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COMUNICACION DE
MASAS Y TRANSICION

DEMOCRATICA
En Brasil y Espaiia

Jose Marques de Melo

Introduce ion

El agolamicnto del ultimo cicio militar en America Latina, particular-
mente en el cono sur, ha sido atribuido a diversos faclores, incluso a la
influcncia ejercida, a trav^s de los medios, por los procesos de demo-
cratizaci6n de las socicdadcs ib6rico-medilerrdneas — Cjrecia, Portu-
gal y Espaiia — que pcrmaneci'an "marginales" en relaci6n a los padro-
nes politicos reinantes en el ix:cidente europeo.

En la ddcada de tos aiios setenta, aqucllos pai'ses vivicron la
transici6n de gobiernos autoritarios-militarcs para sistemas civiles,
siguiendo los modelos de organizaci6n politica vigentes en las demSs
naciones de la comunidad europca. Mienlras la ruptura institucional
ocurria, en Grecia y en Portugal, como consccuencia de golpes de
Estado, en Espaiia cl proceso de transformaciones encuentra respal-
do en la postura asumida por el "viejo regimen", que realiza cl pacto
de la reconcillacion nacional. El sistema dcmocr^tico se reinstalar^
asi, de forma gradual, hasta alcanzar la estahilidad construida por el
partido "socialista obrero", quc toma el poder en las clecciones dc
1982 y quc obticne reclecciones sucesivas on 1986 y 1989.

Esta transicion lenta y pacifica de Espafia se asemeja a la bra-
silena. Y contrasta con la de Argentina o la dc Paraguay, que sufric-
ron cambios radicales democratizantes muy r^pidos, apoyados por
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rebeliones militares, culminando con la rcalizacidn inmcdiala dc
eleccioncs prestdencialcs.

En Brasil la transicion fuc discnada por los gcncralcs GeiscI y
Golbery, en la primera mitad dc los anos sctcnta, iniciada por el ge-
neral Figuereido (amnisti'a, eleccioncs para gobernadores, Icgaliza-
cion de los partidos clandestinos) y completada por el civil Jose Sar-
ney, al final de los anos ochenta (constituyentc y elecci6n presiden-
cial por volo directo).

La semejanza entre los dos procesos —el brasileno y cl espa-
nol— se hace mas reelevante por el control que cl "aniiguo r6gi-
men" ejercio en cuanto al modus dc la transicibn. Hubo scnsibiHdad
para captar en la socicdad las scnalcs dc csclcrosamiento del auto-
ritarismo y de inevitable cambio. En ambos movimicntos hay un dc-
nominador comun —la rubrica dc la corporaci6n miHtar, quc acom-
pana el ritmo de la aperlura, marcando las altcracioncs instituciona-
les. Olro factor homogcnizanic cs la busqucda de un rcordcnamicn-
to legal — nueva constltucion- antes de la transfcrcncia del poder.
En Espana, el periodo enire cl Fin del franquismo y la nueva carta
constitucional fuc dc cuatro anos, periodo idcntico al dc Brasil, si
considcramos dcsdc la elecci6n indirecta de Tancrcdo/Sarncy. El
desfase brasileno serS de quince anos si tomamos como punto dc
partida para la transici6n democratica la distension anunciada por
Geigcl y con marco final la eleccion dc Fernando Collor dc McIo
por voto popular.

Cronologia de ia transicion

Para la mcjor comprcnsion dc los acontecimicntos que marcaron la
ctapa de transici6n en los dos pai'ses, vale la pena reproducir los
cpisodios principales:

Espana
1973 — Ascsinato del almirante Carrero Blanco por la ETA,

grupo armado que reivindica la autonomia del pai's vasco.
1974 - Creacion de la Junta Democratica dc Espana, reunien-

do grupos organizados de oposicion, de tcndeneia liberal, como con-
secuencia del pasaje "aperturista" dc Arias Navarro.

1975 - Mucrtc de Franco y ascension al trono dc Juan Carlos
de Borbon.
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1976 — Unificaci6n de las oposiciones, que crean el CDE, Ccn-
tro Dcmocr^tico dc Espana. Nominacidn del gobierno de lransici6n,
dirigido por Adolfo Sucirez.

1977 — Aprobaci6n de la ley de reforma poh'tica. Legalizaci6n
del PCE. Elecciones parlamentares. Pactos dc Moncloa.

1978 — Nueva Constituci6n.
1981 — Goipe fruslado del 23 de febrero, encabezado por el

oficial Antonio Tejero y dominado por la acci6n encrgica del rey
Juan Carlos.

1982 — Elecci6n mayoritaria del PSOE (Partido Socialista
Obrero Espanol) y ascensi6n dc Felipe Gonzalez al cargo de presi-
dente del Gobierno (primer minislro).

Brasif
1974 - El general GciscI lanza la idea de la "distension lenta,

gradual y segura", promoclonando la rcali/acion de elecciones lcgis-
lativas, que registran cl avance dc la oposici6n en todo cl pai's.

1975 — Muertc del periodista Wladimir Herzog en el DOI-CO-
DI, en San Pablo, como rcflcjo de la articulacion de los militares de
la "linea dura" para impedir la "distcnsi6n". Geisel demucstra su
fuerza en cnero del ano siguicnle pidiendo la renuncia al general Ed-
nardo D'Avilia Mello del Comando II del Ej^rcito.

1977 — Geisci escoje al general Figueiredo eomo su sucesor,
con el compromiso de realizar la "apcrtura".

1978 — Figueiredo asume el gobierno, eoncedicndo luego, am-
nistia a los politicos anulados y libcrtad a los presos politicos.

1980 - Se realizan las primeras elecciones para los gobiernos
por estado, con la expresiva victoria de la oposieion (MDB).

1985 — Elcccion indireeta dei gobierno civil de transicion,
Tancrcdo Neves mucrc sin tomar la presidcncia y Jos6 Sarney asume
su lugar.

1986 ~ Elecciones para Asamblea Constituyente.
1988 — Promulgaci^n de la nueva Constitucion, caracterizada

por avances Iiberales en los compos politico y social.
1989 — Eleccion dirccta de Fernando Collor de Mcllo para la

presidencia de la republica.
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Contrasted y diferencias

Las transiciones democraticas en Brasil y Espana presentan diferen-
cias y semcjanzas que conviene identificar, aunque esquemaiicamente,
para una comparacion hislorica mas esmerada. Los principales con-
trastes entre los dos procesos cslan localizados en cualro dimensiones
del cscenario politieo-eeonomico: la credibilldad de los conductorcs
de la transicion, la postura civica de la lideranzas nacionales, las
directrices para el desarroUo eeon6niico y las estrategias de combate
a la violencia poh'tiea.

En Espana, ei rey Juan Carlos fue designado por Franco como
su succsor y siempre mantuvo una discreta fidelidad al regimen; de
esta forma, puedo conducir los cambios con habiHdad y Firmeza, ob-
tcniendo el respaldo de los militares y la aprobacion de los 6rganos
que detentaban el control legislativo del pai's — ei Concejo del Reino
y las Cortes (Parlamento).

En Brasil, la inesperada muerle de Tancrcdo Neves, que mere-
cia la confianza del establishment, elevo a la presidencia de la repu-
blica al senador Jose Sarney, sobresaliente figura del regimen ante-
rior (prcsidente de ARENA/PDS), pero que rompi6 eon la cupula del
sistema en las vi'speras de la eleccion indireeta. Por esta ra/6n, con-
dujo el proceso sin disponer de lcgitimidad, tanto junto a los grupos
de oposicion quc lo cligieron como de los segmentos politieos que
poseian e! control de la maquina burocralica.

Esla difercncia entre cl perfil de los dos gobernantes explica,
en parte, la exitosa transicion espanola, cuyo rey goza de ia confianza
de la sociedad politica y las turbulencias atravesadas por Brasil, don-
dc Sarney no eonsiguio imponerse como estadisla, negoeiando inclu-
sive la duracion de su mandato presidcncial.

En Espafia hubo un amplio consenso nacional para respaldar
los cambios poUtieos. Los lideres de los partidos — de la derecha a la
izquicrda— dialogaron exhaustivamente para conseguir formulas ca-
paees de viabilizar la reconciliacion nacional. Por ejemplo, la apro-
bacion de la Constiluci6n se dio casi por consenso, retardando la re-
daccion de los temas polemicos hasta conseguir denominadores co-
munes entre las diferentes fracciones poh'ticas.

En Brasii no existio consenso, caraeterizandose el proceso
constitucional por cl cnfrentamiento de los partidos progrcsistas y
conscrvadorcs, para lograr la hcgemonia en la redacci6n de los eapi-
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tulos especiales. La aparici6n del "centro" fue el reflcjo dc la polari-
zaci6n izquierda-dcrccha. Esla fuerza polliica pluripartidaria luvo el
estimulo dc la prcsidcncia dc la rcpublica, quc sc vali6 dc clla para
obtener victorias causi'sticas, como el mandalo de cinco anos para
Sarney.

A difcrencia de la espaiiola, la Constitucion brasUcna no fue
rcfrendada por la poblacion, a trav^s dc picbiscito. Tambicn no hubo
algun acucrdo en Brasil cntre las lidcranzas sindicales y patronales
para obtcncr estabilidad econ6mica y cl control de la inflacidn. El
fracaso en todos los pianos econ6micos — Cruzado, Bresscr, Vera-
no— evidenci6 que el lema de las nuevas lideranzas eontinua siendo
"sacar veniaja". Ninguno quiso ccdcr nada, agrav^ndose la situaci6n
econ6mica del pais en forma galopante.

En Espana, lo Paetos dc Moncloa pcrmilieron el control de la
inflaeibn, favorecicndo las inversioncs financieras en las actividades
produetivas y gencrando nuevos cmpleos. Despufis dc un periodo de
modcraci6n en los aumcnlos de precios y salarios, la economia volvio
a crecer, fomentando la capacidad adquisitiva de las masas trabaja-
doras. Incluso hasta la persistcncia de un eontingente de desem-
pleados (entorno de 20% de la poblaci6n activa) viene siendo moni-
torada por el Estado a travcs del "salario dcscmplco". El pai's eonvi-
ve con el derecho dc huelga, sin impresionar las instituciones. Eso
sucede, por un lado, por la postura combativa, pragm^tica y civiliza-
da dc las centrales sindiealcs, y por el otro dc la actilud firme, cohc-
rcntc y dial6gica del gobicrno. La huelga general del 14 dc diciembre
de 1988, fen6meno in6dito en Espana en un periodo historieo de Fe-
lipe Gonzalez, ocasionando apenas ajustes pareiales, quc no eom-
prometieron cl proccso de reconversion industrial, ni minaron el res-
paldo electoral del partido mayoriiario. Las rccicntes cleeeiones le-
^slativas del 29 de oetubrc de 1989 eonfirmaron el favoritismo de los
actuates li'dercs socialistas, recondueidos por el rey para dirigir un
gobierno parlamentarista mSs.

El cspiral inflaeionario viene superando, en Brasil, todas las ex-
pectativas, lo que mucstra un complcto deseontrol de la polftiea eeo-
n6mica. Dos faetores agravan la situaci6n: el pago de la deuda exter-
na, que comprometc las reservas cambiarias disponibles, y agrava-
miento del deficit publieo que traduce el agigantamiento de la mA-
quina estatal y el parasitismo dc la burocraeia vinculado al servieio
ptjblico. A pesar de la peculiar indexaeion a nuestro sistcma econ6-
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mico, los salarios pierden eotidianamente el poder de compra, de-
seneadenando huelgas como instrumcnto para exigir la rceuperacion
de la eapaeidad adquisitiva de los trabajadores. El fracaso de los re-
cientes pianos ccon6mieos desestimulo las inversiones en las activi-
dades produetivas. La tibieza gubernamental viene estimulando las
inieiativas de las cmprcsas nacionalcs o cxtranjeras para cxpandir-
se. Micntras aguardan las directrices del nuevo gobicrno, que tomo
poscsion del eargo cl 15 de marzo de 1990, los poseedores del capital
preficrcn espeeular en las opcraeiones lucrativas de la "ronda finan-
ciera" (bolsa de valores, overnight, black market, etcetera).

Como resuitado dc las divergencias historicas entrc las distin-
tas eomunidades ctnicas que integran la naeion, la vlolencia poh'tica
en Espana ha sido una constante en cstc periodo de cambio. Cirupos
armados como h~rA — Euskadi y Ljbcrtad —, en cl pais vaseo, FRAP
(Frcnte Rcvolucionario Anti-Faseista y Fatri6tico), dc Cataluria, y
GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primcro de Oetubrc), dc
Gulicia, actuan hasta hoy sin conseguir aparlar los gobiernos post
franquistas dc su conducts democr^tica.

En Brasil los grupos armados quc aetuaron el periodo mas du-
ro del regimen militar abandonaron sus cstrategias gucrrilleras y se
incorporaron paciTicamcnlc al proccso dc transicion. Pasaron a ac-
tuar en los [rentes partidarios y sindicales. Este factor hacc real-
mcntc problcmatica la normali/acion dc nucstra vida dcmocratica.
Es vcrdad que algunos dc cstos grupos, asimiladtis par los parlidos
dc i/quicrda, prcsionaron pcrmancntcmentc al gobierno dc transi-
cion, estimulando huclgas "salvajes" en las emprcsas privadas y en
los scrvicios publicos. ' Los cpisodios de Volta Rcdonda, caractcri-
/ados por la rcquisicion de un conligcntc del ejcrcilo para conlcner
hulguislas en nucslru mayor siderlirgica estatal, constituyc una ex-
cepcion. El Ciobicrno de Sarney ha garantizado la accion de todas las
corrienles poli'ticas, proeurandt) cviiar enrrentamicnlos con las fuer-
zas armadas. Ha sido tambien complaciente con los cjcrcilos particu-
larcs dc los grandes prcipiclarios rurales, quc no dudan en rccurrir a
las armas para dccidir kis conflieUis de tierra con los que la ptjscen o
alquilan.
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Perfil dr las identidades

Sin cmh;irgo existcn semcjan/as cnlre las dos irayectorias nacionales
en L-! rumbo a la democracia. Dos coincidcncias son notables; cl
comporiamicnto de la Iglcsia y cl ro) pro[ag6nico de la prcnsa.

La Iglcsia C'alolica ejercio un papcl dc rcsistencia al aulorita-
rismo. no obstantc su lendcncia anterior de respaldo a la ruptura ins-
litucii^nal en los dos pafscs. En Brasil, las "Marchas con Dios por la
Familia y por la Libertad" dicron alicnto a los golpislas de 1964. En
Espana, la reaccion dc las inslitucionalcs eclcsialcs atcmori/^das
por la violencia anarquista, fuc detcrminantc para la cru/^da de las
Iropas nacionalislas que dcrroiaron e! gobicrno repuhlicano durantc
la gucrra civil. HUIHI un camino de orieniacion cuandt> ocurri6 cl
agra\amien[o dc ambos regi'mcncs militares.

Esla akcracion dc procediniiento dc la Iglcsia csla en relaci6n,
en los dos paises, con los vicntos modcrni/antes vcnidos dc Roma
por cl Papa Juan XXIII y por el C-onfcrcncia Episcopal para resistir a!
endurccimicnlo del franquismo. en la agonia del regimen. En Brasil,
obispos como Helder Camara y Paulo Evaristo Arns tuvieron actitu-
des flrmcs en la condenacic'in a las lorturas y a la violaci6n dc ios dc-
rechos humanos.

La Prcnsa mostro una acluacion decisiva en el fortaleeimiento
de los nuclcos quc resistiert>n a los dos gobiernos autoritarios. En
Espana, ella paso a ser llamada "parlamento de papcl", al suplir cl
vacio dejado por el legislative) (sicmprc docil a los caprichos del ejc-
culivo) y propiciar espacios para el debate nacit)nal c incluso para la
crfliea (muchas veces sulil) al regimen. En Brasil, ella asiimio una ac-
titud de oposicion. a pesar dc scr intermilenlc. De acuerdo con las
circunstancias y conveniencias, respaldo el sistema vigcnte o lo desa-
ftd dc modo abierto y frontal. En las grandcs cmpresas periodislicas
se pautet) mas por la moderaci6n y ambiguedad, cabiendo a la pren-
sa mcnor una posicion de combate ostensivo y la doclrina tie seguri-
dad nacional.

Evidentemcnie la ccnsura fuc un arma a la que rccurrieron Ios
dos gobiernos autorilarios para e\itar que informacioncs y opinioncs,
consideradas contrarias a los intereses hcgcm6nicos, circularan en
los rcspcctivos pa(ses.
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El papel de la comunicacion de masas

Tratdndose de un aspecto singular, vale la pena revisar el dcsempefio
de los medios dc comunicaci6n en ambos paises para permitir un
juicio adecuado de su participacion en el dcrrocamicnto del autori-
tarismo.

En cl caso dc la prensa, Franco impone despu6s de la guerra
civil una legislacion rcstrictiva, cerrando todos Ios periodicos y revis-
tas vinculados a las fucrzas republicanas. Tolcra apenas a las empre-
sas a favor de la causa mon^rquica, pcro exigiendo que sus directo-
res fuesen ratifieados por el Ministerio de la Informaci6n. Adem^s,
expropia los periodicos rcpublicanos y crea una red oficial, response
altera tan solo en 1966, cuando fue instituifa la Ley Fraga, que susti-
tuye la censura previa por la czns\ixd, a posteriori, responsabilizando a
los cditores por los delitos cventuales. A partir de enlonces la prcnsa
se atreve a funcionar como "parlamenlo de papel", naturalmcnte a
costa del castigo a varios periodistas y el cierre de algunas publica-
eiones. Tales medidas represivas oseilan dc acuerdo con las tenden-
eias aperturista o conscrvadoras del gobicrno de Franco. Solo des-
pu6s de la muerte del caudillo, los nuevos peri6dicos y revistas, prln-
eipalmcnte Cambio 16 y El pais, asumcn una actitud de indc-
pendeneia del Estado y apoyan a la ofensiva liberalizadora del rey
Juan Carlos de Borbon. Hoy la prensa espanola eslS en proceso de
modernizaci6n teenologica, pero se observa una refractaei6n del pu-
blico lector, configurando un fen6meno que muchos anaiistas atribu-
yen a la inhibicion editorial para el dcsarroUo de un aut^ntico perio-
dismo informativo, no desfigurado por la manipulacion de las noti-
cias.

En Brasil el golpe militar dc 1964 fue mayoritariamente respal-
dado por la prensa, que continu6 sustentando el nuevo gobierno. Las
publicaeiones sintonizadas con cl rdgimen despuesto sufrieron perse-
cuciones atroces (el caso extremo fue simbolizado por la inutiliza-
cion y destruccion de la cadcna de peri6dieos Ultima Hora, dirigida
por Samuel Wainer). Pcro las opiniones divergentes luego se mani-
festari'an en el conjunto de la prensa quc combati6 el sindicalismo-
populista del prcsidente Joao Goulart. EI peri6dico Correio de
Manila, en Rio dc Janeiro, pasa a condenar los excesos revoluciona-
rios de Ios militares victoriosos, posicion que seria eompartida m^s
adelante por O Estado de Sao Paulo, principal artifice de la caida del
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gobierno constitucional. mas converlido en enemigo principal dc ta
dictadura, en 1969, cuando los gcnerales rechazan la dcvoludbn del
poder a los civilcs. En cse momcnto, la ccnsura que antes era epis6-
dica y disimulada, pa&a a ser hecha de modo continuado ostensivo,
excluyendo naturalmente a las empresas que concuerden en pracli-
car ta auto-censura. El ablandamiento de la eensura ocurre solamen-
te en el fin del gobierno de Geiscl, en 1977.

Durante todo el periodo de endurecimicnto del rdgimen mili-
tar se verified una confrontaei6n con los duciios de peri6dicos y eon
los periodistas. Eslos nuQca se doblegaron enteramente a la vi^lan-
cia de los censores gubernamentales, validndose de todas las formas
disponibles para vehicular datos y valores capaces de causar humilla-
ci6n a los Iecn6cratas de turno. Papel especial en este panorama fue
oeupado por el peri6dico Foiha de Sao Faulo, que abre sus p^ginas
para aglulinar las tideranzas de la sociedad civil, eslimulando a la in-
teleclualidad a luchar por la abertura politica. Con la transici6n, la
prensa altemativa pierde su impetu, partidariz^ndose, y la gran pren-
sa asume una postura mercanlil, no siempre responsable. El compor-
tamiento de los grandes peri6dicos ha sido el negociar con la oligar-
qufa nacional y con los bur6cralas gubernameniales, asumiendo mu-
chas veces una tendencia sensacionalisla. Clara evideneia fue la co-
bertura de la Asamblea Nacional Constiluyenle y de las recientes
elecciones presidenciates. En c! primer caso, la prensa dej6 de forta-
leeer la consoUdacidn de la vida democr^lica en el pa(s y pasd a pri-
vilcgiar cuestiones periftricas, casi circunscribidndose a denuncias
de fisiologismo politico. En el segundo caso enfatiz6 el prolagonismo
de los candidatos durante la campana electoral, rescatando sus ante-
eedentes biograficos, pero no esclareciendo a la poblaci6n sobre sus
programas de gobierno. La imagen negativista de la prensa, entro-
meti^ndose en demasfa en la vida particular de las personalidades y
dejando actuar 6ticamente en el anSlisis de la causa piiblica, est^ mo-
tivando su vaciamiento, siendo sintom^tica la reducci6n de los tira-
jes.

A prop6sito de la radiodifusi6n, se verifica que durante el fran-
quismo la radio y la televisidn en Espana permanecieron como mo-
nopolios del Estado y funcionaron como caja de eeo del r6gimen.
Por eso mismo, la democratizaci6n de la vida nacional presupone el
rompimiento del monopoHo que viene ocurriendo con la abertura de
eoneesiones para grupos pHvados, entre los cuales estdn COPPE (ca-
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dena de emisora cat6licas) y la SER (red vinculada al pcri6dico El
Pais). Pcro el Estado perraanecc administrando una cadena publica,
que posce audiencia nacional y compitc con las emisoras privadas.
En el caso de la lelevisi6n, el monopolio eslalal se mantuvo vigente
duranle quince anos, tomando como marco de refercncia la muerlc
de Franco. La privalizaci6n fue bastante relardada. Solamente en
1990 comienzan a funcionar las tres redes privadas que obluvicran
concesiones para operar en todo el pafs —Canal Plus, un consorcio
franco-espanol conectado con la empresa editora del peri6dico El
Pals; Antena 3, organizaci6n capitaneada por los propietarios del
peri6dico Catalan La Vanguardia; y Telecinco, empresa de las euales
es accionista el industrial italiano Silvio Berlusconi." Antes de eso
hubo un unico cambio en el panorama tetcvisivo espanol: la creaci6n
de redes regionales, mantenidas por los gobiernos de provincia (au-
t6nomas), lo que foment6 la difusidn de las culturas de aquellos pue-
blos que hist6ricamcnte desarrollan luchas emancipacionistas: cata-
lanes, vascos y gallcgos.

Contrastando con el padr6n europeo de radiodifusi6n, que
germin6 tambidn en Espana, la radio y la tetevisi6n en Brasil siempre
estuvieron predominantemente en manos de la iniciativa privada. La
presencia del Estado ha sido residual, limitiindose a operar canales
destinados a programas educativos y culturales. Eso no impidi6, sin
embargo, que los gobiernos militares post-64 utilizasen aquellas re-
des privadas para diseminar la ideologfa de la seguridad nacional,
aprovechSndose de las circunslancias de que ellas son concesiones
publicas, sometidas por tanto a la vigilancia y control del Estado.
Pero la coexistencia entre las empresas de radiodirusi6n y los gobicr-
nos militares no fuc tranquila. En varias ocasiones hubo intervenci6n
brutal dc la censura para impedir la emisibn de programas conside-
rados ofensivos a la corporaci6n castrense. El caso-li'mite fue la pro-
hibiclAn de la tclenovcia Roque Sanieiro, producida por la Rede Glo-
bo, sobre la que sc alegaba que era "impatri6tica".

Sin duda, el control de la radio y de la televisi6n fue decisivo
porque estos medios abasteccn a la mayorfa de la poblaci6n de infor-
maciones cotidianas, teniendo en cuenta que los lirajes de peri6dicos
diarios son escasos y circulan apenas en la 61ite. De tal modo fue el
nitrajc y expurgo de las noticias por la censura gubcrnamental que el
general M6dici elogi6, a mediados de la ddcada de los afios setcnia,
la tranquilidad existente en Brasil, en contraste con la convulsi6n so-
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cial y poHtica regi&trada en otros pafees. De hecho, la tranquilldad
prcgonada por cl jcfe militar era aparente y correspondfa a un para-
mclraje del noticicro nacional por los agenles dc la censura. La rcali-
dad era mis compleja, existiendo en el pai's guerrilla urbana y rural,
huclgas en fSbricas, manifestaciones populates en las grandes metr6-
polis. Adem^s, la difusi6n de estas imSgenes y sonidos estaba vedada
nacionalmente.

De eualquier manera se debe resaltar que duranle los gobier-
nos militares, se desarroiI6 en todo el pals una infraestructura de te-
lecomunicaciones, responsable por la expansi6n de la televisi6n, lo
que favoreci6 la integraci6n de lodo el lerritorio brasilcno. Se ere6
"una ventana abicrta para el mundo", que ayud6 a reducir las distan-
cias entre las diferentes regiones y sintoniz6 al pafs con el escenario
internacional. dando a los ciudadanos la sensaci6n de participar de
la coniemporaneidad.

En los momcntos cruciales dc la transici6n polftiea, cuando la
poblaci6n exigfa en las ealles la realizaci6n de elecciones directas pa-
ra la presidencia de la republica, las emisoras de radio y televisi6n si-
lenciaron inicialmente esos acontecimientos. Mas, sobre la fuerte
presi6n de sus profesionalcs, la principal red de tetevisi6n del pafs
(Globo) rompi6 el bloqueo censor en 1984, hecho que vitaliz6 la
elecci6n (todavfa indirecta) de un gobierno c\\\\ de transici6n.

Hoy, la radio y la televlsi6n actuan a>n libertad en lodo Brasil,
criticando incluso al gobierno, cuando conviene. La relaci6n enlre la
media electrdnica y el olimpo gubernamental es bastante ambigua y
contradictoria, pues la mayoria de sus propietarios recibi6 concesio-
nes de canales segun criterios poco Iransparentes y, por eso, asumi6
eompromisos de apoyo a los detentores del poder.

Perspectivas

En la medida en que la lransici6n espanola se sediment6 y permiti6 la
conslrucci6n de una democracia moderna y e.slable, ella se torn6 un
paradigma para los brasilenos.

Ellos podrian mirarse en su ejempio, sobre todo ahora, cuando
despu^s de tantos anos acaban de elegir por el voto al primer presi-
dente civil, que presenta un programa de gobierno de corte social
dem6crata y se compromete a modernizar el pafs.
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La transici6n en los dos pafses ha afeetado favorablemente el
perfeccionamiento de los respectivos ststemas nacionales de comuni-
caci6n de masa. En Espana y en Brasil la prensa, la radio, la televi-
si6n y el cine busean nuevas f6rmulas para servir mejor a sus audien-
cias potenciales, de acuerdo con las leyes del mercado.

Tambi6n es importante indicar tendencias divergentes en rela-
ci6n a las polfticas nacionales de comunicaci6n solicitadas por las
vanguardias politicas. En Espana, que emerge de una tradici6n esla-
tal, predominan las corrientes defensoras de la priva[izaci6n de los
medios de comunicacion para asegurar mayor desarrollo democr^ti-
co at pafs. En Brasil, donde prevalcci6 histdricamenle un sistema ad-
ministrado por la empresa privada, obteniendo lucros, es fuerte la
corriente intelectual que defiende mayor participaci6n del Estado en
el control de las concesiones de radiodifusidn. La nueva Constitu-
ci6n brasilena mantuvo, sin embargo, las directrices actuates, transfi-
riendo al Congreso la decisi6n final sobre las concesiones de nuevos
canales.

Espana camina a grandes pasos para fortalecer su democracia,
buscando una integraci6n provechosa dentro de la Comunidad Eu-
ropea, a partir de 1993. Brasil procura salir de la crisis econ6mica
en la que estd inmerso, procurando atianzas regionales que podr^n
converger para un mercado comun latinoamericano. En las dos
trayectorias, los medios de comunicaci6n continuan teniendo papel
influyente, respaldando los proyectos modernizadores.

Los brasilenos caracterizan la reciente historia de Espana co-
mo la "transici6n que tuvo 6xito". No se trata de una nominaci6n
pesimista, a pesar de la lentitud que ha marcado la transformaci6n
institucional en Brasil. Probablemente el modelo espanol de ultrapa-
saje pacifica al autoritarismo, podrfa fructificar en Brasil. Las espe-
ranzas de los brasilenos est^n depositadas en el nuevo presidente de
la republica, consagrado por las urnas con cerca de cuarenta millo-
ncs de votos. Hubo quien duranle la campana electoral hiciese un
paralelo entre los perfiles polfticos de Felipe Gonzalez y Fernando
Collor de Mello, mostrando sus identidades. Resta esperar que el fu-
turo confirme ese pron6stico y que Brasil pueda alcanzar niveles de
justicia social, avance tecnoI6gico y dinamismo cultural semejantes a
los de Espana.

De eualquier manera, la inspiracidn del ejempio espanol para
guiar la reconstrucci6n de la democracia brasilena y la retomada del
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desarrollo econ6inico fuc rcconocido por el nuevo presidente de
Brasil. En la cntrcvista colcctiva que dio a los periodislas el 24 de
enero de 1991, Fernando Collor fue tajanle: "Espana liene mueho
que cscnarnos". Y agrcg6: "Yo quicro aprovechar esle momento pa-
ra saludar a Espana, que dio un ejemplo a todos nosolros de c6mo
puede ser reali/Jida una transici6n democr^tica de forma pactfica y,
sobre (odo, eficicnte desde el punlo de visla econ6mico. Hoy Espana
despunta con un crecimiento extraordinario y viene alrayendo capi-
talcs maci/os para Inversiones en su territorio. [...] Yo creo que ella
nos puede ensenar baslante".
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