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 cC NUNCA MAS" SE CONVIRTIO EN EL CLAMOR, el exorcismo, la esperanza de las
 sociedades del Cono Sur tras la traumatica experiencia autoritaria que con-
 cluyo la d6cada pasada. Entre las multiples huellas que dejaron aquellos re-

 gimenes esta la represion. Es abundante Li bibliograffa sobre la caracterizaci6n de
 los autoritalismos sudamericanos. Tambien es abundante la producci6n de estu-
 dios sobre su ideologfa, su patologia y sobre todo su crueldad. Menos frecuente es
 encontrar, en estos tiempos en los que el movimiento obrero ha dejado de ser fo-
 co de atenci6n de los estudiosos, un trabajo sistematico sobre las relaciones entre
 las dictaduras y el proletariado organizado.

 El profesor Paul Drake, de la Universidad de California, nos ofrece un texto inte-
 resante y de dimensiones amables (menos de 200 paginas), en el que describe con
 detalle y desde una perspectiva comparada, el modo como el movimiento obrero
 organizado de tres paises del Cono Sur de Am6rica (Argentina, Chile y Uruguay)
 sufri6, subvirtio y sobrevivi6 a los regimenes autoritarios que gobernaron esos paises
 durante varios afios. El periodo estudiado es el lapso autoritario que vivi6 cada una
 de las naciones sudamericanas: Argentina (1976-1983), Chile (1973-1990) y Uruguay
 (1973-1984).

 El trabajo de Drake no intenta explicar por qu6 la clase obrera de los paises es-
 tudiados no consiguio llevar a buen puerto su proyecto hist6rico; tampoco pretende
 criticar sus estrategias o prescribir estrategias o formas de conducta, sino explicar
 por que fue tan complicado para los sindicatos y sus partidos afines subsistir y
 mantenerse antes, durante y despues de la experiencia autoritaria.

 Para potenciar las capacidades explicativas del modelo comparado, Drake com-
 bina dos planos: la comparaci6n propiarnente dicha; es decir, la que de manera
 yuxtapuesta estudia los casos del Cono Sur y los coteja con otros casos hist6ricos
 que ayudan a contextualizar y a dar nmas alcance a las regularidades encontradas y
 tambi6n a las diferencias que pueden darse en la compleja relaci6n entre el movi-
 miento obrero y los regimenes autoritarios.

 Los casos estudiados como complemento son Brasil (1964-1985), Portugal
 (1926-1974), Espaiia (1939-1975) y Grecia (1967-1974). Cuatro casos en los que,
 en contraste con la actitud depredadora hacia la clase obrera por parte del regi-
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 men autoritario y su posterior atomizaci6n, se dio un encuadramiento corporati-
 vo al desarrollo del proletariado a traves de los sindicatos verticales.

 En terminos generales Drake identifica dos modelos de relaci6n gobierno-mo-
 vimiento obrero en un regimen capitalista-autoritario: el atomizador y el corpora-
 tivizador. La atomizacion, como politica, intenta erradicar el fen6meno organizativo
 mediante mecanismos de prohibici6n de actividades, confiscaci6n del patrimonio
 de los sindicatos, represi6n de los lideres insumisos y amedrentamiento de las ma-
 sas de trabajadores para inhibir su organizaci6n. La estrategia de atomizaci6n del
 movimiento obrero aparece como una caracteristica conmin de los regimenes
 del Cono Sur, mientras que en otras latitudes la relaci6n tendi6 a funcionalizarse
 de manera corporativa, lo cual depur6 naturalmente los elementos mas contesta-
 tarios del sindicalismo.

 El modelo corporativo es el que, tras un periodo represivo, no prescinde de las
 estructuras sindicales, sino que encuadra a los trabajadores en sindicatos vertica-
 les que operan como poleas de transmisi6n del propio regimen autoritario. En la
 Espafia de Franco, por ejemplo, los trabajadores fueron corporativizados en sin-
 dicatos verticales que cumplieron una doble funci6n: dar soporte politico al re-
 gimen y dotarlo de la capacidad de penetraci6n en la sociedad. Los sindicatos
 cumplieron en la Espafia de Franco un papel similar al que cumple un partido
 politico en los regimenes monoliticos o de partido uinico.

 Los regimenes sudamericanos encontraron siempre una amenaza en toda la
 ideologia proclive a los trabajadores, fuera populista, socialista o comunista. Des-
 arrollaron una politica sistematica de ataque contra las organizaciones laborales y
 sus partidos afines como si se tratara de enemigos de la patria. La pregunta de la
 que parte Drake para organizar su libro es: ~por que las dictaduras percibieron
 siempre a los trabajadores organizados y a sus partidos como una permanente
 amenaza para el orden establecido? En terminos generales los sindicatos y sus
 partidos afines nunca consiguieron erigirse en una amenaza mortal para el capita-
 lismo, excepci6n hecha de Chile bajo el gobierno del Frente Popular y la Espana
 republicana. En los restantes paises el movimiento obrero tenia un caracter y un
 ideologia mas reivindicadora que revolucionaria. En realidad, argumenta Drake,
 esta especie de fobia antiobrera es en gran medida hija de percepciones desvir-
 tuadas de los potenciales efectos y del verdadero poder del sindicalismo por parte
 de las elites. A desarrollar este imaginario colectivo contribuyeron de forma deci-
 siva los fantasmas de la guerra fria que estigmlatizaban como disolvente o comu-
 nista todo movimiento de reivindicaci6n de los trabajadores. Hay, evidentemente,
 otros elementos que Drake pone sobre la mesa, como el de la mayor radicalizaci6n
 de los sindicatos obreros por efecto del desplazamiento relativo al que los some-
 tieron las nuevas profesiones y la nueva sectorizaci6n de la economia. Pero, como
 qued6 apuntado, salvo Espafia y Chile, donde efectivamente el proletariado orga-
 nizado tenia importantes posiciones en el gobierno y un proyecto economico e
 ideologico s6lido, en el resto de los paises las amenazas del movimiento obrero
 fueron magnificadas por una serie de percepciones sumamente desvirtuadas por
 el contexto hist6rico y las presiones hegemonicas. Asi pues, en la vispera de los
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 golpes de Estado, el sindicalismo aparecia magnificado en sus dimensiones y en
 su radicalidad, lo cual explica la sevicia con la que fue reprimido por los autolita-
 rismos.

 A pesar del caracter autoritario y la vocaci6n abiertamente capitalista y antio-
 brera de los tres regimenes sudamericanos estudiados, cada caso presenta ciertas
 particulaiidades. Estas especificidades tienen que ver con diferentes cuestiones que
 Drake va separando acuciosamente. Se trata de los elementos estructurales, insti-
 tucionales y politicos que estan presentes en la coyuntura de un pais.

 Los elementos estructurales contemplan el entorno macroec6nomico que se
 daba en el momento eIl que ascendian al poder los regimenes autoiitarios. Drake
 analiza y sisternatiza los niveles de modernizaci6n de los paises, sus estrategias de
 desarrollo, su tasa de crecimiento y su inflaci6n, la distribuci6n sectorial del produc-
 to nacional, el enpleo, los salarios y la distribuci6n de la riqueza.

 La importancia del sindicalismo en todos los paises analizados dependia de la
 situaci6n economica general. Drake corrobora que en tiempos de expansi6n econ6-
 mica el inovimiento obrero crece, nfientras que en periodos de recesi6n se reduce.
 El autor sefala que, en tiempos de recesion, parece que la estrategia se vuelca
 mas hacia el trabajo partidario, abandonando por ende las trincheras sindicales.

 En el piano institucional es importante el analisis del marco juridico e institu-
 cional en el que funcionaban el movimiento obrero asf como su nivel de auto-

 nom11a fienlte a los gobiernos. Es de especial importancia el analisis de la ideologia
 del movimiento obrero en cada uno de los paises: desde el populismo peronista
 hasta los anarquistas. Otro aspecto que lha de considerarse es la sensibilidad que
 tenian hacia el movimiento obrero cada uno de los gobiernos en funciones antes
 de los golpes de Estado, asi como la dillnmica que se estableci6 entre esos gobier-
 nos y el Inovimiento obrero de cada uno de los paises. Se describe, asi, el papcl
 que la clase obrera tenia en el gobierno en el contexto previo al golpe. En la
 Espafia republicana, el Chile de Allende y la Argentina peronista, tuvo una nota-
 ble participaci6n en el disefio de politicas y en el debate nacional, mientras que
 en los otros paises el grado de injerencia en la conducci6n gubernamelntal era
 mis restringido.

 En el plano politico se evalia el funcionamiento del sistema politico y se hace
 un analisis de actores tales como el enpresariado, las filerzas armladas y la Iglesia,
 todos ellos contrarios a posiciones de corte obrerista. Los vinculos entre sindica-
 tos y partidos no solo se determinan por la situaci6n econ6mica, sino por su
 orientaci6n ideol6gica. En los partidos comunistas las ligas con los sindicatos eran
 estrechas, mientras que en los partidos clientelistas y rnulticlasistas, como los url-
 guayos, eranL muy distantes. Entre estos dos extremos se sittian los partidos socia-
 listas y los laboristas. Los partidos comunistas, hist6ricamente alejados de la via
 electoral, contrastan, a su vez, con los partidos "escola" o catch all, cuya primeral
 finalidad es precisamente el 6xito electoral.

 Resulta especialmente interesante el caso chileno, en el cual el movinmiento
 obrero quiso acelerar el proceso hist6rico al encontrar en el gobierno de Salva-
 (loIt Allende un aliado ideologico. En Portugal, Grecia, Uruguay y Brasil las ligas
 entre los partidos y el movimiento obrero eran mas bien debiles, mientras que en
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 Espafia, Chile y Argentina eran bastante fuertes. Ademfs, en estos filtimos tres
 paises la fuerza de los partidos proclives a los trabajadores era coIlsiderable, aun-
 que en el caso chileno, un poco fragmentada.

 La represio6n aparece tainbi6n de manera difereiciada en los distintos paises.
 En Portugal, Grecia y Brasil es baja; en Uruguay, media, y en Espafia, Chile y Argen-
 tina, muy alta. Curiosamente, las experiencias que arroja la represi6n, combinada
 con otros factores del entorno inacroecon6mlico, varian segiln el pais. En Portugal,
 Grecia y Brasil, en donde la represion no file tan descarnada, los sindicatos ten-
 dieron a una mayor radicalizaici6n. Mientras que en los paises que vivieron unit
 intensa represi6n el resultado fite que el mnovimiento obrero morigero sus posi-
 ciones. Parece que el gran triilufo hist6rico de las dictaduras habia sido que el puie-
 blo interiolizara que los cainbios bnrscos y el radicalismo traian consigo efectos ma.s
 perniciosos que las bondades que pudiesen conseguirse en la lucha politica.

 El analisis de Drake no se linita al estudio de las relaciones entre autoritarismos y
 mnoimiellto obrero en el alba de las asonadats. Estudia tambi6n la manera como
 se adapto el sindicalismo a lit nueva ecologia politica e institucional que prohija-
 ron las dictaduras. Durante la experienlcia autoritaria, la ausencia de actividad
 politico-partidista orill6 a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores a
 buscar aliados supletorios. De alli los importlantes vinculos que emlpiezan a darse
 enitre el nlovimiento obrero y las organizaciones de derechos humanos, glupos
 intelectuales, eclesiasticos y de inanera general con todo aquello que se reagLirupa
 bajo el nombre de "sociedad civil". Las demandas de unlos y otros empiezan a
 "colarse" mejor a traves de las iniAs rehljadas foimlulas de los derechos humanos y
 los derechos sociales (lue, a su vez, pueden sert usadas comro blanderas aceptables
 en paises como Estados Uni(los. De hecho, nlediante la celltral sindical norteta-
 mericana AFL-CIO era posible defender los (lerechos humanos en Chile o donde
 hiciera falta, sin entrar en la vieja dicotomia entre comunisnm o y capitalismo, y los
 cuadros sindicales podian dar cauce a su activismo bajo una reivindicaci6n "politi-
 camente correcta".

 Los organismos internacionales desempefian tambi6n un papel funditamental
 en este proceso. La actividad conjunta de estos actores empez6 at socavar la viabi-
 lidadc de los regfilenes autolitarios al elevar cada vez mis el costo politico de la
 represion, lo cual los llev6, en filtirna instaticia, a su caida. La labor de zapat des-
 arrollada por las ONG (que file especialmente importante en Chile y Argentina)
 erosion6 la legitimidad internacional de los auitoritarisinos sudamelicanos. En el
 ocaso de las dictaduras, el eje del debate (dej6 de ser la diada orden-subversi6n
 para pasar a la dualidad reprimido-represor.

 Las dictaduras tuvieron exito en preselvar el ciLpitalismo y alejar cualquier aspi-
 raci6n por modificar a la sociedad en un senltido socialista. Ann sin su brutalidald,
 es posible suponer que la revoluci6n no hubiese tenido lugar en ningfin pais, lo
 cual eleva la responsabilidad mroral de los carniceros. Institucionalmente, las dic-
 taduras debilitaron al movimiento obrero, pero ann sin sus politicas destructivas
 el movimiento obrero en todo el mundo redcljo su nivel de influencia.

 La caida de los autoritarisnmos en el Cono Sur dio paso a procesos de transici6n
 (lemocratica coronados razonablemente por el 3xito. Sin embargo, las secuelas de
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 la represi6n no desaparecen por la buena disposici6nl o voluntad politica de los
 actores (tanto del r6gimen comrno de los reformistas) que se inmolaron en aras de
 la reconstruccion nacional. La experieilcia autoritaria dej6 una huella en la con-
 ciencia y en la practica politica de las organizaciones sindicales. En Uruguay la
 redemocratizaci6n fue vivida como uina restauraci6n tras el par6ntesis autoritario.
 En Chile los trabajadores fueron desplazando la percepci6n de que el enemigo
 que habia que vencer no era el capitalismo sino el lautoritarismo. En Argentina
 los sinclicatos se hicieron mins abiertos. La dictadura 0lo consigui6 acabar con el
 peronisino, pero consigui6 convertirlo en un movimliento moderado.

 En sintesis, un libro breve, agradable, con un inc6modo sistema de notas, el
 que nos ofriece Drake.

 Leonardo Curzio




