naciona
lidades se han sumado a este esfuer/o. En

el anlisis siguiente, se dedica esjjecial aten
cin a los escritores latinoamericanos. Los

escritores, por supuesto, no se han limita

do necesariamente a una explicacin sin

gular, y algunos pueden aparecer como ex

ponen tes ele ms de una explicaciejii o cejn-

junto de causas.

1. Una explicacin de las dictaduras

acenta la herencia de las razas. El espa
ol, el portugus, el indio y el negro, se

sostiene, han empleado peridicamente en

el transcurso de sus respectivas historias la

violencia como un mtodo de acciin polti
ca, y han estado acostumbrados a la subor-

dinae ie'ni a un jefe, caudillo o cacique, cu

ya forma de mando era similar a la de una

dictadura. Muchos de los que sostienen es

ta opinin general culpan al sistema colo

nial como jjerjjetuador de los defectos ra

ciales y por la herencia de los problemas
sociales, polticos y econmicos que estimu

lan las revoluciones y la anarqua que con

ducen a la dictadura. Los cjue as opinan,
reconocen su gratitud a escritores tales co

mo Taine, Ee Bon, Renn, Sighele, Spen-
c cu y Gobineau. Los discpulos de Taine

constituyeron hasta hace algn tiempo una

escuela, la "tainista".

Ea tesis (cutral de esta explicacini es que
ciertas razas en su conjunto poseen hbi

tos y costumbres tales como la disposicin
a la anarqua y sumisim al gobierno per
sonalista y dictatorial que han resultado

de una larga evolucin! y constituyen una

especie de patrimonio. Estas costumbres v

hbitos tradicionales cambian lentamente si

es que lo hacen del todo. Aunque este gru

po no niega, en estos pueblos, la posibili
dad de progreso de sus actuales etapas cul

turales y polticas, sus adherentes no pien
san que tales cambios han ocurrido todava.

2. Relacionado con la anterior, existe
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otro grupo ele escritores cjue han utilizado

la sicologa, sociologa, antropologa en una
serie de estudios acerca de las causas pato

lgicas de la dictadura. Este grupo consi

dera a la raza como un tactor importante
jara explicar las prcticas y caractersti

cas de la sociedad. Ellos le adjudican una

importancia decisiva a las malas costum-

bres, ele las que el sistema colonial fue en

jarte responsable. Sostienen que los pue
blos latinoamericanos arrastran debilida

des y enfermedades cjue resumen esos ras

gos o hbitos, tales como apata, indolencia,

palabrera, arrogancia, exagerado sentido

de dignidad, sentido teatral de la heroici

dad e impulsividad. Las jrcticas tales co

mo anarqua poltica o desorden, gobierno
personalista, inestabilidad e independencia
por la Constitucin, grandes propiedades
con monocultivos, la influencia exagerada
de los generales y "doctores", y el gran por

centaje de analfabetos, constituyen los "sn

tomas" de un "pueblo enfermo" que nece

sita tratamiento de parte de un mdico in

teligente. Al estilo clel pensador espaol
Joaqun Costa, hombres como Alvarez,

Bunge, Colmo, Arguedas, Ingenieros, Me

dida, Zumeta, y Prez, han utilizado un

lenguaje mdico para referirse al pueblo co

mo un enfermo sujeto a prognosis y diag
nosis, a prescripcin de remedios y a trata

miento. La terapia y la ciruga poltica, se

gn aconseje el caso, se ofrecen como medi

das para curar las enfermedades clel cuer

po poltico. En vez de esjjerar que actrie

un lento proceso de evoluciem social, ellos

aplican remedios cientficos en la forma de

una teraputica poltica14. Por muy desa

gradable que aparezca la idea, la aplicacin
de tal plan puede requerir la presencia de

un dictador.

3. En un tercer grupo es posible situar a

muchos escritores que ven en la falta de

educacin y analfabetismo una explicacin
de las condiciones polticas y del caudillis

mo1"'.

"Vase \V. W. Pierson (editor) ,
"The Pathology

of Democracy in Latin America: A Symposium",
American Political Science Revicw, Vol. 44, N'-' 1,

Marcti, ltr.t).

,r,"La educacin popular es la gnesis de la liber

tad de las Naciones". Enrique Prez, Vicios polti
cas de Amrica (Pars, sin fecha) , pg. 99. En la

pgina 91 l haba escrito: "Nosotros hemos credo

que la ignorancia de nuestras multitudes, agravada
por la negligencia de nuestros gobernantes, es res

ponsable a lo menos en un 50% que nosotros no

seamos capaces, despus de un siglo de independen
cia, ele resolver nuestros pi oblemas polticos y eco

Se admite generalmente que Amrica La

tina est relativamente atrasada en educa

cin popular y que el porcentaje de analfa

betismo ha sido y contina siendo indebida

mente alto. La tasa de analfabetismo oscila

entre un 20% hasta un '8-0% en ciertos pa
ses. Se supone, entonces, que un pueblo es

casamente educado y con un gran sector de

analfabetos, no podr tomar parte activa

en poltica, no estar informado de sus de

beres y derechos cvicos, no tendr una

opinin formada sobre lo que es un gobier
no legal, y no podr otorgar a tal sistema de

gobierno un apoyo franco y decidido. Un

pueblo en estas condiciones y estimulado

para la accin poltica, se afirma, es sucep-
tible a movilizarse para apoyar a un "caudi

llo" enrgico y con magnetismo personal,

quien lo podr gobernar con prejuicios y

supersticiones. Por otra parte, se han expre

sado muchas optimistas y generosas espe
ranzas en favor de la educacin popular,
como se revela por los lemas de "gobernar
es educar" y "educar es redimir". Se ha ar

gumentado que la educacin es un medio

para vencer y alterar las costumbres racia

les, con lo cual se combatira el desorden

civil y remediara las enfermedades. Se de

be hacer notar, sin embargo, que Amrica

Latina ha tenido muchos notables y fervien

tes educadores; que todos los gobiernos han

dado ayuda a la educacin pblica, haya
sido esa ayuda adecuada o no, y que algu
nos gobiernos usan la educacin como un

medio de accin poltica para afianzar el

orden pblico que ellos sustentan.

Se debera tambin hacer notar, que :d-

gunos niegan que la falta de educacin ge

neral y la presencia del analfabetismo, la

mentable en s mismos, sean importantes

para explicar las revoluciones y la dictadu

ra. Ellos puntualizan, con cierta irona, que,
la gran mayora si no todos, los dictadores

han contado con la colaboracin de algu
nos miembros de la "intelligentsia" y que
esta ayuda se ha expresado en trminos de

adulacin. Tambin recuerdan el hecho

que recientemente las dictaduras existan

en Alemania e Italia, pases con muy poco
analfabetismo.

Hay quienes sostienen que la falta de

educacin ha sido una causa primaria de la

nmicos. El otro 50% de esa responsabilidad recae

en los vicios que el sistema colonial dej enraizado

y en los defectos atvicos. Estos ltimos los hemos

cultivado ms bien que corregido".
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dictadura y cjue impartirla al pueblo servi

ra para mantener el orden constitucional,

por lo que han dado preferencia a la eelu-

carini sobre la salud y nutricie'in, sobre

oficios, ane-., agricultura, sobre gobierno y
civismo. Se ha iropuesto una edueacieni cjue
sea adecuada a la condicin econe'miica, so

cial y racial del individuo. Muchos planes
han destacado la urgencia de nuevos cauces

en la educacin de profesionales, hombres
de negocio, clrigos, abogados, ingenieros
y agricultores. .Algunas ele estas jjroposicio
nes han sido puestas en prctica de vez en

cuando, dndose gran importancia a estos

experimentos.
4. Otra explicacin sostiene cjue el feuda

lismo poltico v econmiico es la causa fun

damental del "caudillismo" y la dictadura.

Uno encuentra esta idea en algunas de las

ms clsicas y famosas obras, como las de

Sarmiento y Alberdi. Esta idea se deriva y

surge de la herencia racial, tal como fue

hecho por Sarmiento en El Facundo y en

El conflicto y armona de las razas en la

Amrica. Algunos exjjonentes de esta tesis

consideran al "caudillo" como un caballero

de las llanuras, "gaucho", "llanero", "va

quero", sobre quien se teje una romntica

leyenda de temerario individualismo. De

tal material humano salieron soldados afor

tunados, revolucionarios y lderes jjolticos.
Si el futuro caudillo se eric en el campo y

se familiariz ms tarde con la vida urbana

o si fue un habitante de la ciudad quien
tuvo que aprender las costumbres clel cam

po, all radicaba el problema del caudillo

jara armonizar los intereses rurales y urba

nos, debido a que l, se converta en un

medio de comunicae ieni entre estas fuerzas

divergentes. Las trayectorias ele Quiroga,
Rosas, Pez, Guzmn Blanco y Saravia de

muestran la interaccin de eslas influencias.

Se puede decir cjue las graneles haciendas o

estandas, las que eran y todava lo son

autosuicientes, aisladas y con comunidades

semieudales, constituan unidades polti
cas y econmicas bajo el control clel seor

o algn jefe poltico. Estas haciendas llega
ron a ser fecundas en la produccin de

"caudillos", y en ellas se reclutaban los

partidarios quienes se convertan en grupos

de combatientes o electores.

Este feudalismo ha revestido varios
aspec

tos en la historia, tales como la relacin

entre el propietario y el trabajador agrco
la o ganadero, la relacin entre el caudillo

y su partidario, y la del jefe con su subor

dinado1". Se sostiene ejue las n fie ticas socia

les que producen las relaciones ele los indi

viduos (ue son "compadres" y el esquema
de parentesco artificial conocido como "pa
drinazgo", ayudan e inducen poderosamen
te a esta clase de feudalismo.

Un tipo de feudalismo ms o menos simi

lar al ele la Europa Medieval y clel [ape'm
moderno, estuvo vigente en la Argentina
de Rosas, quien a menudo a sido llamado

"el seor feudal". El gobern) la provincia
de Buenos Aires y ms tarde el pas, de

acuerdo a una economa y planes "feuda

les", tal como si se tratase de una hacienda;

jara ello, organiz su propio ejrcito con

los gauchos de las grandes plantaciones y
estancias y alie') a los ganaderos con los ex

portadores de carne salada en una informal

pero efectiva corporacin!. Caudillos como

Lipez, Quiroga, Busto, J barra y Aldao estu

vieron asociados y a veces aliados con los

"gobernadores ledales", quienes entre ellos
se debilitaban o destruan en continuas lu

chas. Algunos fueron humillados, otros sen

cillamente asesinados17. Varios escritores de

otros pases han destacado las causas feuda

les ele la dictadura, pero Rosas es tal vez el

mejor ejemjjlo. No muchos dictadores, co

mo Rosas, fueron grandes terratenientes

antes de llegar al poder, a pesar que varios

de ellos se convertan en hacendados ms

tarde.

5. Varias de las explicaciones sobre la

dictadura lian dado importancia a las con

diciones y causas econmicas. Aquellos cjue
suscriban estas explicaciones no estn en

completo acuerdo con relacim a los datos,

principios y conclusiones presentados. .Al

gunas de stas se presentan aqu a modo de

ilustracin. En primer lugar, ha habido

una extrema desigualdad en la disiribucieni

de la riqueza. Con una minora propietaria

"Ver Jos Ingeniei o, "La evolucin de las ideas

argentinas
- la restauracin" en Obras completas,

Vol. 15, pgs. 9r>-197; J. M. Ramos Mejas, Rosas y
su tiempo C'1 edicin, Buenos Aires, 1907) ; A. Sal-

das, Historia de la Coitp-dciacin Argentina (2M

edicin. > Vols., Huenos Aires, 1892) ; A. Zinny,
Historia de los Gobernadores de las proxnncias Ar

gentinas (B. Aires, 1879-1882), Vol. 1.

17Ingenieros resume algunos de los planes ms

comunes: lodos confiaban en Rosas en materias de

relaciones exteriores; l subvencionaba a los caudi

llos subordinados con dinero y pertrechos milita

res; cada caudillo era soberano en su "feudo"

siempre cpie estuviese al lado de Rosas; su poder
v el de los suyos era personal c irresponsable; to

dos tenan banderas, podan acuar monedas y esta

blecer aduanas o fijar tarifas; Rosas garantizaba
la estabilidad de sus amigos con su poder militar.

Obra citada. Yol. I. pg. -Vzr).
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v rica por un lado, y una gran masa de po-

ines por el otro, no se cuenta con una clase

media que intervenga, por pequea que
sta sea1s. Luego, la industria bsica nacio

nal ha sido por laigo tiempo la agricultura

y la ganadera, caracterizadas por la gran

hacienda. La propiedad de la tierra tendi

a cone entrarse en el siglo XX, aun con la

repaiticini de ticuras a travs de concesio

nes, obsequios, ventas de tierras nacionales,

y por medio de la coiifiscacie'jn o usurpacin
de las propiedades comunales indgenas. El
desarrollo de la pequea propiedad ("conu
co" y la "colonia", entre otras) de dominio

individual y que existe en varios pases, se

presenta como una panacea de reforma

social.

La excesiva dependencia clel capital ex

tranjero, es otro factor econmico que se

lia utilizado para explicar el dominio de

las dictaduras. La minera, que sufri un

menoscabo despus de la independencia,
fue reanimada con el capital y la tcnica

extranjeros. El capital extranjero ha sido

tambin invertido en ferrocarriles y otros

medios de comn icacieni, minera, petrleo,
llantas elaboraciones ele carnes y granos, la

banca y varias empresas de ingeniera. Ade
ms la prolongada escasez de recursos para
la industria pesada, tales como el carbn

y el hierro, caus la dependencia en el ca

pital forneo. Se importaban productos ma
nufacturados, artculos suntuarios, muni

ciones, textiles, maquinarias, medicinas y
muchos productos alimenticios. Al produ
cir principalmente materias primas y ex

poliar los excedentes para subsistir, muchos

pases latinoamericanos se hicieron depen
dientes ele los mercados y precios interna-

c ionales. Las crisis e( onjmicas y depresio
nes del exterior causaban repercusiones fi

nancieras, tiempos difciles y revoluciones.

Las relaciones con los gobiernos y naciona

les extranjeros, el status y propiedades de

esos extranjeros, prstamejs, reclamos, inter
venciones e "imperialismo econmico", tu

vieron distintas influencias polticas y aun

'T.ste juicio puede ser considerado ionio la posi
cin de los esc riloies ms antiguos, Para una opi
nin diferente tonsulle las nueve monografas epie
llevan el ttulo general ele Materiales para el estu

dio de la clase media en la Amlica Latina, impre
sos como Publicaciones de la Oficina de Ciencias

Sociales de la Unin Panamericana (Washington
1). C, 1 0)0) . Entre otros trabajos, vea J. i\f. Quin
tana l'eievra. La redencin de la clase inedia (Bo
got. 19.'{(i) : R. Me Lean y Estenos, Clases sociales

en el Pan (Lima, 1911); R. Vlarcn Pino, La cla

se media en Chile (Santiago, 19-17). Estos trabajos
sostienen la e:\islencia ele dicha clase- media.

ocasionaron (heladuras. Constituyeron te

mas de discusin, el cual lejos de estos pases
podan ir jara solicitar la ayuda extranje
ra para financiar su desarrollo econmico

e industrial; hasta qu junto ellos podan
acoger los extranjeros y continuar tratn

dolos con justicia, y ele qu manera o en

cu conclu iones ellos podran repeler tal

participacin y dominio en aras del inters

nacional. El encendido sentimiento nacio

nalista ha conducido, a menudo, a regula
ciones y exportaciones de las propiedades
extranjeras. Aunque algunos dictadores fue
ron activos promotores de la entrada del

capital extranjero, otros dictadores actuales
v en camino ele serlo han hecho campaas
en nombre clel patriotismo en contra clel

"inipcu ialismo econcimico".

Mientras tanto, la produccin parcial,
cosechas fnicas o de monocultivo, esto es

una economa monoproductora, convirti
a algunos jjases en dependientes de los

mercados extranjeros.

Algunas caractersticas censurables de las

empresas extranjeras han sido objeto de

repetidas crticas en Amrica Latina. Entre

los principales blancos de estas crticas han

estado la adquisicin de privilegios indebi
dos por medio de concesiones, favoritismos

y franquicias, la exjjlotacin de la mano de

obra; la ayuda a particulares grupos pol
ticos, por la cual el precio ha sido mayores

privilegios, intervenciones en la poltica lo

cal para proteger intereses ya consolidados;

y el hecho cjue los intereses extranjeros
continuaban siendo extranjeros, ya que las

utilidades y dividendos de las compaas
eran, parcial o totalmente, sacados clel pas.
Entre las cosas cjue se podran esjjerar esta

ba el cjue los intereses extranjeros presta
sen ayuda material a un rgimen dictatorial

que les fuese favorable. En verdad, los ex

tranjeros a menudo se han adherido al ho

menaje y adulacin rendidas al dictador

afortunado. Otras razones de quejas la cons

tituyeron los reclamos de los extranjeros por
daos, los cuales fueron algunas veces apo
yados por sus respectivos gobiernos.
Las condiciones y prcticas de trabajo

lian experimentado cambios radicales en

Amrica Latina. Por largo tiempo, la mano
de obra de las haciendas con las caracters

ticas de peonaje, bajos salarios y bajos nive
les de vida, y el sistema de trabajo a contra

ta en las minas, se estim) como obstculos

jara el crecimiento de la democracia y co

me j contribuyentes al gobierno dictatorial.

A pesar que los lazos entre el patrn y el

pen de naturaleza semifeudal fueron
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ntimos y u menudo amistosos, ellos llega
ron a ser objeto de duros ataques. Ms

tarde, con el aumento de la demanda pol
la mano de obra y la produccin, con la

progresiva industrializa! ion de la hacienda,

y con el estrechamiento de la leonada, las
relaciones entre trabajador y propietario
se debilitaron y se transformaron en menos

cordiales. La anterior indiferencia por la

causa del proletariado exjjeriment un cam

bio v algunos dictadores le dedicaron in

ters. Una vez despertada la conciencia

obrera de Amrica Latina, el progreso de

su organizacin fue rpido. Ella encontr

un aliado y un lder en el nuevo tipo de

dictadores.

6. Los cientficos polticos se puede de

cir que constituyen una escuela de pensa
miento aparte resjjecto a las dictaduras,

porque ellos han aportado explicaciones
distintas. Unos ponen de relieve el conflic

to entre personalismo y legalismo en el go
bierno. Florentino Gonzlez de Colombia y
Muoz Tebaur de Venezuela, son los ms

notados representantes de aquellos que esti

man al personalismo como el factor bsico.

La obra Personalismo y Legalismo (1890)
del segundo de los nombrados, desestima las

influencias de la raza y la herencia como

decisivas en la vida de una nacin. El sos

tiene que "el carcter de los hombres depen
de de la educacin que ellos reciban" y que
las costumbres nacionales, la civilizacin

y las prcticas polticas podran ser (ambla

das Jor medio de la educacin. De estos

postulados l procede a distinguir el domi
nio del legalismo por un lado y el persona
lismo por otro, comcj la principal diferen
cia entre Icjs Anglosajones y los Latinoame

ricanos. La diferencia que l seala es entre

un gobierno de leyes y uno de hombres; en

tre un gobierne) en el cual la ley es suprema

y respetado, y un gobierno bajo el mando

arbitrario de la dictadura.

Lanz Duret, despus ele haber analizado

las opiniones de conocidos escritores con

temporneos, ( oncluye que "la solucin a

todos los problemas polticos y jurdicos de

Mxico no ser encontrada satisfactoria

mente, a menos que Mxico logre estable

cer un rgimen de legalidad, un verdadero

estado legal, el cual pueda poner fin al

abuso y la arbitrariedad en nuestras prc
ticas de gobierno". Sostiene que la Re

volucin Mexicana (1910-1947) ha realiza

do muchos adelantos sociales y econmicos,

pero que todava ha fracasado en lograr el

progreso poltico de la libertad bajo la ley.
"Sin la conquista del principio de legali

dad, escribe, Mxico pe manee ca esta

cionario"111.

Aunque esta tesis ha sido apoyada en

una rica documentacin, su debilidad est

en considerar que el personalismo y la dic

tadura pueden ser legalizados con facili

dad. Los gobiernos de facto han ejercitado
poderes otorgados jor la Constitucin. A

menudo los congresos se han adelantado a

conferir funciones legislativas al Ejecutivo
o han validado despus tales funciones. Las

Constituciones pueden contemplar el otor

gamiento de poderes extraordinarios, esta

dos de sitio y la suspensin de las garan
tas. Las funciones ordinarias del Ejecuti
vo jiueden tambin ser amplias por haber

sido estipuladas en la Constitucin!; el go-
biernej jjersonal isla est entonces legaliza
do. Si la concesin de la suma clel poder
es en s misma legal, entonces todos los

actos clel Ejecutivo son legales.
Los cientficos polticos han encontrado

ejue dos situaciones jirevalecen en casi to-

ccjs los jjases. La primera es que las cons

tituciones vigentes no corresponden a los

hechos reales. Por ejemplo, el principio
estipulando la separacin de los poderes y

departamentos clel Gobierno no ha evitado

el dominio casi completo y la supremaca
del Ejecutivo. En Chile, el Congreso por
un tiempo (1891-1924) ejerci control con

indejjendencia; distintas versiones clel sis

tema parlamentario se han intentado en

Chile, Uruguay y Venezuela. Uruguay est
efectuando un interesante experimento con

un ejecutivo pluripersonal. Pero en gene
ral, el Poder Legislativo es secundario y en

algunos casos subordinado al Ejecutivo.
La segunda situacin es cjue, frecuente

mente, los grujios o partidos polticos han

siclej individualistas. Los nombres libera

les, conservadores, centralistas, federalistas,
ladicales, demcratas, progresistas, socialis
tas, comunistas no siemjjre han represen
tado los principios y jropsitos de verdade

ros partidos20. Una designacin! como

"'Miguel Lanz Duret, Dan lio onslitiu ionul me

xicano (4:-L edicin, Mxico, 1917), pgs. Ki-I.X.

20"No trate ele encontrar complicaciones de puros
ineiescs sociales en la tcnica y genio de nuestra

primitiva poltica, escriba Ayarragaray, porque una

vez despojada de sus adventicias exterioridades, el

sentimiento que genera la accin de Iodos los par
tidos es la adhesin al "caudillo" ... Y como en

realidad no hay gobierno orgnico, ni sistema pol
tico, la tirana, el desorden, la regeneracin se re

sumen en un hombre, cuando existen varios, en un

reducido grupo de hombres". Lucas Ayarragarav,
La. Auiiiijua Argentina y el caudillismo (Htenos
Aires, HrJ.j) , pgs. 139-140.
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Colorados o Blancos, trminos usados en

Uruguay, es suficiente para identificarlos.

En verdad, la acusacin de que no existen

los partidos polticos es extremista e in

exacta, como lo demostraremos ms ade

lante.

7. La ltima de las explicaciones cjue

queda por analizar es aquella de los llama

dos "realistas", quienes consideran que el

gobierno dictatorial se desarrolla como una

alternativa a la anarqua v a la amenaza

de la desintegracin social. Como lo ex

ilese) Garca Caldern, "La dictadura es

jara m el nico rgimen cjue se adapta
a la incierta existencia de hoy. El buen

tirano es el ideal para los pueblos del

trpico, esto es, el civilizador enrgico que

impone orden, el que impide la desinte

gracin social, el cjue desarrolla la indus

tria y el comercio. Los reyes europeos for

maron las naciones dominando con mano

fuerte la anarqua social y el conflicto de

las razas: nuestros dictadores han realizado

una labor semejante, cuando ellos no han

sido rejiresentantes de un barbarismo anal

fabeto. Nadie que analice la historia de

Amrica podr, seguramente, desestimar el

hecho de cjue Rosas y Portales, Rafael Mu

oz y Garca Moreno, Castilla y Santa Cruz

fueron bruscos agentes de progreso y de

paz21.
Para algunos otros, como Vallenilla

Lanz, los pases latinoamericanos han esta

do condenados a una vida turbulenta, y el

dictador se convierte en una necesidad so

cial--. Si el desorden poltico resulta de la

subordinacin a un jefe, es de esperar cjue
l ser tan bueno como fuerte. Se admite la

posibilidad que ocurra lo contrario. El pue
blo debe correr el riesgo de que el dictador

sea bueno o malo. Se debe conceder que,

algunas veces la dictadura buena e ilustra

da, se puede hacer imperceptible al pueblo
v hacerlo olvidar que "un Augusto puede
ser sucedido por un Tiberio". El "buen"

dictador, sin embargo, tiene a su alcance

la oportunidad y el poder jara inaugurar
un rgimen de "Cesai sino democrtico",

como lo designa Vallenilla Lanz, o una

"dictadura democrtica", segn la expre-
sie'ni de Rabasa. Kxiste la posibilidad ele

cjue la dictadura pueda ser legalizada total

mente.

Conclusin. Tales son algunas de las ex

plicaciones ofrecidas jjor los escritores lati-

-1

Prlogo a la obra citada de Prez.

-Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democr-

l,(o (Caracas. 1919), pgs. 1S8-222.

noanieiucanos. El nmero podra aunientar

como resjiuesta a las mriltijjles fases de esta

forma de gobierno. En el medio de tanta

contradiccin, scilo se jjuede concluir cjue
la dictadura es relativamente "buena" o

"mala". En el sistema existe mucha iniqui
dad, potencial y de hecho, que no permite
eiectuar una apologa: v tambin, palpa
ble servicio a la estabilidad social, como

pana permitir una reprobacin total. La

naturaleza humana del gobernante e.s una

debilidad ntimamente asociada con los

buenos y malos dictadores, (ion el tiempo
l se envejece; la sociedad, si es partidaria
clel sistema, debe soportar los dolores para
dar a luz un nuevo dictador.

Varios adjetivos se han colocado delante

del trmino "dictadura", a manera de des-

cripcini o clasificacin. Esjjecial menciein

se hace de la dictadura "legal" v democr

tica, bastante se escribi durante la poca
de Porfirio Daz acerca de la dictadura

"cientfica" o la aplicacin de ciertos prin
cipios positivistas al Gobierno de Mxico.

Existe tambin la curiosa clasiicac ic'ni de

la dictadura "disfrazada": siendo una posi
bilidad el gobierno dictatorial con inters

en favorecer cualquiera ideologa, particu
larmente cuando el Gobierno defiende los

intereses de una clase, sea esta una oligar
qua adinerada, el proletariado o el trabajo
organizado. La reciente reconocida clase

media, de discutida existencia v estabili

dad, puede llegar a ser un agente de la

dictadura "burocrtica" como algunos
han predicho para lo cual se ha acuado

el trmino de "facismo criollo". Tambin

pueden llegar a ser identificadas como es

pecial clase de dictaduras, aquellas opcio
nes entre el comunismo interpretado por
Amrica Latina y la "plutodemocracia" de

rivada de los Estados Unidos. Relacionada

<> no con las ojjciones anteriores, una ver

sin clel "falangismo" o una dictadura

adaptada de la Espaa de Franco, ha sido

una posibilidad en el pensamiento de al

gunos escritores. Algunos, tambin, han

sugerido cjue estos adjetivos son juegos de

jjalabras cjue no pueden disfrazar las anti

guas loimas y mtodos de la dictadura.

Algunos escritores de Amrica Latina

han encontrado un principio que diferen

cia y restringe las dictaduras. Se puede
admitir que las constituciones formales no

presentan un obstculo insalvable a esie

tipo de gobierno, pero que sostiene que las

barreras intangibles para el ejercido incon

trolado del poder las establece la "consti-

lueicn social" no escrita de la tradicin
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cjue han heredado estos pueblos. Ellos re

cuerdan cjue ni en Espaa y Portugal el

absolutismo fue confundido con una soste

nida tirana, an en el apogeo de la Incjui-
sicicni y clel gobierno autocrtico. Los es

paoles, especialmente, fueron capaces de

reconciliar el gobierno absolutista con un

grado considerable de libertad intelectual

e individualismo. El siglo de la autocracia

fue el Siglo de Oro en literatura, arte, his

toria, ciencia, y navegacijn. Desde la poca
medieval fue repudiado el principio Cesa-

rista de cjue "El jjiuncijje es absoluto por

ley". En cambio, se acept) el principio
formulado en el siglo Vil por San Isidoro

de Sevilla: "los prncipes estn tambin

obligados a vivir de acuerdo a sus propias
leyes". El individualismo, el hogar y la fa

milia, y la religiein son "elementos primor
diales y fundamentos" como les agrada
decir a los latinoamericanos para la liber

tad, el orden social v la civilizacim. Ellos

son los baluartes contra la usurjiacin de

los dictadores.

Las revoluciones

Los idiomas castellano y jiortugus po
seen varias palabras que significan medios

ilegales y violentos para procurar o tratar

de lograr cambio o accin poltica-1'-. Estos
trminos distinguen los conatos a menu

do en forma sutil en cuanto al grado de

xiio e importancia. Es amplia la gama

de significados entre los distintos trmi

nos, los que van de los tumultos de jie-

queos grupos y motines de cuartel, hasta

las guerras civiles y revoluciones sociales.

El trmino "revolucin", usado gen
ricamente, puede ser confuso, pero aqu
lo emplearemos con relerencia a la aeeue'ni

poltica ilegal, violenta o capa/ de llegar
a ser violenta en procedimiento, por medio

de la cual se intenta cambiar el control del

gobierno existente. Todos estos pases han

tenido esta experiencia, algunos de ellos

muchas veces. Las revoluciones constituyen

para todos los pases posibles caminos de

aEn castellano hay palabras tales como asonada,

revuelta, cuartelazo, levantamiento, sublevacin,

motn, montonera y sargentada. Es una prctica
frecuente, adems, el darle un nombre popular a

una revolucin, tales como la reivindicacin y la

aclamacin en la poca de Guzmn Blanco. El re

ciente y exitoso levantamiento de Batista en Cu

ba fue llamado el madrugn. En portugus, uno

puede encomiar trminos como alvorto, assuada,

insurreicdo, 'evante, motim, quartelada, rebelio,

revolta, sublevacao. Ambos idiomas usan la expre

sin "Golpe de estado".

accin poltica, aunque a algunos ele ellos

se les suponga haber logrado estabilidad y
de estar entregados a los "ordenados pro
cesos clel gobierno constitucional" jara
efectuar los cambios.

De lo anterior, no se concluye que las

revoluciones sean lan habituales como pa
ra ser endmicas. Los partidos de oposicin
han ganado en las elecciones. Las eleccio

nes reidas han sido solucionadas paldica
mente, como en Chile y Uruguay. Serios

esfuerzos se han hecho para )roteger el

voto secreto y para garantizar el justo re

cuento de los votos. Las leyes han conside

rado la representacin proporcional de la

minora. No obstante, es un hecho que las

revoluciones han ocurrido y siguen ocu

rriendo.

Aqu nosotros no nos preocupamos de

las teoras y tradiciones relativas al "dere

cho a la revolucin", a jjesar de que ha sido

motivo de jjreocujjacin en Amrica Lati

na; nosotros nos ocuparemos ms bien del

fenmeno de las revoluciones. No nos

interesan los problemas acerca de la seve

ridad o suavidad de los castigos impartidos
a los jjarticipantes en las revoluciones fra

casadas, o con la prontitud o demora de

los gobiernos para conceder anmista a los

delincuentes polticos.
Algunas causas de las revoluciones son

familiares, casi llegan al junto de lo ruti

nario. Los partidos de oposicin no siempre
aceptan los resultados de las elecciones o se

someten a las decisiones de las mayoras
oficiales. El gobierno que est en el poder,
controlando la maquinaria electoral, a me

nudo trata de determinar y asegurar la elec

cin de su sucesor, una prctica llamada

"imposicin". Con la costumbre del "conti

nuismo", un gobierno puede prolongar la

posesin del mando. Constituyen motivos

de quejas bastante comunes el mal gobier
no y la corrupcin, la frustracin de las as

piraciones populares, la violacin de la

Constitucin y las leyes y la conducta in-

satisfactoria en las relaciones internaciona

les. Aun con una lista de cargos que conde

nan la administracin actual, una revolu-

e ion exitosa puede tener como principal
projJsito el satisfacer las ambiciones per
sonales de su lder y los intereses materiales

y partidistas del grupo ejue lo ajioya. Algu
nas revoluciones pueden resultar vanas en

cuanto a resultados positivos.
Varios problemas legales pueden surgir

cle los hechos que provocan las revolucio

nes. Hasta qu junto los actos de los go
biernos revolucionarios o los i egnienes
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de tacto pueden ser considerados como le

gales o legalizarse ms tarde? Los escritores

y juristas ele Amrica Latina han hecho

hincapi en trabajos extranjeros que se han

ocupado de tales materias. Una de dichas

obras que, a menudo, se cita es la del juez
Constanlineau, de Canad. Segn su inter

pretacin, tres condiciones se requieren pa
ra cjue una jersona sea reconocida como

un gobernante de fado: 1) que el cargo

(ue ocupe debe tener existencia de jure:

2) la jersona en referencia debe estar en

posesin del cargo, y o) l debe mantener

el cargo bajo algn ttulo o autoridad, esto

es, bajo la apariencia de legalidad. El "pre
texto de autoridad" presupone algn tipo
de eleccin o designacin! autorizada. La

posesijn de un cargo cj control del gobier
no por un grupo sin ninguna autorizacin

es usurpacin. La persona o las personas

que ejercen el poder, sin jjretexto alguno,
como usurjiadores, pueden actuar jjerej los

actos son "nulos" de cualquier punto de

vista"-4.

El pensamiento europeo ha reconocido

el derecho a la revolucijn, ya sea para re

parar los abusos del poder o para producir
iin cambio en el partido gobernante y en la

forma de gobierno, como tambin el dere

cho a rebelarse. Algunos escritores toman

en consideracin el hecho de que las autori

dades regularmente constituidas son de

puestas y un grupo revolucionario toma el

poder, como consecuencia de una revolu-

c icn o crisis jjoltiea.
La idea de ]ze y Herrfahrdt, sobre el

status legal y poltico ele tales gobiernos re

volucionarios, se consulta a menudo-5.

Junto eon los esfuerzos para establecer

distinciones en la terminologa, en Amrica
Latina han surgido objeciones al trmino

"gobierno de fado". Se ha sostenido co

rrectamente que el trmino "gobierno"
comprende todos los jioderes legislativo,
ejecutivo y judicial, en circunstancias que
las revoluciones sedo alteran los miembros

de uno, generalmente el ejecutivo. Por su-

jiuesto, (ue algunas revoluciones han ba

rrido todas las ramas del gobierno depues
to, efectuando una verdadera limpie
za; tal Hiede sei el estillado ele una

"autntica" i evolucin] y el gobierno que

-'Albert Consianlineau. Public Offieials and "tile

faci" Doctrine (loronto, 191U).
-'Gasln J/c. Los principios generales del dere

cho admiuiOrativo (Madrid, 1 I1H) : Henricb lien

fabrdt. Revolucin y Ciencia de daeclio Madrid.

1932) .

se establece puede ser considerado un go
bierno de fado. Sin embargo, concordando

(ue el trmino est empleado libremente,

existe el tenimeno del gobierno temjjoral
como producto de una revolucin y que

posee un origen legal defectuoso. A este go
bierno se acostumbra designarlo como de

fado, aun en los casos en cjue no se ha

alterado el orden judicial, o se haya sus

pendido la rama legislativa-'1.

Ciertamente, las revoluciones triunfantes

ponen en funcionamiento este gobierno
de fado o provisorio. La administracin

anterior ha quedado vacante y la nueva

administracin, jiosiblemente temporaria,
ocupar sus cargos empleando los medios

por los cuales se provee el personal de go
bierno. En este caso, el gobierno temporario
es un medio de transicin hasta el momen

to en que el lder de la revolucin asume

el mando. Por lo tanto, el ajustarse en el

mareo de la constitucin existente, est

dentro de las posibilidades para el gobierno
revolucionario. En Mxico ha ocurridej tal

lumia de sucesin. Se puede pretender que
ha sido jireservada la continuidad de la

ley. Estos arreglos y la acomodacin de la

revolucijn a la ley no son siemjjre prcti
cos y convenientes. La revolucijn y el esta

blecimiento de un rgimen de fado jjresen-
tan en teora y en la ley algunas dificulta

des y jierturbaciones. Estas pueden o no ser

facilitadas jior el reconocimiento o descono

cimiento internacionales.

Se ha buscado una doctrina sobre el

origen del gobierno revolucionario de fado.
La Corte Suprema de Argentina jjosible-
mente la haya proporcionado. Como es

sabido el Ceneral Uriburu dejiuso al Pre

sidente Irigoyen en 1930, y como conse

cuencia, Argentina tena la primera revo

lucijn que jiroducira un cambio en el go
bierno federal, desjjus de un jierodo de

40 tinos. Habiendo ganado un triunfo fcil

y en dominio de la situacin con fuerzas

suficientes jjara asegurar la paz. y el orden,

Uriburu prometi) que el gobierno proviso
rio mantendra la supremaca de la Consti

tucin! v solicite') a la Glorie Suprema reco

nocer ese gobierno. Cuatro das despus
(ue la revolucin estalle), la Corte dio a

conocer una "acordada". Es digna de ser

analizada esta declaracin de doctrina, en

la que se sostiene: 1) cjue el gobierno jiro-
visorio estaba en jiosesiein de la fuerza mi-

-'

Ver Leonardo Viola, El Gobierno de fado \ su

o sponstit)ilideid (Buenos Aires. ](r">).
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litar v policial, laclen necesario part mante

ner el orden, proteger la vida y la propie
dad de las personas, y que el Cobierno

haba declarado su intencini de mantener

la supremaca ele la Constitucin y las le

yes: 2) cjue la Corte-7 haba declarado va

que ella dara validez a los actos de los

funcionarios de fado, a pesar de la defi

ciencia legal jjara ocupar sus cargos, ron el

objeto de proteger el inters pblico y pri
vado: j) (ue el gobierno de fado podra
ejercer los poderes (ue la Constitucin le

confiere a la rama ejecutiva, y que el dere

cho que le asista no poda ser discutido

con xito ante la Corte; 4) que el gobier
no de fado no poda ejercer poderes judi
ciales; 5) que el gobierno de fado, en prin-
cipio, careca de jioderes legislativos pero

podra ejercerlos cuando la necesidad lo

requiera o para cumplir ciertos fines de la

revolucin, pero cuidando cjue estas fun

ciones estuviesen limitadas a un "mnimum

indispensable", y (i) que el gobierno de

factei fuese un gobierno transitorio entre

"dos gobiernos e c institucionales".

Se ha puntualizado que la "acordada"

de 1!L10 le un dictamen de la Corte sin un

juicio entre las janes, y que el dictamen

emitido fue semejante a un juicio anterior

a tal pronunciamiento. Para algunos otros,

este fue un acto de reconocimiento un

acto poltico. Existe la opinin que tal

acordada es contraria a la Constitucin.

Una pregunta surge con la consumacin

de tal reconocimiento: ;Cul es la diferen

cia efectiva y preliea entre un rgimen de

facto v uno ele jure?
Ticte aos ms tarde, en l'tl.1, otra re

volucin! aconteca, esta vez contra el go

bierne) del Presidente Castillo. .Aunque esla

revolucijn le definitivamente militar, en

cuanto a los elementos y cabecillas (ue

participaban en ella, la opinini pblica
estaba con! usa no scilo con relae ie'in a lo

(ue haba oeui rielo, sino con ) especio a su

significado y sobre qui-n iba a ser el lder.

El General Rauson fue designado como

Presidente provisorio, pero l renunci a

favor del General Ramiez, dos das des

pus de haliei ocupado el cargo. La opi-
nijn pblica continuaba confundida, de

bido a la jjoltiea catica del nuevo gobier-

-7.a Corte baca relerencia al juicio In ir M<>

reno Psligo inlormado en la Uevisla de Jurispru
dencia eugenliua, Vol. 21, pg. 154. La Corte posea
un caso como picc clenle, el de Baldomcro Marl-

nez v Manuel Otero MW>.r>), en el cual inlcovinie-

ion eleis tonslilucionalisias, los jueces Carril v Go-

rostiaga.

no. Debido a la lalla ele ai moma inleina,

los grujios rivales Halaban ele conseguir
ventajosas inl luenc ias y seguir una poltica
oportunista. Los siguientes hechos surgie
ron en Argentina a consecuencia de esto:

mantenimiento ele la neutralidad; hostili-

tlael nacionalista a las industrias extranje
ras; intervencin en las provincias; interte-

rene ias con las universidades, la prensa y los

sindicatos obreros; abalizamiento de rela-

c iones diplomticas con las potencias clel

Kje (19-14), y la deciente influencia de

Juan D. Pern!-*.

El primer da del gobierno de Ramrez,
se solicite) el reconocimiento a la Corte

Suprema, la cual lo concedi).
En esta i evolueie'ni el gobierno provisorio

se distingue con respecto a las medidas sua

ves y semilegales tomadas por los predece
sores de l''lO. Hubo un prolongado estado

ele sitio en perjuicio de las libertades indi

viduales. Se ha acusado (ue se invadi) la

independencia de los tribunales y que los

jueces fueron removidos sin justificacin.
Al ser consultada la Corte sobre el proyecto
ele crear un nuevo tribunal de apelacin,
sta se escud tras la doctrina de la separa
cin de los poderes y se excus de emitir

un juicio jior no tener un precedente. Sin
referencia a la utilidad clel tribunal ele ape-
laciin propuesto, la Corle dijo (ue la crea

cin de tal tribunal excedera los poderes
de un gobierno de fado. La Corte de Entre

Ros hizo un interesante pronunciamiento
en el sentido cjue, jjara ejue un gobierno re

volucionario pueda ser considerado de fac
i, era necesario que l se comprometiera
a mantener la supremaca de la Consiitu-

i ien y las leyes. En un importante caso, la

Coi ie Suprema establee i>'-"': "t.s indudable

que el gobierno ele fado liene todas las

facultades (ue la Consl ilue ien nacional

concede al podei ejecutivo constitucional,

y (ue ya la Corte ha establecido en casos

-Rainic/ luc expulsado clel mando el 2"> ele le

brero peu el (. (). I., iniciales C|tie signilie ai 011
"Cobiei no. Orden y Unidad" - una oigaui/ariu

(|tie cjcica el poder elelis de las bambalinas. II

sucesor fue el Cenei.il Ldelniiio laurel, una elec

cin de componenda, quien era lenisiilco .ido un

hombre segu o y no ambicioso. I'.l oe up el mando

hasla la eleccin ele lllli y loma del poder pea
Pern, el candidato Iriunl'anle cpie l haba t'avo-

i ce ido.

J"Ycr Municipalidad de la Capital y Carlos M.

Mayer. I ainbicn .Segundo Y. Linares Ouinlana. Cu-

bienio y administra: ion de la Hejnibliiu Argentina
CHuenos \nes. l'll(i), Yol. I, pgs. 'I.'i-ldli; \ S. M.

llana Vlonl.io, l'iiueipios de daeiho pblico
[Sania I-e, \'XM) . p.ig. \ '.'<>.
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anteriores. Es indudable, tambin, que el

jjoder ejecutivo no puede ejercer funciones

judiciales, arrogarse jurisdiccin en los ca

sos pendientes o reabrir aquellos ya decidi

dos. Lo contrario, significara concederle

facultades extraordinarias al gobierno de

fado, y aquellos que las consientan incurri

ran en el anatema del artculo 29 de la

Constitucin".

En estas consideraciones, no se traza una

lnea precisa de demarcacin entre el ejer
cer poderes legislativos permisibles por el

gobierno provisorio y el ejercer poderes que
le estuvieren prohibidos, lo nico que se

dice es que esas facultades son limitadas.

Se escucharon clamores de necesarios es

fuerzos para evitar el caos e indispensables
joderes para lograr los objetivos de la re

volucin, pero los lmites de la accin no

fueron definidos. Taf vez el principio gene
ral consisti en que un gobierno de facto
no posee mayores poderes que los de un

gobierno de jure, ni que los decretos emi

tidos por un gobierno provisional pueden
afectar los tradicionales derechos o garan

tas, a menos que cree su jropia ley org
nica.

Sin lugar a dudas, la Corte, estuvo en

una situacin difcil; la continuidad legal
es jrecaria durante una revolucin. La

Corte estuvo expuesta a ciertas crticas en

1930 y en 194i6. En verdad, ella haba reco

nocido la revolucin y haba legalizado
ciertos resultados, los cuales constituan en

s mismos actos polticos. Ella haba conce

dido poderes de un gobierno de jure a un

gobierno de facto, con la condicin que el

Alberdi, Juan Bautista. Del gobierno en Sud Am

rica, in Escritos postumos. Vol. IV, Buenos Ai

res, 1895-1901.

Alvarez Surez, Agustn E., Manual de la Patolo

ga poltica, Buenos Aires, 1899.
Sud Amrica, Ensayo de la psicologa poltica,
2* ed., Buenos Aires, 1933.

Arcaya P. M., Venezuela y su actual rgimen,
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nuevo rgimen observase la constitucin y
las leyes. Se haba otorgado un joder ma

yor? Ella haba emitido una opinin sin

tener un jjrecedente. Su projjia posicin
de independencia haba estado sujeta a

grandes riesgos.
Otra variante acontece en el procedi

miento revolucionario, cuando el gobierno
jrovisorio de un jais convoca una conven

cin constituyente. En este caso, la revolu

cin puede componer su propia ley org
nica y legalizar, incidentalmente, los actos

ele su gobierno de facto. En un sentido

jurdico, una nueva era puede ser impues
ta, y la revolucien jjuede en el hecho ser

una fuente de derecho30. Este importante
resultado ha ocurrido con frecuencia en

Amrica Latina, por lo que es familiar la

relacin entre el jjoder constituido y la re

volucin. En tal caso, puede haber ocurrido
un brusco rompimiento en la continuidad

legal".

""I. Gonzlez Rubio, La revolucin como fuente
de derecho ("Mxico, 1949) .

31Para una consideracin clel "derecho a revolu
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mrez, Derecho constitucional mexicano (2* edi
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sostiene es que el valor de una revolucin no debe
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ley que la revolucin pueda crear, esto es una nue

va constitucin, puede ser impuesta contra la vo

luntad del pueblo. Esta constitucin impuesta pue
de considerarse como habiendo recibido "tcita

ratificacin", si se la soporta por un tiempo v

obtiene aceptacin con su observancia, como se hi-

c con la constitucin de 1917 (pg. 88) .
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