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Las contradicciones de
la democracia capitalista

Claus Offe

a teorla politlca |lberd del slglo û y el ÉarxlsÉo clâslco colncldian pl€namett€ en un lmlrcr-
tante pùrto: tanto Mar:a como sùs cont€ÉIxtrâleos llber"ales -Mlll y Tocquevt[e Por eiemplo- es-
taban cowencldos d€ que €l capltâllsdo y l,a pl€na denoc-racla Oasada en el sùfraglo uÎlver-
sal e lgual) no baciar buenâs tdgas, obvtaoente, â este putrlo d€ convetgdrcla ânalitlcâ Uega-

ron embos desde puntos de vlste dlaE€trâlô€nte opuestos. ros escrltor€s Ubetd€s c-lâslcos creian que
lâ ltbertad y la tndependeitcla eran 1C|6 logros mâs preclados de la sodedad logros que merecian ser
protegtdos €r toda drcunsta.ncla de las ametazas lguâltartas de la sodedad de tDasas y de La poltdc.
democrâttca de rDr!râ!}, â.Ée.tazas quet a su pafecer, condua.l/ran tec€sadanente a lâ tlrclril y a L "le-
gisfâatôn de clase" llevada a cabo por l^ nayo,jta desposeida e lgnorante.r Marx, por su pa.ite, anâU'
26 la Consrttud6n deûocrâtlca f.arcesa de 1848 co6o forûa politlca que exacerbriâ las contradlcclo-
nes 6oclales al retbar las garantias potittcas a la clas€ soclalrDeate doûlrra.ût€ y dar €l poder polidco
a la clâse subordlûada" En conseclr€ncla -alegôa- las condlc-lotes democ.Sdcas perelthian a la dâse
proletarla cuestloûa.r loô fundamentos soclales de la sodedad burguesa'.

Si cortemplamos lÂ experiencia de lâ! sociedades capilalis-
las en el siglo xx, disponemos de abundant€s pruebâs que
conÛâdicen e$a bipdlesis del siglo )('( âcerca de lâ incom-
pâlibilidâd de lâ democræra ale masas, defiridâ como sufrâ'
gio uDiversal e ignal bajo uoa forma presidencial o paJla-
menlaxia de gobiemo, y la libergd burguesa, definida como
produccidn basâdâ en la propiedad privâdra y en el Eabâjo
aglariado "libre". A lâ cocxistencia de eslâs dos formas se
la hâ llegado a cooocea como democaacia libcral. Sin duda
alguna, el surgimiento de regimenes fascistas en algunos de
los paises câpilâlistâs cenEâles alestigua lâ conlinua exisæn-
cia de tensiones y conradicciones enre Ia economiâ capi-
talista y Iâ democraciâ politicâ y la posibilidad del estalli-
do d€ tensiones causEdficas bâjo el inpacb de crisis eco-
ndmicas. Pero lambién es cieno que los pâises capilalistrs
m6s avanzâdos has sido Eslsdos domociâlicos liberalcs a Io
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largo de gran parie del siglo xx y qùe 'lodos los Estâdos
bùrgueses avanzâdos importântes soû et lâ acûalidad demo-
cràcias ,r En vista de eslâ evidencia y eÀperienciâ. nuestra
problemâtica es la inversa de aquella que afectaba a los es-
crilores clâsicos tanto del liberalismo como del mârxismo.
En rânto ellos pronostrcabân lÂ incornpatibilidld, nosotros
ænemos que explicâr lâ coexistenciâ de estos dos principiôs
parciales de organizâci6n sociâI. Mâs concrelamente quere-
mos sâber: d/ a qué me4anismos y disposiciones instùucio-
nales s€ puede âtribuir lâ resporsâbilidâd del modelo de co-
exis@ncia que ha demoslrado p€rdurar mâs allâ de todas las
expecralivâs del iiglo xD(; à/ cuâIes soo los lûnites de ra,
les disposiciones, si es que los hay. Estos limiles o fallâs de
los mecanismos mediadorcs los definiremos ânâliticamenæ
como aquellos puntos en los qug las sociealades câpitalistâs
se vuelven no-democéticas o los regimenes demoûâticos s€
vuelven no-capitalistas, Tales son las dos cuesliones d€ lâs
qùe me ocupo €n gsle texto. Pam expresarlo de un modo es-
quemâhco, nue$ra argumentâcidn comienzâ con el proble-
ma de cdmo explicar lâ compalibilialâd entre los componen-
tes estJuctûales de lâ "politica de masas" y la "ecooomia
de mercado" y luego se aboca, al nivel de cada una de es-

I G, ÎE bom, 'Donintci6n dêl c{iti y .pqricién dr l. dq*nci.", o
Cwd..@ Politic*, a. 23. Mé:i@.198O
. SiSo 6r. pr.limiab b.l.rdmè.n h idq ùivi.l, ri.o s qE 6-
ke.nidr, dc què L cdpélibilid.d, .rubilid.4 otinui.hd o "rdore-
poductibilidrd' dc cudqlid si3t ûr !@itl no ao6tn suficiat ddi-
ociô cn sr "iRrcù'o 6 3! .!post! "qp.cidâd d. rdtpbci6n'dm
quê 3r pÈd. y d.bê dplid .do h pæ$ d. Epr.du.ci& à .l o.l
llr 16ddci.3 incgnddr F s h& qæ l.r d. 6bio o.lr.Eci6tr, Vé.'
c C. S, Mid: "Thê two po.rw.t èn! !û.1 tb. @.tiû6, tù lnbiliry it
r*6tic$ @tury ecrm Eurc?."; ABR E6. 1981. p, 329.
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DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

tâs dos estruclurâs. lâirto en los factores que contrlbuyen a
esa compatibilialâd como 9n los que la socavan PaIt| €sto,
seguimos el orden de las câsillas I a 4 del siguiente esque-

Ten6lor6 e tncompatbiltdades

El mero hecho de plantear eslas cùestioies implica presu-
Doner, de acuerdo lanlo con Mârx como con Mill, que exis-
te alguûa tensidn reâl entre los dos principios de o.ganiza-
cidn respectivos de poder social y pode. polllico, sociedâd
de mercaalo y democraciâ politrca, teosidn que se debe (y
probablemen@ no se puede indefmidamen@) salvar, media-
lizar y estabilizar. No s€ tratâ en modo algùno de una su-
posicidn incùestionâble. Por ejemplo, Lenin y la ttadicidt
leninisla niegan que tal ænsi6n €xisrâ. suponen, por el con-
trario, que hay una armonia inherente enlre el régimen del
capital y lâs formas democrâricas burguesas y que eslas Él-
timas srven pâra deftaudar a lâs rnâsas, En consecuencia,
no tiene ningûo sentido €l prcSunianos qué es lo que hâ-
ce â lÀ democracla compalrble con el capitalismo y cuéles
son los limiles de ê,sra comparibilidâd: la democracia apa-
recc simplementê como la disposicidn mds efectiva y segu-
ra para el dominio de la clase capilalisa. "1.o esenciâl en
la posicidn de Lenio es que lâ mismâ foma de organi?âcidn
del Estsdo alemocrdtico parlâmenbrio es inEins€camente
enemiga de los inlereses de la clase obrera", como ha air-
mado sucintamente ùn reciente comenlarislâ.5 Por mùy plâu-
sible y convincentê que pueda resultÀ esta opinidn cuando
se aplica a la p.6cticâ cosstrtucional de Rusia entre 1905 y
1917, su gencraliaciôn a lâ época actuâl tendriN -€n8e otras
coNecuenciaô poliiicâs todavia peores- el efe4to de false-
ar y confundir buratamente la problemâicâ misrna-que que-

I B. Hind.s: "MrEisn sd pûrli&dltry ddær.cy"; d A, Bmr,
ewp. Mâ,tLt^ .d D.Mn y, .d, bwt4ê {d Wûhd. ld.lE .
t930.
. t-aû,.n El E taà. t b r.blûi&, dicè: b EÉbliq dd6/tio 3
L s.jo. d.llr .m.dùû poliu.i P|n .l opiulismo y, por lo tlnlo, el
c.piid, !n. ve cr pôrêri6 [ ... ] .L L n iù rL las rmldùrs, sùblc-
æ :ù pôdd @ dr ..gurid.d y fifr.z 9ùc rirss q6bio dê p.Ào-
n.r, institlciocs o pinidor d L rp6blio dnertric. b!ryu.s Pùc.b
hrcs guc rÊ Mb.tæ". Si8ùi6do lt ltdici6.r ldiniû 9ù. @dbc d E$
Èdo mo 6 neo É0.jo & l{ qh.u d. pod.r sciso.6rni@ y
.l t mr @æ3pddidÈ dè l. d.!.Fn i6n.vaùùrl d.l Est do r,aFra!
de h .dolE i6n, .l t'6d@ po11ri6 i:li&o Nô.b.no Aobôio c hâ pÈ-
gubô @ nz6n ri .xirE |lgo p.Ècido . uù "t orb turirù d.l E$
bdo' .d.?lu.l,bciÈ êquip.ô pù! c9dr .l "qncÈr .rF.fi@ d. lo
polri@", Vâr. N. Bobbiq 6l.b^.iôû , El Mitu , .l Ett ào,.À,
M.tlrnbr B.eld1 19?7: ciÈ rm{L .L L trd@iûl .l .lcnaô so-
.i.li!.,, Ktuitt.n u,n.l2f s,@li VSÀ, Heb!ryo, l9?7, pp. 16.61.
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AlSunos tedricos ideolôgi.os de Ia democraciÂ plûalis'
ta-eliii$â promûlgan la deformacidn ale imagen-esp€jo. Sos-
tienen -o, psra ser mâs precisos, solla[ sosten€r en los ailos
cincuenla y principios de los sesenta- qùe èn el sistemâ po_
llrico noneamericano se lla eliminado finâlmeot h tensiôn
entre los principios que ngen una sociedad de mercado câ'
piolista y las formas politicas democrdticâs. SegÉn ê$a doc_
trinâ, Ia luchâ de clas€s dentro de 12 sociedâd bùrguesâ hÂ
sido susti[uida po. to quo Lipset denominabâ "la lucha de
clâses democr6lrcâ", la cual se considem qùe lleva a cabo
todos los âneglos sociales, incluyendo el modo de proaluc-
ci6n y la dislribucidn de los rccûsos econdmicos que de-
penden de los resulodos de la politlcâ democrâtica de na-
ss. la l6gicâ que subyace a este âtâlisis se pùede sinteti-
zâr asi: "Si lâ genûe quisierâ en reâlidad qùe lâs cosas fue-
ran diferentes, elegiriâ simpl€mente a otra persona pa$ que
la gobeman. El hecho de que no Io hagÂ es unâ prueba coo-
gruente de que estâ satisfecha con el ordet politico-sociâl
exislônte". De este modo, nos enfrentamos con ùnâ posicidn
quê es como el reve$o de la doclrbâ lerunislar la democra-
cia Do esÉ vinculada al câpitalismo sino el capitalismo â la
dcmocrâcla. Ambas perspecuvas niegan impoatantcs ænsic
nes ê incompatibilidâdes enEe la democræia de masâs y Ia
economla de mercado.

AsI pues, Ènto las concepciones leninistas de la demo-
craciâ, como las elilistas-pluralistâs carccen de pertinencia
en cuânto al punto que ahoftr nos interesâ. lâ concepciôn
lenini$â postula alogméricament€ la tolâI depend€ncÉ de lâs
formas y procedimientos democrâticos respcclo al poder de
clâse, en lanlo que la segutdâ conc€pcidn postulâ de un mo-
do iMmente dogmâtico Ia lotal independencia enûe clâse
y poder politico democréticamenle conshtuido, Unâ pregun-
tâ mér modestâ y que trene mâs probabilidades de hacemos
llegar a una comprensiôr de importância tanl,o mleleclual
como prâcricâ es lâ siguienG: ;qué instltuciones y mecanis-
mos regulân lâ medrda en Ia que estos dos elementos'pue-
den llegar a s€r incongrued@s en una sociedâd de@mina-
da, y cuâles son los limiles a eslâ polencial incongruencia?:
limites, es decir, que constrotirian 18 gama de desavenen-
ciâ polencial enfe el poder de clasê y la âuloridad politi-
ca democrâlicamente constituiala.

compererracl6n de l6gJcas

En este âpanado argùmentâré que la so$enidâ compalibili-
dad enûe el capitâlismo y lâ democraciâ, an inconcebible
para el lilteralismo clâsico y el marxismo clâsico (incluyen-
do a Kâù6ky y la Segundâ InEmacionâl), hâ surgido his-
rdricâmentÊ debido â la aparici6n y el desarrollo grÀduâl de
dos principios m€diâdores: a/ los pârddos polfticos de ma-
sâs y la competencia panidâria (DPc), y ô,1 el Ésado bie-
nesurisra keynesiano (taK), Dicho de otra manera, se tra-
!a de una versidn esp€cifica & la democracia, con igualdâd
politicâ y panicipacidn de las mâsâs, que es compotible coû
la economia capitalistâ de mercâdo. Pâralelameûle, se Fâta
de un tipo especilico de capitâlismo câpâz de coexislf con
la denocraciê- El asp€clo que 0os interes ahom es el ca-
éct€r espec{fico de las estructuras politrças y econ6micas,

Factores que
mantienen la
estÂbilidad

Factores que
paralizôn Ia
estabilidâd

Modo de psnicipacidn
democrâlicâ de las
masâs (DPC)

o) a)

Modo de dircaciôn
econdmica (EBK) (3) (4)
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el modo en que se puede explical qùe "encâjen" muluam€n-
te por las f$ciones que cadâ uhâ de ellas desempefia y lâs
tedsiones y deformacionês que afecun a este "ajuste".

Histdricamen@, cada uno de eslos dos compooentes es-
tructurales del 'tapilâlismo dônocrâtico" ha ido tomando
forma en Europa durante las dos guefiâs nundialès o en âm-
b6s post-gùerrâst lâ democraciÂ, mediantc la competencia de
pânidos d€spu& dê la primera gu€.ra mundiâ1, y el Estâdo
del bieæstar Lcynesrsno después de la segunda- Câda uno
de eslos dos Fincipios sigue un modelo que "mezcla' la 16-
gica de lâ autoridad y la ldgicâ del mercado, lâ "voz" y la
"salida" segûn lâ terminologirN de Hirschdan. Eslo es bâs-
tanle obvio eo el câso de lâ sociedad de bienestar keynesia-
na, para la qùe el érmino "economla mixta" se utiliza fre-
cuenteffènte como sindnimo. Pem no es menos cierlo pa-
ra la esfera poliricâ de la sociedad câpirâlisrÂ, lâ cuâl pue-
de muy bi€n describi^e como una "cômunidad mixla' lmi-
nd poliryl y c\ya dinAmica muchâs veces se describe -has-
tâ cierio pùnto aalecuâdamentE- como "competenciâ oligopc
lista" de las élites pollticas o de los "empresârios" politicos
que sumioistran "bienes" priblicos.? La l6gicâ de la demo-
cracia capilalisa es la de la coraminacidû reciprocâ: la âù-
toridâd se va infundiendo en la economia rnediâni€ el mâ-
nejo de la demandâ globâI, trânsfèrencial y regulador, de
modo qùe aquélla perdiendo câdâ vez mâs su carâcter es-
ponténêo y autonegulâdor; y se introduce la contingeîcia
del mercado en el Es8do, trânsigiendo asi en cualquicr no-
ci6n de auûorialad absoluùa o bien âbsolulo. Ni la conceDcidn
del mercâdo de Smiù ni Ia concepcidn de la pofiùaa de
Rousseau lienen mâyor conEapa{idâ en la realidad sociâI.
Asi pu€s, una de las maneras de lograr la compatibilidad es
la infusi6n de pârte de Iâ l6gicâ de un terreno en el oro;
por ejemplo, lâ nocidn de 'tomperencia" en lâ politica y la
ideâ de '?signaciôr âutoritaria de valores" en la economiâ.

Vafios a ânalizâr consecutivamente aâdâ uno de los dos
vinculos, o mecaîismos mediâdoros, enlre el Estâdo y lâ so-
ciedad civil. Siguiendo ia problemâtica expuestâ mfu ard-
ba, haremos dos intenogantes en cada câso, En primer lu-
gar, en qué mao€ra y en vinud de qué cffacterislicas estruc-
lurales corûibuyen a la compatibilidad enEe el capitâlismo
y la politica democrÂtica de masas los pânidos polilicos y
la sociedad de bienestâr keynesianô. En segundo lugar, qué
tendencias se pueden observar y qùé câmbios tiensn lugar
en el seno del marco iûstitucional Onto de la "economia
mixtâ" como de la "comunidad mixta' que amenacen la via-
bilidad de la coe\istenciâ entre el capitalismo y lâ demo-
cracÉ,

Dtvergelrdas,.. colûcldert€s

El gran miedo de la burguesû alemana dumnte lâ primerô

décâda de esle srglo era que, después de hâber
los derechos politicls plenos e iguales junto con el Sobier-
no pârlamcnorio, el poder de clasede la clâse ob.era, dôbi-
do a su fuerzâ nùmérica, se trâduciiia dûecamenle en unâ
transformæidn revolucionaria del Estado. Este misrno anâ-
lisis, por supuesto, fue el que inspitd las esperânzâs y las
estra@giâs p,oliticls de los didgenbs de la Segunda Intcma-
crcnâ1, Mrr Weber demosrd dnicamente un menos?recio
sârcéstico hâcia est3s angùstias neur6licâs e ingenuâs espe-
ranzâs. Jurlo con Rosa Luxemburgo y Robe( Michels -quiÈ
nes umbién llevaron a câbo el mismo ânâlisis aunque con
sus popios &entos especihcos- Weber se crenta enEe los
primeros iedricos sociales que comprendieron -y dieron la
bienvenidâ- el hecho de que la uânsformâcidn de lâ politi-
ca de clase en polfiicâ de pânidos compelitivos implicaba
ûo s6lo un câmbio dc forma sino también un câmbio deci-
sivo de contenido. En 1917, Weber slirmâba que "Entre no-
sotros, orgânizaciooes como los siûdicatos e incluso tâmbién
cono el panido socialdemdcmta ofrecer un compromiso
muy irnponante âi poder irrÀcionâl que emana de las calles,
tipico de los pueblos tipicamenæ plebiscitrrios".s

El €speraba que el panido polilico bùocrÀtizado, con sù
dirigent€ politico carismâtico y demag6gico, formaria un fir-
me bastidn que contendda lo que el describia como "lâ era
aMrquica de las masas" o "el pt æhismo sindicâlislÂ', la
versidn de Rosâ Luxemburgo de la dinâmica de lâ organi-
zâci6n politicâ de masâs difiere fnicameûE en la evaluâcién
desde ùna persp€ctiva opuestâ, peK, no en su conlenido ana-
liùco. En 1906. observabâ la tendencia de las organiacio-
nes de la clase obrem (los sindicatff y el panido) â seguir
cstrâtegias esp€ciâlizâdas de acuerdo a una divisidn ricita
del Eabajo y de la direccidn de las organizâciones para do-
minar, y no para sdvir, a lâs masæ que las habian elegi-
do. El personal bùrocrético de las organizâciones laborales
tiende hæia, segdn Luxemburgo, "uns gran indef,endenciâ,
especializacido de sus mélodos de lùchâ y de su aclividad
profesioûl hacia una sobrevaloracidn de la organizaciôn
que de scr medio se conviette lentamenle ên un fin en sf
mismo, es cooverlido en uo valor suprcrno, 'una necesidad
de lranquilidad', 'una pérdidâ de lâ visidn toulizâdora', eÈ
cétera, mieotras que ai mismo tiempo 'la mâsa de los ca-
mamdas gs convertida en ùna masâ incapsz de cualquier jui-

Biogrâficâ, polltica e iûtelecûalmenre, Roben Michels
absorbid e illtegrd las ideas lanto d€ Lùxemburgo como de
Weber en sù famosa "ley de hierro de la oligarquia" en
1911, en la que su observacidn de las tendenciâs €mpiricôs
de las orga[izaciooes se Eansformaba en una proclamada e
inêromble necesidad histdricÀto

No es probablemente êxagerâdo alirlnar que lâ teoria de

' El "p..dirn. c66mi@" d h rædr ddd&iq (d @no 6rt fc,
blLdo 6 I! f|ffiB ob.a d! SdrMparèr, DoMr y Ok@) !ohn6,
! pù.rh llêgr r $r tù værtnil . irfluydL ii .è b$r a h .,ihil|,
ci6n E l & Lr prl.ri€t d. 16 p.nilx polri@ d cùponmiob d.l

I Mù Wc&r e.tMr. politiÉr. Sctit ni Tùbhgn. 1958.
, R- lxù!rt$o. "H@lsa .h M4, patiào t tiaàicatN", .^ Ob6 æ-
.or':dar .1, .4 En, Mâi@. 1978,
'c Vé!r. R. Mich€l!: SaialaSi. d.s Part.ivd.Æi SÉ!etî, l925i W. L
Mhnrcn: "Msr W.bê. &d Rd.n Miùr.L', û Àtrù. Eù. Sæ. 22,
1981. lm-16 D 8..ûm; 'Pm Saidkn ro F.$kn: ù. R.hrid bd-
w@ th@ry ùd Prdie i. ri! Wort of Robcn Micneù", à Poltuidt
St\di.s,25, lgn, W, 3-24. l6l-Et,
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la or$nizâcidn Foldca del siglo )o( se forûr6 esrncialmefl-
te basândosô ell lâ expcriencia y en Ia inl€rpr€tâcidn t46ri_
ca ale eslos Ees autores qdenes -y no dejs de ser intarÊ'tan'
te- Ilcgaton al frul dê sos vidas a posiciotFs polilicas que
divqgian ampliamenloi Luxemborgo ûucre eo 1919 como
sociâldemdcrâla revoluciomriâ. victima dô un asêsitalo de
la polictâ; Weher et el mismo aflo como "liberal desespe-
mdo"; y Michels muere atr 1936 cono 6rdiontE sdmirador
y defensor ideoldgico de Mussolini y et fascismo i{aiano.
A pesar ale la extrcrna diversialad d€ sûs pùntos ale vista po-
liricos, Dersiste un fuene €lemedto cornût €n sÙs ahâisis que
po&iâ ;in@tizarse de la mmerâ suricnte: en cuâno la par-
ticipæidn polilica d. lâ3 masl$ se organizâ ûÉdianle la or'
gâniz€ciôû blûocrârica a grzn escala -tal como presupotre y
requiere el modelo de compcrenciâ êletroral da pûtidos y
la negociâcitr cole.li\a insdlùcionaliz.dla- la dinémica mis-
mâ de esh forma de orgâniTacidn contieoe, pervieJ@ y obs-
uculiza el inl€és de clôse y la politica de clase de mane-
ras conducentes aI oportunismo (Luxembùr8o), la oligârquia
(Michels) y lâ ineludible sumisidn plebiscitâria de lÂs .na.
sas â los impulsos irrâcionales del dirtgente câtismâlico y el
uso demagdgico que éslr hse dêl "tparato" bùocrâlico del
partido (Weber).

D*radlcalr cl6n y butoc.acla

Segûn Ia percepcidn inlÊma y compartrda en la que s€ ba-
9 este snélisis, en cùânlo la volunbd del pueblo sê expre-
se a aavés de lâ instrumontrlidâd de un panido competiti-
vo que luchs po. llegar al gobiemo, lo que expresa deja de
ser la voluntâd del pueblo y 8e transforma, por cl contsario,
en ùn ânefaclo de la forma misma y de la dinâmic{ dcsen-
cadenadâ por los imperarivos tlc la compe(€ncrÂ polihca. Es.
ta dinânica, a su vez, tiene tres efectos irdportantes. himg-
rc, la dcsrodicolizaciôrr da la ideoloelo &l Wtida. Pa
Eiunftr en las elecciones y en su luchâ p,or legÂr 8l gobier-
no, el panido debô orienlar su prograrbô hâcia las oponu-
nidades que le ofrece el mercado poliiico.rt Pôra e$o es ne-
cesario, €n pûnea lugâr, conseguir el nûmero rnéximo dc
votos apelando al mayor nûrnerc posiblo de votaoles y, en
coNeauenci4 mininizar aquellos eleûenos del progmma
que pùedân caear antâgonismos en el electorado. Segunalo,
frenæ a otros portrdos, lâ disponibilidad a formâr coalicio-
nes y resEingir lâ gama de propuôs!âs polJlrcas suslancialos
â aquellas demendâs que los pot€ociâles asociados cn la coa-
lici6n es6r dispuestos a collsrdemr o n€geiâr. En estc a{-
so, el efeato combintdo coosistè en disolver cualquier con-
ceplo o meta polilica coherc ô en una esÛncûra o seclæo-
ciâ temporal y "graduâlislâ", dândo priorialâd a lo que s€
puede llevar a câbo eo aquel momento y @n los recursos
de que se drspone miênEâs se pospoûen y u'âslâdan las de-
mandâs y proyectos que no soû todaviô reâlislas o fætibles.

En segundo lugar, el panido competitivo plenamenre
des8nollado se ve obligâdo por los impeiativos de la com-

DCrcnCiâ misrnr s equlpa$e con unr orgtni?3ci6n sumamc[_
È cenlralizadâ y burcûarizsdâ. El objetivo de êsta orgâni_
zaciôn consiste on msntatrer mâ condnua pi€s€nci8 qn el
ne.câdo pol(tk!, del mismo modo e.| quê el éxito d€ un!
empr€sâ dc regocios dcpÊndc an paræ del larnano y conli-
nuâ prcserrcia de sù organizæidn de roarsdoæcni8 y v€rF
trs. La orgranizlcidn burocfâlic-{ del psnido poutico nod€t-
no dcs€mpef,a las tâe3s de oJ r€cabar t€cutsos humnod y
mât€riâles (cuotas de los micmbros, colabûâciones y donâ_
cionc$ miemblos, cardidatos); ô, difundù !rcpaSanda c iD-
foûucidn rcspe.to a la po6icidn dal pânido sobrc ùn 8!sl
ndmero dc lemâs pofticos diversoBi c/ explofû cl mctr€do
polftico identihc5ndo nuevos tômâs y rdviniendo a la opi_
ûiôn pûblicâ: y di cqûolai cl confliclo inrqno. Todâs es-
tâs actividâdês lâs cjeauta normâltnentr un personal proûÈ
sional de funcionarios del partido quc dasanolla un intoés
corporstivo en el crccimiento y €slÂbilidsd del 8pârato, el
coal les propoariorâ sEtus y carteass, Estt modelo dc bù-
rocnrizacidn inErda -idenlificable et pânidos lanlo do dc-
rec,ha como de izquierda- tieoe dos impo{ant€s consccuetF
ciâs, Una de ellas cs que Ia composicidn sociâl (medida coo
pâénetros, do antacrientas de clasE educâci6û fomal, sè
xo, ocùpaciôn, edad, eæétera) dc los dirigenles del prrtiô,
funcionârios, miembros del parlâmêIllo y gobirrno, difierc
cadâ vez mâs de lâ composicidn sociâl de Ia poblacidn eo
geftral y dê la bas6 el€ctorsl dcl pa.rido an panicular. Con
eslo qlærcmos decir qùê Iâ profesionalizeidn de b polf$-
câ partidariâ conduce al dominio polirico dcl pqsonâl pro-
fesionâl y directivo del panido que, debido û su âdies!â-
mienb y expe-rienciâ profesiorâL p.oviene tipicamento de
medios talos corûo âdministracidn cmprÊ6atiâ1, dmitisrra-
ciôn pÉblica, cducæiô, rnedios de comunicacidn u dgani-
zæioncs câpitâlistâs.

Desa.ttvad6n y ercstôn da tdetddad

Um imporan@ coîsccucncia alc estc modelo burocrâtico-
profesional è organizæi&r Wlltic es la dtsactivacian da
los niembos da la base- Cuanto m?is se ori€nta la organi-
zeifu haria la êxploræido y adaÊÂaidn al medio exlefio
del melcâdo politico €n lo que podria describhsc como
campalla eleclorâl penrunente- menos espaaio queda pâra
delerminar lâs politicos de pânido medbnb proccsoc inter-
no6 de debate d€nræaâtico y confliclo en êl scno de la or-
gânizeidrl Cùalquier panido poutico hâ de tmtar de culti-
var lÂ apariencia de umnimialâd y cons€nso intêmo a fin dè
voh€rs€ ât âctryo para los vol.lntes o 6ê8uir siéndolo. En
consecuerEiâ, la divisiôn inlemâ, el faccionalismo y el con-
flic@ org,ânizldo de opinidn y cslratègiâ m sdlo m sê âlien-
lan sino que de hecho se mantienen bajo un estaecbo conEol
o por lo menos fuera do la vista del pdblico, €n un cons-
tante esfuerzo Fror hacer mâs efectivâ la imagen del pâni-
do y, ait Freci€ra, esandanzar su Foducto. (Es @ntâdor
comparar al re,specto Ia prâcticâ de âlgunos pânidos socia!
dêmdcmtÂr con la rcorla del penido leninisa: sospecho que
sè ê$coûaar'rân al8ùas irdnicæ similitud€s). la importan-
cia sùmâmente desiguâl de los medios interno y extemo lle-
gâ â ser evideote frecuentemente cuândo lo3 re$rlÎâdos de

I' vé!.. d btiLnt ù{i.ir & 6tc prqbl@. o A. Pæçqti, "Seid
Dancnc, .r m Hirdi.n Phamtu i a N.* L4t R.ti.v, \. l2Z
1980,
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los sondeos dë opiûidn pûblicâ -en nuesEos dias habituâl-
mente llevados â catro por los dirigentes dol partido- su-
gieren posiciones y estratêgiâs que estân en confliclo con las
declarâdâs inlenciones al€ los mienbros del panido, a quie-
nes enloncest con el inteés de "garw lâs prdximas elec-
ciones", se les amonestâ a que cedan ante la "realidâd" po-
liticâ.

Un! tercem canct€rlstica de lo que Kirchheimer ba lla-
mado el modemo "pârtido-ç^ptÀ-lodo" lcatch-all-partr] es
la creciente heæroSeneidâd esEùctural y cultural de los que
lo apoyd. Esta heterogeneidad es el rqçultado del hecho de
que el panido polirico modemo conffa en el principio de "di-
versificacidn del producto" en el senddo ale que trata de atra-
er unâ grân varÈdad de demânalâs e inæreses. Eslo es su-
mamenie obvio en el câso de los pâflidos socialdemdcralas
y comunistâs qùe han intent do muchâs veces cod éxi@ âm-
pftar su bâse, uascendiendo lâ clase obrera, para atraer a ele-
mentos de 16 antigua y nueva clase media" de la intelligenbra
y de voûanl,es con fuerles afiljÂciones religiogs. k ventâ-
ja de e$â estategiâ es basEnte obviâ pero también Io es el
efecto que tieûe ale disolwr el sentido de idzntidnd cole.-
ll'va, seûtido que en el câso tanto de los pdtidos socialis-
us como cÂtdlicos se basaba eî otJo tiempo en un medio
cullurâl con valores y significados companidos.

Probabt[dades d€l vinculo

Es bastânt€ claro por qùé y cdmo las 8es coDs€cu€nciâs de
la forma de organi?acidn del paltido politico competitivo
qùe he ânâlizâdo hâstâ ôqul -desradicalizâciôo ideoldgica,
desactivacido de sus miemb.os, €rosidn de la idenrialâd co-
lectiva- conlribuy€n â la compatibilidad de capilâlismo y de-
mocÉcia. Câdâ unâ de estâs Ees manifestaciones colaboaa
en contener y limitar la gamÂ de melas y luchâs politicâs
proporcionando âsi unâ gaianlia virluâl de que Ia esEuctu-
ra del poder polirico oo se desviarâ lo suficientc dô la es-
trucaula del podea socioecondmico como pam que Ia distri-
bucidn de cadâ tipo de poder sea incompatible con la otr&
"El sistema de panidos ha sido el medio de reconciliar los
de.echos politicos iguâles y unive.Sales con el mant€nimieo-
10 de una sociealâd desigual", ha observado Mc Phersod.l'
La dinémicâ inheren@ al panido como foma de organizâ-
ci6n que se desûrolla en y para las condiciones de comFe-
tencia polftica, gener:r aquellos constrefrimientos e imporc
aquellâs 'ho decisiones" sobre el proceso politico que, au-
naalos, hac€n qu€ la alemocracia deje de ser ameûâzante pa-
râ el capilalismô. Tales "no decisiones" afectân tânto al con-
tenido de la polltica (por ejemplo, qué ripo de æmas, rci-
vindicaciones y demanda estâ pclmilido incluir en la orden
del dia) como ô los medios a través de los cuales se vâ a
expresâr el conflicto politico, l"as limitâciones impuesbs al
posible contenido de lâ polilica son aÉn m6s eficac€s a par-
lir de que dejân è ser explicitos, es decir, oo estin b:wt-
alas en rnecanismos fomâles de exclusidn -como limitzcio-

': c. B. Mc rn':]'m: 1l,. a/. .rr' Tudt oJ Lib.,.l DMta.y ùJûd
Uriv.diÈ,y Pæ$, Ldda. 1977. p 6t.

n€s a los dercchos de volo o prohibiciones
bre ciertâs p€rsonâs o temzs- sino que mlis bien se trala dê
artêfactros y subproductos de las formas de organizacidn con
inclusidn politicâ universal. Esla corclusidn estâ sélidamen-
ta bassda en el hecho de que ningiin sislemâ de paflidos
comp€litivos hâ producido hasta ahora una distribucidn d€l
poder polltico que hayâ sido câpaz de allerar Ia ldgica del
capilal y el modelo de poder socioe.onômico quo gensnt'

A fin de evihr cùalquier malenlendido, quieio hÀcer
hincapié en que no ralo de ofrecer en este texlo una criti-
ca normativa de lâ formâ de oryânizâcidn del paddo polf
tico que cooduzca a la p.opoe$a de unâ formâ alt€malivâ
de organizâci6n politic!- I\,frs que especulrr sobre si los mo-
delos anarquislâ, sindicâlistâ, dê consêjo democrâtico o le-
ninisIa son deseables conpâûtivanente hablando, s€ Fâle
de un no portido o de una orgânizacidn de panido no com-
petiliva, vâmos a dedicamos a contemplar la fuùi"a viabili-
alâd de esiâ forma de orgânizâcidû, su persis@nte potencial
pâra consEuir y mediar -como lo hizo 9n tiemtns de lâ pos-
guerra-.un tlpo de auloridad politica que no inleafiera con
las p.emisas instilucionales de Ia eaonomfu capitâlistâ. En
oûas pâlabrâs, la cuesddn consistô en saber qué probâbili-
dâdes hây de que el vinculo institucional +e hâ permitido
Ia coexistencia del capitalismo y lâ democraciâ politicâ eo
los paises câpitâlistas mâs evânzâdos en los ûl[mos sesen-
U ânos condnrie haciéndolo er el futuro. QlÉ tan sôlidas y
viables son las formas de orgânizacidn que haced qu€ la "ley
de hieno" domine el proceso politico.

Un modo de responder negativamente a êsla pregunta
serla posiular el surgimiento de partidos politicos capaces de
abolir las restricciones y limibciones ânteriormente mencio-
naalâs, conduciendo asi a un desafio al poder de clase â t a-
vés del poder polfticamen@ constituido. No creo que haya
muchos indicios prometedores en estâ direccidn a pesù de
las estrâtegias y doctrinâs eurocomunislâs que bân surgido
on los pajses latioo-eùJopeos desde mediados de los seteû-
las y a pesar del gobiemo socialista-comùnislâ recientemed-
te elegido en F ancia. Lâ otra posibilidad se.ia ùna desiû
tegracidn del panido politico como forma dominanre de la
padcipacidn democrética de las masas y su sr.rsriruciôn grô-
dual por otras formas posiblemenl€ con menorcs probabili-
dâdes que la comi,etencis de paiidos pâra llegù a usos
"congûen@s" del poder estâtâI, Como lo que nos interesa
son Ias p€rs!€ctius de Ia democmciâ do panidos competi-
livos etl los âr1os ochenlâ, creo que vale la penâ adentiar-
oos mâs en este aspecto.

L qùe se hâ de salvar

No es dificil afimû en la ac(ùâlidâd que lâs formâs de par-
ticipâcidn politica de rnasas basâdas y câr'âlizâdâs a aâvés
del sistema de panidos (es decir, s€giin Ios principios de re-
presentâcidd terri@rial, competencia entre panidos y repre-
senocidn parlâmeohria) ha âgoudo gmr parte de su utili-
dad elt la reconciliâci6n de câpilalismo y polltica de rnas3s.
Eslo parec€ ser asf debido a que la forma politica del par-
tido queda câda vez mâs supemda y desplazada por oEas
précticâs y procedimienlos de participacidn y represenracidn
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blilicâs. No obslânte, es mùy dudoso que es|as prâcticâs
nuev$ y adicionales, evideotes en un buen nÉmero de Es-
lados câpitalisiss, den muestras del mismo potencial parâ !e-
conciliar Ia legitimacidn politica con los irnperâtivos de la
acumulacidn de cspital, que ba sido lo que el sistema ale par-
lidos comp€ridvos ha logrado dutanle uq periodo de tiem-
po consideràble. Do un modo algo esquemélico, podemos
enurneaar lres de estas prâclicas: nuevos movimÈntos socia-
les: corporativismo; y repaÊslôn como fendmeno que tieftle
a pâsar por atlo, restringir y subvenir el sistema de pani-
dos con sus précticâs polllicas y potencial de reconciliacidn.

En muchos pals€s câpitâlistas llan surgido nuevos rllo-
vimienlos sociales dumnte los ânos setentâ que, por una so-
rie dê razones, estin dândo muesuus de ser muy dilÏciles de
absorber por lâs prâcticas de lâ politics de panidos en com-
pe@ncia. Nos refermos â los diversos movimientos étnicos
y .egionalislâs, urbanos, ecoldgicos, feministâs, pâcifisbs y
de la juv€ntud. En grân medidâ, lodos ellos comparten dos
caracte.ôticas. Primera: sus proyeclos y demandâs s€ basan
no ed unâ posicidn contrætuâl colectlva sobre mercâncias
o mercâdos de trabajo, como em el caso; por ejemplo, de
los panidos y movimienlos de cla5e lradicionales. Por el
coûtrario, su comûn denominaalor de organizacidn y accidn
consistc en cierlo sertido de identidâd colecdva, subrayado
muchâs veces por corr€pciones "naluralislas" y ambutivas
del "yo" colectivo en téminos de edad, género, 'îaci6n" o
"género hùmano", Muy e$rechamen@ coneclÂalâ a ésta,
exjstè olla cârâcæd$icat no piden representâaidn, mediân-
te la cuâl pod.ia mejorar su rt4trr en el mercado o ganar
en prol€ccidn, sino âulonomfu. En resumen, lâ ldgicâ en la
que se basan eslos movimientôs es lâ lucha por Ia defensa
de ùn "tenitôrio" fisico y, o moml, cuyâ inlegridsd es fun-
dâmonElmente no negociable pam los Âctivistas de eslos
movimientos. A fines ale esta defensâ" se considem ftecuen-
æmenle innecesâria la rcpr€senlacidn polltica y lâ polirica
pârlamentlJia ya que lo que se pide al Estado -como lo ilus-
tran los temas del aborlo o d€ la energia nuclear- no €s que
"haga algo" sino que "no in{rrvengt'; ademâs, incluso se
puede cotsiderar peligoso yâ que existe la sospech de que
desmovilic€ y desorganice al movimieoto. En lâ medidâ en
que estos movimientos câplân lâ aaenci6n y la9 energhs po.
llûcas de cada vez Inés personôs, no sdlo los panidos po-
liticos en pâIliculâI sino también el sislemâ aadicionâl de
pânidos competitivos en $r totalidâd p€.dedn funciones y
credibilidad ya que simplement€ no proporcionan el âmbi-
!o ên el que puedan ptocesarse eslos temas e intereses. Los
intêreses de estos 'huevos movimientos sociales" no estin
dirigidos hacia lo que se pued€ creât o logrâr a través del
uso de la polftica y del poder estatâl sino hâcia lo que se
ha de sâlvâ! y def€nder ùI Est.do y ale las consideræiones
que riSen lâ conducta de la politicâ pÉblica. Los lres cÀsos
mâs obvios de €stos movimientos, el movimiento por la paz,
el movimiento por el medio âmbiente y dive$os movimien-
los centrados alr€dedor de los derechos humanos (de muje-
Îes, presos, minorlas, inquilinos, etcétem) ilustran ur con-
cepto negativo de lâ politica e intentan proteger una esfe-
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m ale lâ vida de la inærve$cidn del Estado o de la politi-
câ sancionâda por el Eslado. L que domina el pensâmim-
|o y la accidn de esios movimientos no es uur utopfâ "pKr-
grêsisra" de qué acuerdos socrales es deseable lograr sino
ùna utopla conservadora de qué punlos esênciales son no oc
gociables y no deb€n s€r sâcrificados y amenâzâdos en nom-
bre del "pogreso".

Co4u'âtlvlsmo y repr€sl6a

SeguDdot muchos observâdores en una serie ale E$ados ca-
pilalisla hao analizado el prcceso que estâ tÊnieodo lugar
æspecto â la desparlamenhrizâcidn de la polilicâ pdblica y
el concomiunte desplazùniento de lâs foamas terdtoriales
de represeûlacidn por otms fuocionales. Dondg més eviden-
te es eslo es en los acueados "corpo.atrvos" qu€ combinan
la funcidn de representaciôn del interés d€ sujetos colecti-
vos con la puestâ en prâclica de politlcâs confaontindolas
con su propio elec!o.ado.'! La supe.ioridâd funcional de es-
los acuerdos corporâlivos en compaociôn tanlo con las for-
mas parlâûentario{ompetidvÂs de represenlâcidn como con
los mélodos bùrocrâticos de puesrÂ eû prâcdca, estd en sus
procedimienlos informales, inconspiscuo6 y no pÉblicos y en
la anuencia "voluntaria" qùe se dic€ que son capaces de mo-
vilizar. Aunque la dinârnica y los llmites de Iâs formas cor-
porâdvas de lâ loma de decisionos politicas pûblicas -espe-
ciâlmentô eo los lenenos do la politicâ econômica y sociai-
no es el tema que nos inæaêsa aqÛ, lo que palece claao es
que ha habido una tendencia hacia eslos acuerdos, especial-
menle eo pa{ses con panidos socialdem6craus fuenes -co-
mo Suecia, Inglâtena, AusEia y Àlemania er Êuropâ- y que
hân funciodado a expensas del parlamerb y del sistema de
paaidos clmpetitivos, Una serie de expenos en ciencia po-
lfticâ, manislas y no marxistâs, bân alegado que "la rcpre-
sênhcidn parlamenuria basada en la residencia ya no re-
Ileja adecuadâmente los problemas de direccién econdmica
en un sislema capilâlista nundiâI" y que "ùn sistema de .e-
Fesentâcidn funcional es m6s adecuâdo parâ garântizar lâs
condiciones de acumulâci6n"I'

Tercero: ùna coosùanæ allemativa a la libre competen-
c,â de partidos es la represidn polilica y la trânsformacidn
gradual ale la democræiâ en algunâ forma de outoritarismo.
En un sentido aûalitico, por rEpaesidn nos referimos a la ex-
clusidn de la repæsenlacidn. Se niega a los ciudÂalânos lâs
liberlldes y los derechos civiles, como el derocho a la or-
gânizrci6n, manitesocidn y exÈesiôn de aigunas opiniones
oralrnenle y por escrilo. Se les dega el âcceso a empleos
en el s€.lor pûblico y similùes, La expansidn de los apâ-
râtos policiâco6 y el notorio crecimienlo en muchos paises

,t El inJm. n& cmddo.obt! L. r@.Lr y &llilir Eci6r.! FbE
"@rpdùiviso' c! cl d. P. C. Schnin r y c. Llhhhoch. cmpr., lr.ndr
T@û.t Coryadbt lnt.t4.tiar'ar, .d. s.Ba. LddE!, l9?9.
" B. ,6!opr "TlE r.nlfon.dd of dE $e in pon-wû Bduitr"i d R.
Sig. (hp., ft. Stôt. ir t|.rt ^ Esar.. è.1 Cffi H.ln, tm,
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de la prâctica del control y lâ vigilancia vinualmente ùni-
versâles de las actividades de los ciudadan$ son indicios de
cdmo el apfiaro del Esodo confia câdâ vez mâs en la te-
presidn preventivâ y co.rectiva- Mâs importante ariot en el
contexto de los limiles de lâ democraciâ de pârtidos en com-
pelencia, éstô es otro aspecto de lÀ exclusidn de lâ aepaesen-
tâci6û. Es fa limit^ciôD dz factô y, o formâl de la compe-
tirividad denrro del sisrema de partidos; ya seâ fonalecier-
do la drsciplina en el seno del pârtido y las sanciones que
se aplican a los disidentes, ya sea en lâs câmpaflâs eleclo-
idles de lâs que muchâs vec€s parcced eslar ausen@s alter-
naÉvas esenciales resp€cto a Ia conduccidn y el conænido
progrâmâtico de 1â politica pdtrlicâ, ya sea â nivel del pâr-
lamenlo y del gobiemo parlamenta.io, donde lâ identialad de
câda parlido -"competitivo" s6lo nominal|nenle- va desapa-
recierdo progrosivâmeote Eas lo que ocasionalnent€ se de-
nominâ la "glar coâliciôn de los ilùminados", inspirada en
una "solidaridad de Iodas la fuerzâs democ.âticis" alco va-
gâ. Volviéndonos â referir â la metâIorâ èaondmica q-ue he-
mos utilizado ântes, estos feodmenos y alesrrollos podrian
muy bien describbse como Ia "cffteliz3cidn" de la ofe.ta Do-
litica y el cieare del acceso al mercado.

Pâ..ddpad6r lÉsta ahora lnocua

Si esroy en lo cieno al suponer que el desplâzâmiento del
papel y funcidn politicas del sistema de paftidos en compe-
lencia 9s ùn proceso rcal y aJnpliâmenle extendido, cono lo
indican el surgimienlo de nuevos movimientos sociales, el
crecienrc apoyo en los âcue.dos corporarivos, y ia autolimi-
1âci6n do lâ competilividad de los sisremâs de panidos en
nùmerosos Estâdos capilâlistas avâ.nzados y no tan âvânzâ-
dosi y es|oy lâmbién en lo cierto al suponer, como he ale-
fendido, que la forma de organizaci6n del panido Flitico
compelidvo des€mpef,a ùn paFiel crucial €n hâcer compâti-
blo la participaciôn democrâlicâ de Ias masas con el capi-
Élismo, entonces lâ decadencja del sislÊma de Dârtidos con-
ducird probablemente al aùge de prâctjcas de panicipacidn
y conflicto politicos m€nos consEeffidas y reguladas cuyos
resultados pueden tener el potfnciâl de desafiar y Eascen-
der efecdvârhenlg las premisas insdtucionales de ia orgâni-
zaci6n capiElisLa sociâl y ecoDdmica,

El pânoramâ sigue siendo incompleto y dase4uilibrado
si nos concerEamos exclusivamento en aquellos casos en los
qùe el "canal" de la pa:ticipaciôn politica, consistente en la
competencia de pa(idos, eleccioæs y .ep.es€ntacidn parlâ-
ment ria, es ignomdo y reducido en su credibilidad y legi-
dmidad por la politica de proresra de movimienios sociales
o negociaciones corporâtivas €ntre poderosos sujetos estra-
tégicos o cuândo esle canal qugdâ muy reducido en su im-
porlancia, mediante mecanismos "represivos" de exclusidn.
Olrâ altemadva, â la que hemos aludido anres, consisliria no
en el des?lazamiento y pérdidâ de imponancia de la forma
de orgânizacidn de los pârtidos polîricos sino mâs bien en
Ia eslralegia Eiunfante de la "âulott"scendencia" del Dard-
do. el cuâl iria desplazândose de la democraciâ'lolùaa â

la "econ6mica". Todos los modelos y estrâtegias de demo-
cmlizâciôn ecodmic4 comenzando â mediados de los vein-
tes en Àustria y Alemania y continuando â través de los con-
ceptos actuales suecos de fondos del asa&riado y el plan
Meidner,rt se apoyan eo la noci6n de que la tensidn ente
el principio democrâtico de pârticipacidn igual de las na-
sâs y el principio econdmico de poder de decisidr de.siguâl
y privado se podrfâ resolver â lrâvés de instituir, mediante
el érilo elecloral, uns legislacidn parlamenhriâ y cuerpos
democÉticos a nivol de empresas, seclorcs de la industria,
regiooes, ciudades, y asl sucesivamente, El supuesto central
que inspiE e$as estrâtegias es que "la democraciâ haria es-
t8llar al capitâlismo lyl qùe el Estado democrélico -ya qùê
podrfu ser |al que represenom al pueblo- obligaria a 1o3 em-
presaaios a proceder de acuerdo I principios eoemigos de su
propi! supervivorciâ I .., I Il clase obrera, oomo vocero de
la grân mayoriâ ro capiulisa, pondria en vigor la suprema-
cia de la politica aespeclo a toda la economla asf como en
la Wtîlj,ta per se" .to

Aunque este medio altemativo ale suspender la compa-
tibiiidad de la denocrâcia y el capiElisno e,s parte de los
objetivos proglamâicos de casi todos los partidos socialde-
mdcmtas -y câda voz mfu tâmbién de los comunistas- en Eu-
mpa -e incluso de algunÂs fuerzas en r!EUU-, en ningûn lù-
gal se ha llegado al punûo de haber Èânsformado efectivô-
mente a un estilo de conEol democrâtico el cârâcæt priva-
do de las decisiones refûêntÊs al volùmen, ipo, mommlo
y lug6r de lâs inversiones de capital. Lâ izquierda eùropeg
a principios de los aflos ochena parece estar divididâ rcs-
pecto a las altemativas esEaégicas consistentes bi€n eo trâ-
lar de superar las limiBciones de Iâ democmcia p,olfrica y
su dioâmica de organizâciôo oligâ.rquica apoyando a âque-
llos "movimientos sociales nuevos" e incoq)orând$e a sus
politicâs de autonomla y prorestâ, o bien apegéndose at vie-
jo modelo de democratizaciôn econdmica. Ambâs rôndeo-
cias, sin embargo, proporcionân suficientes razones como
para espe$r el debilitamienb de âqùellas cârâcæristicas or-
ganizativæ y politicas que hasu ahora hân maûtenido ino-
cuâ Iâ parlicipæidn democriiticâ de Ias masâs en êl capia-
lismo. En qué medrda es cada ver més probable que It de-
mocracia de panidos en competencia quede desplâzâda por
movimientos politicos y sociales y âcuerdos corpomlivos o
complemeotada por la "democracia ecorômica", dependerâ
no obstânte probableineûte dê lâ esEbilidad, crecimiento y
paosperidâd que se3 capâz de ofrecer la economh. Vamos
a conleûplar ahora, por lo tânùo, el t€ma de la organizaciôn
de lâ produccidn y la distribuci6n y los câmbios que han te-
nido lugar desde lâ publicaciôo del libro de Andrew Shon-
freu Moden Capitolism an 1964, &

'r Pe u infoû. d.{dLdo d. lor d.b.r$ *ruÈt $@! robÉ.sd ph-
n.! y otrcs dm3. vâÉ U- Him.brn d .r. dt., Blydd *.rc c!pi-
ldi$?; Hcirdm, LmdE , 1981, ap..ir!ndr. pp. 255-310.
" D, Abr.!e: "'E6dic dhæEcy'ù a Lbor.L.ndiE to rh.'8rcwù $nregy' in dE w.itu. Epùblic; iné!ir<', Priicao. 1982, D.16.
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