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Democracia politica y
transformaciôn social

Cados Percyra

n el Marrwsao coût nlst.. se dlce (el prtmer pâso de la rcvolùd6n obrera es la elevacl6n del
ploletadado a cla-se doûrtnânte, lâ conqutsta dè b democracla". No 5on evldentes de su].o ,âs
razooes en c1lya vtrtud-pffe Ma|l y EngeIE "la eleeact6n del proletariado a clase domlnanie", es
dedr, la construcciôn de un truevo orden sodat colndde con.la conqulstâ de la demoû-acla,,, o

sea. €l estableclElento de u-ûa p€.] râr fo.ma de gobre.no. r-a hterpr€tacb;mâs sendlla de esta tesls
donde se idengric:r la consaruccrôn de ùJr-nuevo orden sodar y la conqursta d€ la democ'acla seria quc
dla se apoya en el sùpuesto de que la democr?cla es tncompartble ;on el mantentmtenro de b âo_
minacion burguesa Podria aduclr€e en favor de es{â lectura el hecho de que a medlados del srqlo Dasâdô
en.nlnguna p.ane del plânera ra doornacrdn de ra buigu-ia estaba acomp;nadâ del eie.ctcro d"ïoi-rarr"o
der po<ler poridco. Irida esa f6'-ulâ r40 arios después de hâber srdo escrtaa, se drdâ que los autores del
tt,rraFr"sto subesrlmâion la_capaddâd del rnovlmierto soclat paia conqutstâ. La democracla âûn antes der;r erevtclon oer p|"olelâri4do a clâse doÉlnante.

Por otro lado, durânio el siglo XX han ocurrido vârios pro-
cesos de ruptura enticâpitalistâ en divcrsos lugarcs del mun
clo, rcconocidos habituâlrnente con la dcnominacidtt ..revo-
luciôn- obæra" utilizadâ por los âurores del Manirtesb ,-,
hâsla la feaha. en ningùno dc esos casos se puede pre.umir
la conquislâ de la demo{raciâ. lâ conrEucciôn de un nuevo
orden social bâsâdo en el proyecto de elevar al prolctrriâdo
a Llùe dominânre ropiea con mayorcs dit-icullades de la!
imaginadas pâra conquistâJ 15 demo(râciâ. Se diria, en!on-
ces. que Mân( y Engels sobrcstimitron lâ câpacidad drt mo_
vlmienro rcvoluclonano para concret,a_r formas dcmocrdtrcas
dc gobiemo. Lo ant€rior no anula lâ validez de la hipdtesis
de que la domina.idn bùrgueg, es decir, la estsuctumcidn
del -orden social en tr)mo al eje dc la propiedâd privada.
conlorma una s(uaci6n poco lavorable paIa lâ conquistr dc
la democracta y que. por el conùario. lâ elcvacidn dcl pro_
lerâriado a clase dominante. o sea, la estructurâcidn de la
sociedâd en lomo al eje de la propiedad social, eslâblece ci.r_
cunstâncras mâs propicias pârâ râl coûquis6. En cùatquier
caso, la experierciâ hisldrica muesra que lâ desaparici6n de
1â lropiedâd privaalâ no es condicidn necesâriâ y mucho
meno( suficiente para la conqùstâ de la dcmocmcia, fucdc
exraerse una leccidn de esta experiencia histdrica: resulta
nadecuâdo circuns.ribir'la cuestiôn de lâ foma de sobiemo
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al arunlo del carâcler fundamenral adop@do Ircr el ordcn

La tesis de1 Manijlesto aîiba mencionada puede enrcn_
clerse, sin embargo, en un sentido entemmcnte distinto. Coo_
forme a esa segunda leatura- cl pnmer pâso de la re\'olucr6n
obrera no sen? la conqui,ta de h denn a(ia paliti,a. \ino
de lÀ deno.mria rr.rdl. tâ clevâciôn del prolcLar,arto a
culse domrnânle no çfria. en csta perslrc(riva, momento in_
dispensâble del proceso hisrôrro encârninado a erublccer cl
sutrâ8io universâ|. el reçpelo a lôs derechos potiri.o. ) a tc(
ftbenades indivduâles. Ia pturshdid de opciônes lrriddJia.
a fin de que los cjudâdanos es!én en po(rb,tjdâd àc clcgir a
sus gobemantes, la autonomia de lâ socicdad ciril. etciGra.
sino momcnlo rmprescindible del procso oflenlâdo a logra_r
la emancipacidn de los trabâjadores, la abolicidn de lalx-
plorâcidn J circunsr2nciâs generales de igualdâd ) jucrjcra
sociales. Cris|3li7â a,i en la ûadjcirjn dcl Densamienlo \o_
cialistâ lâ rde3 de que tâ primcra significrcidn de Ia pdlâbrii
ocrnocracra corresponde a \u senùdo burguës, es decir a

una coocepci6n de lâ democrâcia que bâ sido rciùizadâ en cl
curso de l.a evolucidn politicâ y econdmica de ia burgùesia.
El otro significado rorcsponde al senùdo proteuÙio: es lâ
oemocracB protetana! que no podrâ reâliarse mâ! que con
la vic@ria polirica y econdmica del Droletâriado". r 

'

S€ntldo de [a democracla

Eo efe.lo, la democræja politica rôcibe en esa tradici6n câsi
srenpre los adjedvos de /onûl o burgu.esa, el coniar'],si-

ttMax AdlèN D.@/ûB potttia , dz@rccb sæia, R@, Mêai@,
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ci6n a la d€moGacia sociâl calificâdâ 1âs m5s de las veces li[ica no se concibet de maîeiâ rcsûictiva, es decir' si se

iuno sustoncial o prolea.id. Esta sobrecarga del concepto acel,|â quf no se û-dta de fendmenos exchrsiios del orden so'

democraciaotcÀVeea||lvocosconslântes,pÙesasuutiliza'ciÂlbâsâdoeJ||adominaciÔndeclâsô'entoncesaparececoil

"ià" 
t raLi irrr lue doae antiguo permiti6 distinguir una todo su vigor la rÉ'esidâd de pugnar por la democrâcia po-

À"r--firÀ, dÈ qobiemo, an"ade ;û'â significri6n para liricâ. Fu€s la evenhral re€lizsriôn de tâ democracia so(iai

à,"n*i, Ai"*râà" .rOen sociat. fa coifusrOn se aire- no anula la presencia del Estâdo y de cienas relaciones de

"Ër"""-*"d" 
i" i"".ia"* h alemocraciâ ælitica como atgo pode. (relaciones politicas). Puede Faeme uoa scguntlâ

o.Àlo ai f^ -n"epcian uurguesa. Si bien ha sido realizâda leccidn de la hisloriÂ con!€mporâtrea: æsultâ inadecuâdo

!" !i1*." J. ri Ë*t".idn-pourica y econdmica del capi- dosênlenderse de la d€mocrâcia polfiica po. el.simple becho

t ii!Ààl1o i" tr" ,iO" piod'uco de ia iniciativa ae h brù- de que s€ busca construir ùna sociedâdjùsra e iguâlihria. l,a

**ï.'e;â r""i* l" iristoria dcl sufrâgio unive^al, por lh;âdâ demo(râciâ sociai no es suslilu1o de la dcmoqaciâ

!r"-if". *r" advenir oue su aparicidn no fue promovida potiucâ. Se enLiende mejot lo ânænor si se adviene que no

oâ, iiirÂ. ao.i"*"'en Ia fôrrnaciôn so(ial aapiLâlisra, son las ( la-s€s sociâles en cuanlo ldleô quiencs eiercen e] po-

lino p.etisamenæ por tas clases alominadâs. En este senlido, der dcl tobiemo, srno dclerminada fuerza politica l.anto en

ia Oeàocracia potiiica nada rcne ale burguesâ. Por lo que se so\-iedâdcs_esgu':lu_adis con baso en 1a propiedad PriYada
.ei,ere at otro iaiet"o, prmal, con su larcnte connolacrôn como alli donde ésia hâ sido abolidâ El desplâzâmienlo de

o"nàr"u"". 
" 

rrnir de c'uentas yjlo significa que la demo- una ciase dominante por oaa o lÀ desâparici6n de la do-

iiiiu *fiiii" no *ulanua por si solila rgrlal-dad y la jus- minaci6n de clase no elimina èl sentldo de lâ democnciâ

ucia soiiales, lo qrle, por supuesro, no la welve indesùable. Poliuca
Mls allâ de lâ5 confusiones inhlduciclas por el dcsplâ_

zamiento del sentido originario de| coîcep|o denûcrccia, Relâdôn egtfechâ' aunque no necesarla
quedan por examinâr los moûtos por lo< cuâles lâ llâmàil,
d".."tj.i" ro.iut, 

". 
a".ir, la conluucrdn de una soliertâd Por ora parte, la c.ancterizacidn de la democrâciÂ polidca

;stÀe iaualrraria habrfa dc ser succdineo de lâ democrâciÂ como democracra lomtal r'P'tende indi.$ el hecho de qùe ei
'pohric-a,"en 

vez de su fundameflto. En tos hechos, la historia rcspeto a los dercchos politrcos y a las libeûdes individuâ-
'del 

socialismo redl muesfa que lâs preocupAciones por les, la exisiencia de vanos parildos en competenCiô, elea-

consfruir un oral€n social;Ùsto no han ido acompaiâdas de cione! Jlenôdrat y sufragio uoiv€rsal, e&ét0r4 no gsranti

esfuerzos semejantes para" erlitca, un régimefl polinco de- zan lâ soberanis del pueblo. Asi pues, cuando se hâblâ de la

mocrâtico. Ia âemocÉcia sæial no ha operado como tun- democraeia polilica como de unâ demoqacia pummente for'

dâmenlo ale la democracia politica. Eso ha sido asi no sôlo mal, se combinan dcs cosâs lâ idea de que en âquélla no de_
por las circunslancias listàricas en que se prôdujcron las sapercce la desigualdad sociâl y Ia afimaci6n de quc, por

ruoruras anucaoiulistas. sino lambién por La escasâ consi tânto, no consigùe el âutogobicmo del pueblo, "Foliicr ha

de'racidn oorgada en la uaûcidn redrica so(islista a Ia cues- expresado 1â ideâ esencial de loda la critrcâ ejercidâ conua

ddn de Iâ de;ocracia polirica. Elto se debe, en ûlrima instan- lâ democraciâ puramente polilrca, a sabe{, que los detechos
cia, a la idea formùhàa tâmtiêî en cl Manifiesb conaâr'r- poliricos no bâsta! por si solos pâIa dar plena sâlisfacciôn âl
,a de que .bl poder polirico, hablândo propiamen!€, es la pûeblo. Los dercchos politicos pot si solos to pueden cslâ-
viotencia organizada de una clas€ para Ia opresido de otra". blecer uûa vcidadera libertâd social [...] no son, pues, me-
No se ve ei la poliricâ una atelermimdâ pr&tica pâ'' la dios eficaces para libeiar al prolelariado, ya quc no son su-

confignraciôn deiorden social, sino la modalidâd especifics licicntes para hæer dosapârecei la desigualdad rocial, es
oue ù orâcuca adquiere en cierlas circunstancias biadricas. de.ir, la miseriÀ y la sorvidumbre e.ondmica." t

ôcurre algo semejanæ con el concepto Egalo, que designa Por lo que se refi€.e â la prime.a cuesti6n, vâle la pena

el hecho 
-general'de 

quo la vida social se orgânizâ bajo insistir, contra 1Â tenlaciôn_ recrtrrenie â confundir ambos

cicrtas foàas jÛridicai y politicas, pero en el atrscurso de planos, en la conveniencia do su disociacidn, pues en reali-

Varx y Engels pasa a deiiÂnar la m(iâtidâd e,specifra que dad se lrata de fendm€nos dislintos y el justificado anhelo de
esas iormÀ adopan en aierlâs circunstancras h6r6ricas. igualdad puede ssûsfacerse sin democracia, a través de pro-
-DesDué,s de Mar;. h Databra Estâdo uene un senrido frjo y cedimienos autoritarios. "Hisrdricamenlô la luchâ por lâ de-
6len determinado, Corirprendemos como Estâdo unâ orga- mocaacia es una luchâ por la libenad politica, esto es, por la
nizacidn de la sociedati basada soble los anlagonismoe de pânicip6ci6n del pueblo en las funciones legislativa y eje-
clas€, con el dominio de una o varias clases sobre las orâs, cutrva. b absolutâ independenciâ de la idea de iglaldâd

En tai organizâcidn, el oralen sociat se âpoya necesariamente -fuera de su concepto de iguâldad pâIa el uso de la libeûd-

en unâ dominaci6n. Las claies domiÎantes imponen su vo- resp€co de la idea de democracia, se manifiestâ claramente
luntaat a las olras, en forma de leyes. En este sistoma social, en el hecho (b qu€ la igùaldâd, no en su acepci6n polilicâ y

batado sobre el antagonismo de ahses, no es el inlerés ge- formal, sino en cuano equipancidn matedal, eslo es, €cG
neral el que domina,es el intÊrés de clâse de los poderosos n6mica, poùIa ser reâlizdâ en una forma que no fuese la
y de los ;cos." , por ello, en la visidn escatoldgica de Mârx denocrÂtic4 o sea en lâ autoctâircâ-drclâtoriâ1." I h histo-
se cont€mpfâ la desapârici6n del Estâdo y lÂ suprqsi$ de l^ iâ del socialisiû real es plu€bâ pâlnâria de lo anls.ror.
Dolftic€-

Si. a diterenciÂ de es€ visidn escâtoldgica, Esùadic y po' ! /Âr-lot  tb id , ,p .50
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_: DEMOCBACIA Y SOCIALISMO

Pem, en defnitiva, egârântizâ la democracia polirica la
soberania del pueblo? Estâ pregunta remite a dos cuesliones
que conviene sepa{r.: icuâl es lÂ vigencia efectiva de lâ de-
mocrâcia politicâ eû una socicdad dcsigual? etlâsrâ ddndc sc
puede hablâr de sobeÉnia populai en el marro de la demo-
cracia polilica, es decir, de iâ democracia representativa? No
hay duda de que las abrumadords desigualdâdes observables
en sociedades subdesarrouadas representrn un obsrâculo
conside.able para su democratizacidn. El exâmen com-
parâdo del sislema politico cr diferentes paises del mundo
muestrâ una .elacijn esLrcchâ -aunque, por supuesto, no
necesâù- entre grado dc dcsârrollo y democralizâcién dej
réBimcn poliù(o. No {e rmrâ dc una rclà(,on necceriâ pues
no es dilic't encontrar pâ'se\ Lon nrvclc. apre{iâble: de
desârrollo so(ial y donde. Jin embargo. la democmcta po
lidca esd ausento. Del mismo modo, hay pafses con bajo
grâdo de desarroilo en los cuales, no obstânte, hân logmdo
abrirs€ ciertos cspâcios democrâticos. Si no hay conexi6n
necesâriâ enue tos dos fendmcno\ men(ionâdo!. cntonies
umpoco pu€de esperarsc que el pfoceso dc desârrollo vayâ
acompâiado en forma aulomlticâ de ùna progresiva demo-
cratilâcidn. ASi, por ejcmplo, lâ consoiidacidn del câpila-
lismo no implicâ la consolidaci6n coffeladva de lâ demo-
craciâ, Quienes crcyeron que la prescnciâ de formas Drcla,
pilâlistas de produccirir erd la clâvc exciusivà de las in-
suficiencias dcmocrâricas v quc, cn consecùcncia, lâ paula
tina eliminacidn de (âlcs forrDas gâranrizabâ el avance de iâ
democracia, tendrân que rcconocer. antg la cvidenciâ his&1-
Iica acumulâdâ. lâ imposibilidâd de soslener unÂ câusalidad
lineal en ese scniido,

Re.ladones Il),âs rlgidas

No obstânùe todas 1a5 consideracicncs justâs quc puedân
formularse pârâ rcchâzâr la rdca dcl vinculo nc.eeJ,o rnuc
dcsârrollo y democracia, pârcce innegâble, siû cmbârgo, quc
se ûata de fendmcnos mâs bicn complementarios qùe ex,
cluyen@s, es dccir. tesulta mds fâcil pensar lÀ prescncia
simul&ineâ de ambos que democraciâ poli.ica sin des.ânollo
social. En otrâs palab.as, el desarollo no es condicidn su-
ficiente de la dcmocracia y râl vez ni siquiera condicidn
necesffla, pcro sin duda algunê es condicidn altâmeflE
fropjcicloria. No e\ por ca\urlid,rd quc cn los parjes de crpt.
Ldrsmo târdio ) dcpendrenlc. lÂ Jemocrcctâ polit,ca cn-
cuentrd obstrjulos mucho mjs d,ficilcs de venccr si se com
pârâ con Iâ situâcidn de ios paises dc âvanzâdo desâffollo
câpilâlislâ. Àlii donde ci precario dcsârrolio dcrcrmina un
rcducido excedcnte social o el circulo de la dependencia
impone la transferencia de rccursos al exterior. son menos
iavorable{ las circunslanciâs para la impiântaci6n de rcgi,
menes poliiicos democrâricos. Clases dominanles y $upos
gobcmantes llencn menos clcmenlos pam negoctâl con ias
clases dominadâs y cllo riendo â gcnerar un mârco rigido de
relaciones socialgs y p,oli(icâs, dondc se procura disminuir lâ
autonomia de lâs organizaciones sociâles y Ia prcscncia de la
oposicidn polilicÂ.

Ahora bien, co los pâises depedicntes del Terccr Mun-
do hay diferencras significariras en el gjâdo espccifico de
,:emocracia poliùca alcânzadâ en cada caso. l\o Duede
prcûcnderse quc tâles diterenciâs obcdezcân a variacioncs cn

sù desarrollo. Respondcn mâs bien a la folma pe4uliar como
s€ ha conformado el poder politico en cada câso y a la fucrza
reladvô lograda por los grupos politicos (rân!o el que ejerco
el poder del Eslâdo como los que se mueven cn la opo-
sicidn). Son resultâdo también de las carâcterislicâs prolias
de la cullura politica construida en cadâ pâis,

l-a consûucci6n del EsLâdo nacional an pâi5er Lon pr-
sado colonial y cuyâ hisioriâ independicore se inicia en le
época de dominacidn imperialislâ en escala mundiâI, en-
frenb dificultades alesconocidâs alll donde el dcsarrcllo
capilâlislâ tlvc carâcre. enddgcno desde el principio. Ello se
debc cn pane â 1â presencia miis o menos avâsâllâdorâ de
làclores oxtcrnos que impiden 1â ruprura de la deFndcncja.
En el Tercer Mundo se foaman Esudos nacionales en so-
ciedâdes dependic.tcs, lo que en âlgûn senrido es unâ con,
tradiccidn er los Érminos que se resuelvc en los heahos cn
formâ conflictiva: las expresioncs dc lâ depcndcnciâ signi-
fican recoftes en 1â soberaniâ que se pucde ejercer cll cl
gobiemo del Esbdo nacionâI. Uno de los rcsultâdos de csa
tensi{in es que en esos Estados se toman mâs r;gida iâs re-
Iaciones de gobi€mo y sociedâd, asi como Ce gobic.no y
oposjcjdÙ.

Todo esto ocurre como si l;rs dificulLldcs del gobicmo
prrâ cjcrcer en plerlitud la soberania propiâ de ur EsoCo
nacionâl frente â las presioncs de lâ mefôpoli, diefan tugar
â una suerte dc compensacidn por la viô de anulat la so-
berania populâr, de modo que lâ sob€ÉniÂ perdida Ècnlc âl
exierior es prelcndidâmente reaupcrada a través dc h .rue sc
regâtea a la poblacidn. Ello gcncra si!ùâcioncs pandrjjrces:
cslâdos débiies frcnte â las empresas trânsnacionâles ] 13
dcudâ extema, por ejcmplo, con enorme fragiliùd frl]ar-
ciera y no pocas veccs alescorôzonadoû sumisidn ant.
Washington que, sin embargo, s€ imponcn coll fucrzâ â la
\ocicdn' i  c ivr l  y anuldn la autonomia de los orbrni .rn, . ,  .o.
crâles asi como otros reso(es de h democrâcia Doliticr. Se.
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DEMOCRACIA Y SOCIALISMO :

mejanle siûrâcidn no se plesenca con lâ misma intensialâd en
los diferentes paises de capitalismo trrdio y dependienie. Si
bien en todo6 nuesEos paises el Estâdo tieûle â la hipenrorrâ
debido a la insuficiencia del capitâl privado pala promover
el desarrolio nacionâl y cre€r unâ planlâ productivâ capaz de
âlender las nec€sialâdes bâsicas de la poblâcidn, no en todos
lûs casos la r€lacidn de gobiomo y sociedâd civil adquiere la
misma forma.

Una sltuadôn desalentadoÉ

La desigualilâd scrial no sdlo crea circunstancias generales
donde resultâ dificil pa.a la5 clases dominantes y pâm el
grupo gobernânre adeauars€ â ut régimen politico demo-
cniricor en vilud de su escàsâ câpâcidâd paÊ satisfacer lâs
demândâs econdmicas de las clâscs dominadâs y, por unlo,
para abù mayorcs espacios poliucos a la oposicidn, sino
que, âdemâs, en siluaciones de gran desigualdad las clases
trabejâdoras deaLcan câsi todâ su energia a sobrcvivir y no
estin en condiciones de incorporarse â la âctividad polil.ica.
El analfabelismo y la desinformâcidn, lâ presenciâ de una
gigantescâ mâsa do marginados, lâ debiliCâd de los lazos or-
g6nicos dc la poblaciôt dominâda, el carâcær pcrenlorio que
adquiere la atencidn d€ las necesidades mâs elementâles
(cmpleo, âlimentâci6n, vivienda" sâlùd, educacidn, etcélerà)
y el primitivismo de la cultura politicâ Fcvalcciente en so-
ciedades de desiguâldâd excesiva, convienen la lucha social
en un proceso donde la cuestidn democrâlica no puede
ocupar el prmer plano. El interés en la democratizacidn dcl
régimen polilco supone ciertos minimos de bienestâr por
dcbajo de los cuâles âpârece como fàllâsmâgo â irre-
levantg.

Se habia formulado el inlerloganrc âcerca de la vigencia
efectiva de la democraciâ politicâ en ùna sociedâd desiguâI.
Lâ pregunta puede precisâIse mejor en los siguienÈs tér-
minos: les factible Iâ Ealsformacidn de cieno orden sociâl
â trâvés de los mecanismos de lâ democracia Dolitica? Para
responder esla preguntâ no bastâ la dislincidn aeaordada por
Bobbio segrin la cual "lo que esencialmentô dislingue a un
gobiemo democrâtico de uno no democrâtico es que sola-
menle en el pdmerc los ciualâdânos se pu€.4eû deshacer de
sus gobemantes sin denâJnùniento de sangre", 5

En paises con gobiemo democrâtico hemos âsistido a
numerc$s sustiluciones incruentâs del gupo gobornante,
perc se Eata en todos los câsos de sustitùciones en qùe lâs
fueizâs politicâs sâlientes y e[Fantes esdn comprometidas
con el mantenimienl,o dei ordcn socul estâblecido. Hâstâ lâ
fechs no se aegis!-a ningdn caso en qùe los ciudadanos hâ-
yan loglado deshæerse no sdlo de cienos gobemântEs Jino
tâmbién de cieflo orden social sin derramamienrc,le sanere.
llasta el momenlo la democraciâ pouùca no poede pres;ir
de ninguna uansformâciôû sùslancial del o.den vigente. Los
câmbios de e$a envergâdun ocùridos en cualquier lugar
del mundo han sido producto de revoluciones sociales o de
revoluciones pasivas, es deair, tsansformâciones profunda
realizadâs desde la cÉspide del poder, sin apelar a los me-
canismos de la democrâciÂ.

Por ollo se hâblâ en la tradicidn sociahsta de d/cradùrd
dz clase, no obstan(e la presenciâ de un régimen politico
d€mocrâtico. "Qæ lal es el verdadero carâclcr que prcscnla
lodâ legislacién 'democrâtica', cuando s€ toca a los funda-
mcntos dol orden bùrgués y simplemente â la posicidn pri-
vilegiadâ de los grupos dominantes, apârece con claridad en
los momentos en que la democrâcia pasa por una siiuaciét
crilica o chocâ con una fuelle resistencia por pallc dcl
prolelânado o, simplemente, con el desconlenlo dc las ma-
sas." o h ideâ de fondo es quc en las sociedâdes capitaliltâs
se tolemn foamas demociiticas de gobiemo sôlo mientrâs
é$âs no ponen en cuestiôn Ia subsistencia misma del domi-
nio câpitâlis|â. El convenlimienro de que lâ democracia po-
litica no sirve pâra Eansfomâr el orden so.iâl condujo al
mrnospre(io de la democracia. al punto de que ni siqureÉ
después de ûansformado dicho orden. ha creldo con\eniente
el movimiento revolucionario avaflzar hacia lâ constituciôn
de un éginen democÉtico. De esta mane.a, a finâles del
siglo XX, después de 150 aios de movimiento socialista, s€
estâ en una situacidn desalcnlâdora: no se han prodûcido
tmnsformaciones mdicâles del orden social por medio de la
democracia y las revolociones que fueron capâces de t as-
lomâI a fondo el orden social no han consiiuido sociedades
democrâticas. La experienciâ histôricâ muestra que utra van-
guârdia decidida pùede tomar el poder politico alii donde cl
âpalalo estâlâl se encuentm gravementg desâniculado, pero
no e,sd en posibilidad de edificar un ouevo y sdlido sistema
de relâciones so(iâles sin los reau$os de la democracia.

Estuerzo colectlvo de re€structuracl6n

Se pone de relieve una verdad elemental: el socialismo no es
posible de oaâ forma mâs que como obra de la inmensâ
mayoria del pueblo, es d€cir, como resultado de una ampliâ

I Norhdb Bobbiol Ër/ ddo dz ta dMdcd Fq{@ & Ctttw, E@
n6rnia. M&i@, 1986, p, 29,
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6 Mù Adcr o/. .t., p, I02,
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hegemonia socialistâ. En circunstrncias dc desâniculaciôn
del Eslado câpitâlisra, una fucrzâ poliricâ con ideologia
socirliistâ puedc asumf el poder del Êstado am sin tal he-
gemonia pcfo. de lodos modos, estc fcndmeno s61o se trâ-
ducirâ en la consolidaciin dc una sociedâd socialisl, si cn cl
desarrollo posærior se logra csa bcgcmonia. En socicdadcs
donde no s€ da la desâniculacidn del apararo esl?râl capi-
talista, )a volu tad /ewluciondrid de una minoûa jâmâs to-
graiii la Eansformacidn dcl orden social lor viâs no de-
mocÉticas y esâ transfomâcidn sdlo ocurrirâ si â través dc
los espâcios polilicos abiertos g)r la dcmocrâcia se lorja unâ
lucr i  hegemonia câpar de a; 'uùndr a la rnmcnv majon.
dcl pueblo. Ilây quicnes creen que micnEas funcionc cl
sistcma câpirâlislâ de rclaciones sociales es impensâble la
formâcidn de una hegemonia alrcmaiivâ de caûcter socrâ-
lislâ y iâ arânsformacidn democrârica dcl orden sociai. Por
ello suponcn imprescindiblc un actr de fucrzâ. I? ambi-
gûedad del término rdvolacln pcrmire confundir cl esfuerzo
coiectivo oricntado a la reestruclurâciôn del ordcn social v cl
cclo dc fueza dondi unâ minoni impone 5u mancra'de
concebir dichâ rcestruciuracidn. Frcnle âl uso rcs.ncuvo sue
muchos hâcen de drcho rérmrno. \ric la pena inv.tir en que
cl compromiso revolucionârio no indicâ, en Éltima instância,
el âfân de ejercar ur acto dc fucrzâ sino, precisamenle, la
voluntâd de lograr en forma colectiva la merciorâda re-
cs8ucturacidn del orden socirl.

Acon@cimienlos como los de Chile y la milirârizacidn
dcl Eshdo en casi rodos los paiscs de la regidn latinoa-
mericana durante los aios sesenta y sclenÉ, dieron nuevo
vigor a rcorias del podcr politico dc corte inst ùmenhlista y
red{rccionis!à Si los drganos de gobiemo son insÛumenros
de clase, como creen y quieren versiones simplisas harto
difundidas en el pensâmicnlo sociopoliaico de Ia izquierdâ
lâlinoamericâna, no câbc mâs targa quc lâ punual dcsÛuc-
ci6n dc esos instrumentos y la fab.icâci6n de oros atÉr-
nalivos como orieûhciôn clâsista diferente. Con esta con-
ccptuâlizâciôn del poder, el espacio de la polfticâ prâcticâ,
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mente desaporecê y el esfuerzo entero de organizaciôn social
qucda sùstituido por la idea obsesiva y monocordg de lâ
rcvoluci6n-acto de fuerza, cuyo senderc hrminasa no aôlo
exhibe desde ya, sin cmbârgo. lâs penumbrâs de lâ inransi'
genciâ criminal sino que ofrece un âniicipo de lo que serian
los nuevos in.trumcnbs dc podcr \i llegùân a conr|lrurrse
cn gobrcmo.

sdlo el luego plural

La âproximâci6n âi conocimienro de la rcalidâd social a
pânir de una Èoria de la hegemoniâ, introducc nucvÂs lelis
dc reflerj6û y ânâlisis. En efecto, conccbida Ie sociedad
como sislcmâ begemônico, es delir, como sislema dondc lo
que esÉ en disputâ es lâ hegemonia, qucda abrcrlâ lâ po,
sibiiidâd de pensar la poliricâ sin reduciria a sus dercr'
minaciones econdmicas y sociales. A diferencia de Ia mdtril
Mrica odginal de Grâmsci, lal vez rcsul|e pardculârmente
frucdfen la consideraci6n dc ia hcgcmoniâ en 1érminos
socjales y en Énninos politicos como dos dimensiones irrc
ductibles, Si eslo es asi, las socicdadcs son ùn sislcmâ hc,
gemônico no porquc dc mancrâ necesaria alguna clase lo
sea, sino porquc âlguna fueza polilica lo cs o pucdc sc.lo,
La disputâ por lâ hegemonia no cs, en su forma inmcdiah,
el enfrenbmiento dc inrcrcscs sociales larlicularcs, sino si
enf€nLamienlo de proleatos cspccificos de ordcnami0nlo
sociâl, No son hnro las clascs sociales como talcs sino las
fuenâs polilicas quicncs cuenhn con la posibilidâd dc ar
licular sect{rres hcÊrogéneos de la sæicdad y conccrur vc,
luntâdes en trmo a proycctos definrdos.
. Los vâlores ideoldgicos y culrurales en cuye funcidn sc
dâ la âniculacidn social no pcrtenecan de nâncrâ exclLrsrvâ
a determinada clase, aun si cada pmyeato encuenûô su lugâr
de mayor pcninencia en alguna zonâ del espcalro social. En
cuâlquier caso, Iâ sociedad pucdc ofnrar como sislema dc
competencia hegemdnica o dc pugnâ por lâ hegcmonia alli
donde valorcs democrâlicos fundamcnlâles susliluycn lâ lu-
chÂ pol i t ica "nrndid, romo lormd de anuh.r;n o âni lui-
l&nienlo del otro.

Drranæ largo riempo el anlilisis poiilico elaborado a par,
lir dej esquema concepruàl dc la izquierdâ sociÂtisrâ, in-
corpor6 sôlo dc marera sesgadâ la cuestidn dcmo.rrtica, El
inlcrcs excluy€nle cn los êsunlos dc la igùaldad y justicia
sociâles, significd la sube,stimacidn de los problcmâs de Iù
democracia polilica. Con bas€ cn dicoromiâs confusas (dd
nocrucia lomal-denacrcctd rla!/ancial) se rendid a dejar dc
lâalo el asunlo cenirâl de Ios dcrechos polilicos y las lj
berhdes individuâles, âsi como ci rema no mcnos funda,
mentâl del pluralismo, Todo ocurriâ como si cl respeto â iâ
diversidad de panidos politicos fueÉ caracærislica dc la
denocracia bwguesa con cl cuâl no hubiera necesidâd dc
compromisos definitivos. En nombre de la ltam dà detno-
cracia social, es âecitr, de Ia preocupacidn por la âsimebia
producida por lâs relacioncs de explolacidn, se gcneraron
unâ prâctica y ùnâ Éoria polfticas con escâsa sensibitidâd
pam lâ democracia €n sentido esricb, como si logrâr lâ su-
presidn del égimcn de propicdad fuera co.dici6r suficicnre
para democratizar el conjunlo dc la vida sociâl.

Fuercû necesarias las €xperiencias histôricas del mal
lbmado soîialisno rcal pam quc cmpe/aran â incorponrçe
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los valores democrdticos, a lnrtir de la colviccidn de que no
imporu cuâl partido gobiemê, ên ningdn caso puede ga-
rantizr la inclùsi6n dc todos los intereses, aspiraciones y
proyectos sociales. Mâs arfu, por cuanto el sentido ale lâ
actividad politica panidâria nuncâ eslâ predeærminâdo por
coNideracioùes ideol6gico-pro$arnâticâs, sdlo el juego plu-
ral impide que el paulÂdno predominio de la auiocmcia
despd'ica s€a ineviable. Si paie dc lo que estâ en jueSo eû
el mundo contempor6neo es la socializaci6n del poder, en-
tonces IÀ democracia funciona como condicidû de posi-
bilidad dc tal socializâcién, pues sin olla no hay cotstituci6n
de sùjetos politicos capaces de inte.venir producûvameûte
en lâ vida DÛblica.

Una forma de vldcllla.r

Se planFô antes la preguntâ de hasla d6nde se puede hablâr
de soberania populâr eû el marco de la democracia poftica,
es dccir, de ia democracia reprcsenhtiva. ll formulacidn
mismâ de la pregunta supone lâ existencia de algûn oro
mecanismo democrâtico distjJ]trJ al de la rcprcsentaciôn, a
ravés dol cual pueda ejercer el pueblo de mejor manera 1â
soberâniâ. lIây una larga t adici6n, es sâbido, que cree en'
contrar dicho mecânismo en Ia democracia directâ. Sin em-
bargo, lâ magnilud y complejidad del Esûdo modemo vuel-
\€ impensâble la operacidn de la democracra dir€ctÂ. El
pllneamienùo clâsico de Rousseâu estâbâ basado en su-
pûestos por completo ajenos â la reâlidâd de las sociedâdes
contemporâneâs. k inviabilidrad de la democracrâ diaecta oo
obcdece s6lo al tamano y d€nsialad de las sociodâdes de ma-
sâs, sino que deriva de una cuestidn de principio. Inclusive
si lâs decisiones pudieran ser adopEdas en cada câso por el
conjunto de la sociedâd, su rcâlizâcidn @nddâ que ser encar-
gaalâ â de{eminado nlicleo represenEnte de Ial conjunlo.

Tanb en el plâno de la sociedâd globâl colno en €scâla
micro. es decir, en câdâ uno de los nunerosos crganismos e
instituciones de lâ soc;edad, s€ presenta unâ divjsidn del
quehacer en cuya virtud âlgunos. dtigen el colecdvo, ad-
ministran las decisiones o representsn al conjunto. La de-
mocracia es una formâ dc vincular a lâles dirigentes, admi-
nisuâdorcs o rerpresenlantes con los didgidos, âdministra-
dos o representâdos. Rechazar formas democrâlico-
represenblivas en nombre dc quien 9t€ qué democmcia di-
recta significa rechazr la dcmocracia sin mâs y optâr por
mecânismos que no pueden sino genemr caudillisno, clien-
telismo, pâtemâlismo, inlolêrancia, etcétera, Il democracia
es siempre democracia representâtivâ. I

Alora bjen, iqué es el pucblo cuya soberania sucle rci-
vindicane de manera impre.isa? Cuando s€ habla dcl puc-
blo como entrdad soberana no puede enlenderse lo mismo
que cuândo se hâbla del pucblo como Ûoralidad de los go-
bemados. El pueblo que in@rviene en Ia formaciôn de la vo-
lunÉd cole.uva no es idénlico al pueblo constituido por el
conjùto de los gobernados. "Es tan ûecesario que ûo todos
los que penetlecen al pùeblo como sujetos a lai normas o
al poder pânicipeî en el proceso de creacidn de aquéIlâs
-cordicidn consabida pârà el ejercicio dèl poder-, no pu-
diendo, por consiguienae, ser tiiular del mismo el pucblo,
que los idedlogos demdcraks no aprecian en Ia mayorià de
los casos el abismo que salva'l al identificff el 'pueblo' en
ambas acepciones," t En cf€clo, como lo vio Kelsen con cla-
ridad, en la foûnaciôn dc la volùntâd colectiva sdlo inler-
viene un segmenlo del pueblo gobemâdo, a saber, los Îi-
iulâres de los derechos politicos, es decir,los ciudâdânos. Lâ
soberaniâ popular la ejerce el pueblo participanre en la
construccidn de la volunhd pÛblica, no el pueblo gobemado,
por lo que "no bastâ conformarse con re€mpiz\ur ei conjunto
de todos los sujetos al poder por el seclor mucho mâ li-
mirado de los tilulares de dereahos polilicos. sino que e\
preciso dar un paso mâs y tomar en cùenE lâ diferencia exis-
t9nle entre el nûmero dô eslos Ûltimos y el do los que, en
realidad, ejorcen sus aler€.hos politicos; esta diforenciâ vâriâ
segûn lâ tensidn del interés politico, pe.o siemprc repres€nla
una cifta considerâble y sdlo puede s€a metmâdâ po. la
preparacidn sistemâlica pafa la dcmo(raciâ . 3

El coriunto d€ las tnstltudones

El pùeblo concebido como la totalidad de los gobemados no
liene presencia politicâ real y no ej€rce influencia âlguna en
la formacidn ab la voluDrad colecriva. " l-a democrâciâ silo
es posible cuando los individuos, a fir de lograr unâ actua-
ci6n sobre li volunlad colectivq se reûnen en otgânizacio-

1 H8' Xclri" op. .it.. p. 32.
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ncs dcfinidâs por diversos fmes politicos, de manera lâl que
entro sl individuo y el Estâdo se i erpongan aquellas co-
leclividades que agrupan en formâ de panidos politicos IÀs
voluntades politicas coincidentes de los individuos [...] sôlo
por ofuscacidn o dolo puede sostenerse lâ posibilidâd de ia
dcmocracia sin panidos politicos. La democràcia. necesarra
e inevilablem€ntô requiere un Estâdo de panidos." , El
âulogobiemo del pueblo es simple abstraccido vacia si no s€
concret:l en pÂrticipacidn orgdnica.

No se trala, por supuesto, de alirmar que el partido es lâ
ûnica modâlidâd pâra inlervcnir aclivamenre en la formâcido
de la volunlâd colecrivâ. pero "parece muy dificil pensar una
situacidn democrdtica de equilibrio enre actores sociâles e
instùuciones que no t€nga como cenFo a los panidos poli-

ticos. Centro de un sisrcma inslitucional plurâI, en el que
olrâs formas asociâtivas deberân tener su rol legitimo como
afticùlâdoÉs de intereses, pero en el que lenabiÀn que ser los
panidos politicos quienes operâran como agregadores de

Iâ rcferencia al sistema inslitucional plural permite se-
ialar el senlido precisô que puede teær el concepto de-
mocracia social, entendido no como asùûto de igualdad y
justicia social, es decir, entendido no como forma altemaiiva
sino complementlriâ de lâ domocmciâ politicâ. En el pro-
ceso de democratizacidn de lâs sociedades, lâ democracia no
aparec€ sdlo como mecanismo de lcgitimacidn y control de
las decisiones politicas gubemamontâles, sino que ese pro-
ceso incluye la democràtizacidr de las instituciones do la
sociedâd civil. "Unâ vez conquisBda lâ democracia polilica
nos dâmos cuenta d€ que la esfem politica estâ comprendiah
a su vez en una esfera mùcho mâs amplia que es la esfera
de lâ sociedad en su conjunûo, y que no hay decisidn politica
que no esté condicionâda o incluso deierminâdâ por lo quc
sucede eû la sociedad civil, Enbnces no6 percatamos de qùc
unâ cosâ es la democratizacido dcl Estâdo [,,.] y otra cosâ es
la democralizâcidn de lÂ sociedâd-" 1' I-a polftica no se ago-
la en el âmbito eslatâl; recone el conjunlo do lâs insri-
luciones socialcs. Hây relâciones de poder y sistemâs de
auio.idad en todo el €ntrâmâdo iûstitucional consli[utivo de
la sociedad; hây otros centros d€ poder âdcmâs del con-
densâdo en el gobiemo del Estâdo y ello exige la ampliacidn
de los espacios democrâticos del plano donde los agenres
sociâles int€rvienen e,r calidad de ciudadanos (democmcia
politicâ) a los otros plânos donde inrervienen cn funcidn de
la diversidâd de sus fùncioncs y pâpeles espccificos (de-
mocracia social). Ol'

r0 Jb Cârlos Pon$dèrc: "Sæicdâd civil, pani.los y gnrpq de pæsi6n i
û Cd^@s .L la d.Mru.ia ê^ Atut.ica lali@. Fn dæi6n P,blo lelè-
sios, M.drid, 1984, p. 272,
" Norbctu Bobt'io, ,p. ci,., p, 43

"FrenE a una eventuâl rcforma constiùrcioml, dijo: 'Cuândo venga y si algrin dia s€ aliscute eso, cuando e discùla, se
lengâo ideas, ya lo analizar€mos. Todo debe analizarse en el dcbido tiempo t...1 ya vendrâ el tiempo de conversar..."

Conandante en jefe {te la Fuerza Aéreâ, Femando Mâfthei; Za t/oca, 12 de ocrubre de 1988, 
_santiago 

de Chile.

iA qué atfibrye el tiunfo del no?
A que pusiercn m6s |ro,"
lÂ Epoco, 12 de octubre de 1988,

I'ENDRA EL TIEMPO

EL NO DE MERINO

"-iEI generul Pinoch.t podtia presentarce cono candid,zto?
No, me parcce que no. De acuerdo con lo que dicen los consliucionâlistas. no.

Santiago de Chile.

SIN FTJNDÂMENTO

".. eI gobierno no considera ni hâ considersdo aefoma algùna de lâ consliocidn, ni en su6 plazos, ni en sus efectos,
ni en sûs ûormas sôbre no re€leccidn del Presidcnte de ta Rtpùblica. ni en ningrin ono aspco. ioda versidn en contrario
cârece de fundameûto."

Decla.acidn del ministro del Interior, Sergio È,,û6nd'z; Ia Epoca,13 de oclubre de l9gg, Santiago do Chile.
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