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1. La democracia: una idea nueva

FCE, Mxico, 2001, pgs. 15-34

Un triunfo dudoso

La DEMOCRACIA es una idea nueva. Como el Este y en el Sur se
derrumbaron los

regmenes autoritarios y Estados Unidos gan la guerra fra contra
una Unin Sovitica

que, despus de haber perdido su imperio, su partido todopoderoso
y su adelanto

tecnolgico, termin por desaparecer, creemos que la democracia ha
venci y que hoy en

da se impune como la forma normal de organizacin poltica, como
el aspecto poltico de

una modernidad cuya forma econmica es la economa de mercado y
cuya expresin

cultural es la secularizacin. Pero esta idea, por ms
tranquilizadora que pueda ser para los

occidentales, es de una ligereza que debera inquietarlos. Un
mercado poltico abierto,

competitivo, no es plenamente identificable con la democracia,
as como la economa de

mercado no constituye por s misma una sociedad industrial. En
los dos casos, puede

decirse que un sistema abierto, poltico o econmico, es una
condicin necesaria pero no

suficiente de la democracia o del desarrollo econmico; no hay,
en efecto, democracia sin

libre eleccin de los gobernantes por los gobernados, sin
pluralismo poltico, pero no

puede hablarse de democracia si los electores slo puede notar
entre dos facciones de la

oligarqua, del ejrcito o del aparato del Estado. Del mismo modo,
la economa de mercado

asegura la independencia de la economa con respecto a un Estado,
una Iglesia o una casta,

pero hace falta un sistema jurdico, una administracin pblica, la
integracin de un

territorio, empresarios y agentes de redistribucin del producto
nacional para que deuda

hablarse de sociedad industrial o de crecimiento endgeno
(self-sustainning growth).

En la actualidad muchos signos pueden llevarnos a pensar que los
regmenes llamados

democrticos se debilitan tanto como los regmenes autoritarios, y
estn sometidos a

exigencias del mercado mundial protegido y regulado por el
podero de Estados Unidos y

por acuerdos entre los tres principales centros de poder
econmico. Este mercado mundial

tolera la participacin de unos pases que tienen gobiernos
autoritarios fuertes, de otros con

regmenes autoritarios en descomposicin, de otros, an, con
regmenes oligrquicos y, por

ltimo, de algunos cuyos regmenes pueden considerarse
democrticos, es decir donde los

gobernados eligen libremente a los gobernantes que los
representan.

En retroceso de los Estados, democrticos o no, entraa una
disminucin de la

participacin poltica y lo que justamente se denomin una crisis
de la representacin

poltica. Los electores ya no se sienten representados, lo que
expresan denunciando a una

clase poltica que ya no tendra otro objetivo que su propio poder
y, a veces, incluso el

enriquecimiento personal de sus miembros. La conciencia de
ciudadana se debilita, ya sea

porque muchos individuos se sienten ms consumidores que
ciudadanos y ms

cosmopolitas que nacionales, ya porque, al contrario, cierto
nmero de ellos se sienten

marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienten que
participan, por razones

econmicas, polticas, tnicas o culturales.
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La democracia as debilitada, puede ser destruida, ya sea desde
arriba, por un poder

autoritario, ya desde abajo, por el caos, la violencia y la
guerra civil, ya desde s misma,

por el control ejercido sobre el poder por oligarquas o partidos
que acumulan recursos

econmicos o polticos para imponer sus decisiones a unos
ciudadanos reducidos al papel

de electores. El siglo XX ha estado tan fuertemente marcado por
regmenes totalitarios,

que la destruccin de stos pudo aparecer a muchos como una prueba
suficiente del triunfo

de la democracia. Pero contentarse con definiciones meramente
indirectas, negativas de la

democracia significa restringir el anlisis de una manera
inaceptable. Tanto en su libro ms

reciente como en el primero, Giovanni Sartori tiene razn al
rechazar absolutamente la

separacin de dos formas de democracia, poltica y social, formal
y real, burguesa y

socialista, segn el vocabulario preferido por los idelogos, y al
recordar su unidad. Tiene,

incluso, doblemente razn: en primer lugar, dado que no podra
emplearse el mismo

trmino para designar dos realidades diferentes si no tuvieran
importantes elementos

comunes entre s y, en segundo lugar, porque un discurso que
conduce a llamar democracia

a un rgimen autoritario y hasta totalitario se destruye a s
mismo.

Ser preciso que nos contentemos con acompaar al pndulo en su
movimiento de retorno

a las libertades constitucionales, despus de haber buscado
extender durante un largo siglo

que comenz en 1818 en [Francia, la libertad poltica ala vida
econmica y social? Una

actitud semejante no aportara ninguna respuesta a la pregunta:
cmo combinar, cmo

asocial el gobierno por la ley con la representacin de los
intereses? No hara sino subrayar

la oposicin de esos dos objetivos y por lo tanto la
imposibilidad de construir e incluso de

definir la democracia. Henos aqu de vuelva en nuestro punto de
partida. Aceptemos con

Norberto Bobbio, entonces, definir a la democracia por tres
principios institucionales: en

primer lugar como un conjunto de reglas (primarias o
fundamentales) que establecen quin est autorizado a tomar las
decisiones mediante qu procedimientos (Il futuro della

democrzcia, 5); a continuacin, diciendo que un rgimen es tanto
ms democrtico cuanto

una mayor cantidad de personas participa directa o
indirectamente en la toma de

decisiones; por ltimo, subrayando que las elecciones a hacer
deben ser reales. Aceptemos

tambin decir con l que la democracia descansa sobre la
sustitucin de una concepcin

orgnica de la sociedad por una visin individualista cuyos
elementos principales son la

idea de contrato, el reemplazo del hombre poltico segn
Aristteles por el homo

oeconomicus y por el utilitarismo y su bsqueda de la felicidad
para el mayor nmero. Pero

despus de haber planteado estos principios liberales, Bobbio nos
hace descubrir que la realidad poltica es muy diferente del modelo
que acaba de proponerse: las grandes

organizaciones, partidos y sindicatos, tienen un peso creciente
sobre la vida poltica, lo que

a menudo quita toda realidad al pueblo supuestamente soberano;
los intereses particulares no desaparecen ante la voluntad general
y las oligarquas se mantienen. Por

ltimo, el funcionamiento democrtico no penetra en la mayor parte
de los dominios de la

vida social, y el secreto, contrario a la democracia, sigue
desempeando un papel

importante; detrs de las formas de la democracia se constituye
cuando un gobierno de los

tcnicos y los aparatos. A esas inquietudes se agrega un
interrogante ms fundamental: si

la democracia no es ms que un conjunto de reglas y
procedimientos, por qu los

ciudadanos habran de defenderla activamente? Slo algunos
disputados se hacen matar

por una ley electoral.
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Es preciso concluir que la necesidad de buscar, detrs de las
reglas reprocedimiento que

son necesarias, e incluso indispensables para la existencia de
la democracia, cmo se

forma, se expresa y se aplica una voluntad que representa los
intereses de la mayora al

mismo tiempo que la conciencia de todos de ser ciudadanos
responsables desorden social.

Las reglas de procedimiento no son ms que medios al servicio de
fines nunca alcanzados

pero que deben dar su sentido a las actividades polticas:
impedir la arbitrariedad y el

secreto, responder a las demandas de la mayora, garantizar la
participacin de la mayor

cantidad posible de personas en la vida pblica. Hoy, cuado
retroceden los regmenes

autoritarios y han desaparecido las democracias populares que no
eran sino dictaduras ejercidas por un partido nico sobre un pueblo,
ya no podemos contentarnos con garantas

constitucionales y jurdicas, en tanto la vida econmica y social
permanecera dominada

por oligarquas cada vez ms inalcanzables.

Tal es el objeto de esta reflexin. Desconfiado con respecto a la
democracia participativa,

inquieto ante todas las formas de influencia de los poderes
centrales sobre los individuos y

la opinin pblica, hostil a los llamados al pueblo, la nacin o la
historia, que siempre

termina por dar al Estado una legitimidad que ya no proviene de
una eleccin libre, se

pregunta acerca del contenido social y cultural de la democracia
de hoy en da. A fines del

siglo XIX, las democracias limitados fueron desbordadas, por un
lado, por la aparicin de

la democracia industrial y la formacin de gobiernos
socialdemcratas apoyados por los

sindicatos y, por el otro, por la formacin de partidos
revolucionarios originados en el

pensamiento de Lenn y de todos los que daban prioridad a la cada
de un antiguo rgimen

sobre la instauracin de la democracia. Esa poca de los debates
sobre la democracia

social est cerrada, pero en ausencia de todo contenido nuevo, la
democracia se degrada en libertad de consumo, en supermercado
poltico. La opinin se content con esta

concepcin empobrecida en el momento en que se derrumbaban el
rgimen y el imperio

soviticos, pero no es posible abandonarse durante mucho tiempo
alas facilidades de una

definicin puramente negativas de la democracia. Tanto en el
interior de los pases

liberales como en la totalidad del planeta, este debilitamiento
de la idea democrtica no puede desembocar ms que en la expresin
extra parlamentaria e incluso extra poltica de

las demandas sociales, las reivindicaciones y las esperanzas.
Privatizacin de los

problemas sociales aqu, movilizacin integrista en atraparte; no
se ve a las instituciones democrticas perder toda eficacia y
aparecer ora como un juego ms o menos

amaado, ora como un instrumento de penetracin de intereses
extranjeros?

En contra de esta prdida de sentido, es preciso recurrir a una
concepcin que defina la

accin democrtica por la liberacin de los individuos y los grupos
dominados por la

lgica de un poder, es decir sometidos al control ejercido por
los dueos y los gerentes de

sistemas para los cuales aquellos no son ms que recursos.

En contra de las monarquas absolutistas, algunos convocaron a
los pueblos a la toma del

poder; pero esta convocatoria revolucionaria condujo a la
creacin de nuevas oligarquas o

a despotismos populares. En nuestro perodo dominado por todas
las formas de

movilizacin de masas, polticas, culturales o econmicas, es
necesario marchar en una

direccin opuesta. Por esa razn asistimos al retorno de la idea
de derechos del hombre,

ms fuerte que nunca porque fue enarbolada por los resistentes,
los disidentes y los

espritus crticos que lucharon en los momentos ms negros del
siglo contra los poderes

totalitarios. De los obreros e intelectuales de Gdansk a los
Tien An Men, de posmilitares
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americanos de los Civil Rights a los estudiantes europeos de
mayor de 1968, de quienes

combatieron el apartheid a quienes an luchan contra la dictadura
en Birmania, de la

vicara de solidaridad chilena a los opositores serbios y los
resistentes bosnios, de

Salmanm Rushdie a los intelectuales argelinos amenazados, el
espritu democrtico fue

vivificado por todos aquellos que opusieron sus derecho
fundamental de vivir libres a

poderes cada vez ms absolutos.

La democracia sera una palabra muy pobre si no fuera definida
por los campos de batalla

en los que tantos hombres y mujeres combatieron por ella. Si
necesitamos una definicin

fuerte de la democracia, es en parte porque hay que oponerla a
aquellos que, en nombre de

las luchas democrticas antiguas, se constituyeron y siguen
constituyndose en los

servidores del absolutismos y la intolerancia. Ya no queremos
una democracia de

participacin; no podemos contentarnos con una democracia de
liberacin; necesitamos

una democracia de liberacin.

Antes que nada hace falta, por cierto, separar las concepciones
que los individuos se

forman de la buena sociedad de la definicin de un sistema
democrtico. Ya no concebimos una democracia que no sea pluralista
y, en el sentido ms amplio del trmino,

laica. Si una sociedad reconoce en sus instituciones una
concepcin del bien, corre el

riesgo de imponer creencias y valores a una poblacin
diversificada. Del mismo modo que

la escuela pblica separa lo que compete a su enseanza de lo que
corresponde a la

eleccin de las familias y los individuos, un gobierno no puede
imponer una concepcin

del bien y del mal y debe asegurarse antes que nada de que cada
uno pueda hacer valer sus

demandas y sus opiniones, ser libre y estar protegido, de manera
tal que las decisiones

tomadas por los representantes del pueblo tengan en cuenta en la
mayor medida posible las

opiniones expresada y los intereses definidos. En particular, la
idea de una religin de

Estado, si corresponde a la imposicin por parte del Estado de
reglas de orden moral o

intelectual, es incompatible con la democracia. La libertad de
opinin, de reunin y de

organizacin es esencial a la democracia, porque no implica ningn
juicio del Estado

acerca de las creencias morales o religiosas.

No obstante, esta concepcin procesual de la libertad no basta
para organizar la vida social.

La ley va ms lejos, permite o prohbe, y por consiguiente impone
una concepcin de la

vida, de la propiedad, de la educacin. Cabe imaginarse un
derecho social que se redujera

a un cdigo de procedimientos?

As, pues, Cmo responder a dos exigencias que parecen opuestas:
por un lado respetar lo

ms posible las libertades personales; por otro, organizar una
sociedad que sea considerada

justa por la mayora? Este interrogante atravesar toda nuestra
reflexin hasta el final, pero

el socilogo no puede esperar tanto tiempo antes representar una
respuesta propiamente

sociolgica, es decir, que explica las conductas de los actores
mediante sus relaciones

sociales. Lo que vincula libertad negativa y libertad positiva
es la voluntad democrtica de

dar a quienes estn sometidos y son dependientes la capacidad de
obrar libremente, de

discutir en igualdad de derechos y garantas con aquellos que
poseen los recursos

econmico, polticos y culturales. Es por esa razn que la
negociacin colectiva y, ms

ampliamente, la democracia industrial, fueron una de las grandes
conquistas de la

democracia: la accin de los sindicaos permiti que los
asalariados negociaran con sus
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empleadores en la situacin menos desigual posible. De la misma
manera, la libertad de

prensa no es slo la proteccin de una libertad individual; da
tambin a los ms dbiles la

posibilidad de ser escuchados en tanto que los poderosos pueden
defender sus intereses en

discrecin y el secreto, movilizando redes de parentesco, de
amistad, de intereses

colectivos. Es entre la democracia procesal, que carece de
pasin, y la democracia

participativa, que carece de sabidura, donde se extiende la
accin democrtica cuya meta

principal es liberar a los individuos y a los grupos de las
coacciones que pesan sobre ellos.

Los fundadores del espritu republicano queran crear al hombre
ciudadano y admiraban

por encima de todo el sacrificio del individuo al inters
superior de la ciudad. Esas virtudes

republicanas suscitan nuestra desconfianza ms que nuestra
admiracin; ya no convocamos

al Estado para que nos arranque de las tradiciones y los
privilegios; es al Estado y a todas

las formas de poder a quienes tememos, en estas postrimeras de
un siglo que estuvo ms

dominado por los totalitarismos y sus instrumentos de represin
que por los progresos de la

produccin y el consumo en una parte del mundo. El llamado a las
masas e incluso al

pueblo ha sido con demasiada constancia el lenguaje de los
dspotas como para que no nos

horrorice. Ni siquiera aceptamos ya las disciplinas impersonales
que nos haban sido

impuestas en nombre de la tcnica, la eficacia y la seguridad. La
democracia slo es

vigorosa cuando est contenida en un deseo de liberacin que se da
constantemente nuevas

fronteras, a la vez ms distantes y ms cercanas, puesto que se
vuelve contra las formas de

autoridad y de represin que tocan la experiencia ms
personal.

As definido, el espritu democrtico puede responder a las dos
exigencias que a primera

vista parecan contradictorias: limitar el poder y responder a
las demandas de la mayora.

Pero en qu condiciones y en qu medida? Es a estos interrogantes
los que debemos

responder.

La libertad del sujeto

Todos estos temas se renen en un tema central, la libertad del
sujeto. Llamo sujeto a la

construccin del individuo (o del grupo) como actor, por la
asociacin de su libertad

afirmada y su experiencia vivida, asumida y reinterpretada. El
sujeto es el esfuerzo de

transformacin de una situacin vivida en accin libre; introduce
libertad en lo que en

principio se manifestaba como unos determinantes sociales y una
herencia cultural.

Cmo se ejerce esta accin de la libertad? Es puro no compromiso,
repliegue en la

conciencia de s, meditacin del ser? No; lo propio de la sociedad
moderna es que esta

afirmacin de la libertad se expresa antes que nada por la
resistencia a la dominacin

creciente del poder social sobre la personalidad y la cultura.
El poder industrial impuso la

normalizacin, la organizacin llamada cientfica del trabajo, la
sumisin del obrero a

cadencias de trabajo impuestas; luego, en la sociedad de
consumo, el poder impuso el

mayor consumo posible signos reparticipacin; por su lado, el
poder poltico movilizador

impuso unas manifestaciones de pertenencia y lealtad. Contra
todos esos poderes que como

ya lo anuncia Tocqueville, constrien a los espritus an ms que a
los cuerpos, que

imponen una imagen de s y del mundo ms que el respeto a la ley y
el ordenamiento, el

sujeto resiste y se afirma al mismo tiempo mediante su
particularismo y su deseo de

libertad, es decir de creacin de s mismo como actor, capaz de
transformar su medio

ambiente.
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La democracia no es nicamente un conjunto de garantas
institucionales, una libertad

negativa. Es la lucha de unos sujetos, en su cultura y su
libertad, contra la lgica

dominadora de los sistemas; es, segn la expresin propuesta por
Robert Fraisse, la poltica

del sujeto. El gran cambio es que a comienzos de la poca
moderna, cuando la mayora de

los seres humanos estaban confinados en colectividades
restringidas y sometidas al peso de

los sistemas de reproduccin ms que a la influencia de las
fuerzas productivas, el sujeto se

afirm, identificndose con la razn y el trabajo, mientras que en
las sociedades invadidas

por las tcnicas de produccin, de consumo y de comunicacin de
masas, la libertad se

separa de la razn instrumental, con el riesgo, a veces de
volverse contra ella, para

defender o recrear un espacio de invencin al mismo tiempo que de
memoria, para hacer

aparecer un sujeto que sea, a la vez, ser y cambio, pertenencia
y proyecto, cuerpo y

espritu. Para la democracia, la gran cuestin pasa a ser
defenderse y producir la diversidad

en una cultura de masas.

La cultura poltica francesa ha levado lo ms lejos posible la
idea republicana, la

identificacin de la libertad personal con el trabajo de la ley,
la asimilacin del hombre al

ciudadano y de la nacin al contrato social. Ha logrado
concebirse a s misma como el

agente de valores universales, borrando casi completamente sus
particularidades y hasta su

memoria, creando una sociedad por la ley a partir de los
principios del pensamiento y la

accin racionales. De modo que es mostrando la oposicin entre la
cultura democrtica, tal

como se la define aqu, y la cultura republicana a la francesa
como se comprende mejor la

transformacin de la idea democrtica. sta procura la unidad, la
cultura democrtica

protege la diversidad, la primera identifica la libertad con la
ciudadana; la segunda opone

los derechos del hombre a los deberes del ciudadano o a las
demandas del consumidor. El

poder del pueblo no significa, para los demcratas, que el pueblo
se siente en el trono del

prncipe sino, como lo dijo Claude Lefort, que ya no haya trono.
El poder del pueblo

significa la capacidad, para la mayor cantidad posible de
personas, de vivir libremente, es

decir de construir su vida individual asociando lo que se es y
lo que se quiere ser,

oponiendo resistencia al poder a la vez en nombre de la libertad
y de la fidelidad a una

herencia cultural.

El rgimen democrtico es la forma de vida poltica que da la mayor
libertad al mayor

nmero, que protege y reconoce la mayor diversidad posible.

En el momento en que escribo, en 1993, el ataque ms violento
contra la democracia es el

efectuado por el rgimen y los ejrcitos serbios en nombre de la
purificacin tnica y la

homogeneizacin cultural de la nacin, y Bosnia, donde vivan desde
hace siglos personas

de afiliaciones nacionales o religiosas diferentes, es
desmembrada; centenares de miles de

individuos son expulsados de su territorio por las armas, la
violacin, el saqueo, el hambre,

a fin de que se constituyan Estados tnicamente homogneos. La
mejor forma de definir a

la democracia en cada poca es mediante los ataques que sufre.
Hoy en da, en Europa, los

demcratas se reconocen por el hecho de ser adversarios de la
purificacin tnica. Un

rgimen democrtico no habra podido proclamar un objetivo
semejante; haca falta una

dictadura antidemocrtica para lanzarse a una poltica de esa
naturaleza, e importa poco

que Milosevic y los nacionalistas an ms extremistas que l
presenten una fuerte mayora

de la opinin servia. Lo que ocurri en Bosnia demuestra que la
democracia no se define
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por la participacin ni por el consenso sino por el respeto de
las libertades y la diversidad.

Es tambin por esta razn que hemos recibido una victoria de la
democracia el fin del

apartheid en Sudfrica. Si maana una eleccin directa con sufragio
universal permite a la

mayora negra eliminar a la minora blanca, no invocaramos a la
democracia para

justificar esa poltica de intolerancia; al contrario, nos parece
que el acuerdo de De Klerk y

Mandela, el reconocimiento de la diversidad de un pas en el que
viven negros africanos,

afrikaners, britnicos, indios y otros marca un gran paso hacia
delante.

Nuestros Estados nacionales europeos, que tan a menudo fueron
gobernados por

monarquas, se convirtieron en democracias porque las ms de las
veces reconocieron de buen grado o a la fuerza- su diversidad
social y cultural, en contra del territorialismo

religioso cuius regio, huius religio- que se haba expandido
durante los siglos XVI y XVII. Los Estados, en los que el poder
central penetraba cada vez ms en la vida cotidiana

de los individuos y las colectividades, aprendieron a combinar
centralizacin y

reconocimiento de las diversidades. Estados Unidos, y ms an,
Canad, se construyeron

como sociedades reconociendo el pluralismo de las culturas y lo
combinaron con el respeto

a las leyes, la independencia del Estado y el recurso a las
ciencias y las tcnicas. La

democracia no existe al margen del reconocimiento de la
diversidad de las creencias, los

orgenes, las opiniones y los proyectos.

As pues, lo que define a la democracia no es slo un conjunto de
garantas institucionales

o el reino de la mayora sino, ante todo, el respeto a los
proyectos individuales y

colectivos, que combinan la afirmacin de una libertad personal
con el derecho a

identificarse con una colectividad social, nacional o religiosa
particular. La democracia no

se basa nicamente en leyes sino sobretodo en una cultura polaca.
Con frecuencia, la

cultura democrtica fue definida por la igualdad. Es verdad, si
se interpreta esta nocin

como lo hizo Tocqueville, pues la democracia supone la
destruccin de un sistema

jerarquizado, de una visin holista de la sociedad y la
sustitucin de homo hierarchicus por

el homo aecqualis, para retomar las expresiones de Louis Dumont.
Pero este

individualismo, una vez obtenida la victoria, puede conduce a la
sociedad de masas e

incluso al totalitarismo autoritario, como ya lo haca notar
Edmund Burke durante la

Revolucin Francesa. La igualdad, para ser democrtica, debe
significar el derecho de cada

uno a escoger y gobernar su propia existencia, el derecho a la
individuacin contra todas

las presiones que se ejercen en favor de la moralizacin y la
normalizacin. Es sobre todo en este sentido que los defensores de
la libertad negativa tienen razn contra los

defensores de la libertad positiva. Su posicin puede ser
insatisfactoria, pero su principio

es justo, as como el de la libertad positiva, por ms atractivo
que sea, est cargado de

peligros.

Conclusin que lleva a su punto extremo la oposicin entre la
libertad de los antiguos y la

de los modernos y nos obliga a distanciarnos de las imgenes ms
heroicas de la tradicin

democrtica, las de las revoluciones populares que movilizan a
las naciones contra sus

enemigos interiores y exteriores. Las revoluciones quisieron a
menudo salvar a la

democracia de sus enemigos, pero dieron a luz regmenes
antirrevolucionarios al

concentrar el poder, al convocar a la unidad nacional y la
unanimidad del compromiso, al

denunciar a adversarios con los cuales se juzgaba imposible la
cohabitacin pues se los

consideraba como traidores ms que como portadores de intereses o
ideas diferentes.
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La libertad, la memoria y la razn.

Amenazada por un poder popular que se sirve del racionalismo
para imponer la

destruccin todas las pertenencias sociales y culturales y para
suprimir as todo contrapeso

a su propio poder, degradada por la reduccin del sistema poltico
a un mercado poltico, la

democracia es atacada desde un tercer lado por un culturalismo
que impulsa el respeto a las

minoras hasta la supresin de la idea misma de mayora y a una
reduccin extrema del

dominio de la ley. El peligro reside aqu en favorecer, en nombre
del respeto por las

diferencias, la formacin de poderes comunitarios que imponen, en
el interior de un medio

particular, una autoridad antidemocrtica. La sociedad poltica ya
no sera entonces ms

que un mercado de transacciones vagamente reglamentadas entre
comunidades encerradas

en la obsesin de su identidad y su homogeneidad.

Contra ese encierro comunitario, que amenaza directamente a la
democracia, la nica

defensa es la accin racional, es decir, simultneamente el
llamado al razonamiento

cientfico, el recurso al juicio crtico y a la aceptacin de
reglas universalistas que protejan

la libertad de los individuos. Lo que coincide con la ms antigua
tradicin democrtica: el

llamamiento, a la vez, al conocimiento y a la liberad contra
todos los poderes.

Llamamiento tanto ms necesario por el hecho de que los Estados
autoritarios tienden cada

vez ms a atribuirse una legitimidad comunitaria y ya no
progresista, como lo hacan los regmenes comunistas y sus
aliados.

Estos tres combates definen la cultura poltica sobre la cual
descansa la democracia: no se

reduce al poder de la razn ni a la libertad de los grupos de
inters ni al nacionalismo

comunitario; combina elementos que tienden constantemente a
separarse y que, cuando

estn as aislados, se degradan en principios de gobierno
autoritario. La nacin, que fue

liberadora, se degrada en comunidades cerradas y agresivas; la
razn, que atac las

desigualdades transmitidas, se degrada en socialismo cientfico;
el individualismo, asociado a la libertad, puede reducir al
ciudadano a no ser ms que un consumidor poltico.

Porque la modernidad descansa sobre la difcil gestin de las
relaciones de la razn y el

sujeto, de la racionalizacin y la subjetivacin, porque el sujeto
mismo es un esfuerzo por

asociar la razn instrumental con la identidad personal y
colectiva, la democracia se siente

de la mejor manera mediante la voluntad de combinar el
pensamiento racional, la libertad

personal y la identidad cultural.

Un individuo es un sujeto si asocia en sus conductas el deseo de
libertad, la pertenencia a

una cultura y el llamado a la razn, por lo tanto un principio de
individualidad, un principio

de particularismo y un principio universalista. De la misma
manera y por los mismos

motivos, una sociedad democrtica combina al libertad de los
individuos y el respeto a las

diferencias con la organizacin racional de la vida colectiva por
las tcnicas y las leyes de

la administracin pblica y privada. El individualismo no es un
principio suficiente de

construccin de la democracia. El individuo guiado por sus
intereses, la satisfaccin de sus

necesidades o incluso el rechazo a los modelos centrales de
conducta, no es siempre

portador de una cultura democrtica, aun cuando le sea ms fcil
prosperar en una sociedad

democrtica que en otra, pues la democracia no se reduce a un
mercado poltico abierto.


	
A. Touraine, 11, Democracia: una idea nueva. 11

Quienes se guan por sus intereses no siempre defienden a la
sociedad democrtica en la

que vive; a menudo prefieren salvar sus bienes mediante la huida
o simplemente por la

bsqueda de las estrategias ms eficaces y sin tomar en
consideracin la defensa de

principios e instituciones. La cultura democrtica slo puede
nacer si la sociedad poltica

es concebida como una construccin institucional cuya meta
principal es combinar la

libertad de los individuos y las colectividades con la unidad de
la actividad econmica y

las normas jurdicas.

Ningn debate divide ms profundamente al mundo actual que el que
opone a los

partidarios del multiculturalismo y los defensores del
universalismo integrador, lo que a

menudo se denomina la concepcin republicana o jacobina; pero la
cultura democrtica no

puede ser identificada ni con uno ni con el otro. Rechaza con la
misma fuerza la obsesin

de la identidad que encierra a cada uno en una comunidad y
reduce la vida social a un

espacio de tolerancia, lo que de hecho deja el campo libre a la
segregacin, al sectarismo y

las guerras santas, y el espritu jacobino que, en nombre de su
universalismo, condena y

rechaza la diversidad de las creencias, las pertenencias y las
memorias privadas. La cultura

democrtica se define como un esfuerzo de combinacin de la unidad
y la diversidad, de la

libertad y la integracin. Es por eso que aqu la defini desde le
principio como la

asociacin de reglas institucionales comunes y la diversidad de
los intereses y las culturas.

Es preciso dejar de oponer retricamente el poder de la mayora a
los derechos de las

minoras. No existe democracia si una y otras no son respetadas.
La democracia es el

rgimen en el que la mayora reconoce los derechos de las minoras
dado que acepta que la

mayora de hoy puede convertirse en minora maana y se somete a
una ley que

representar intereses diferentes a los suyos pero no le negar el
ejercicio de sus derechos

fundamentales. El espritu democrtico se basa en esta conciencia
de la interdependencia

de la unidad y la diversidad y se nutre de un debate permanente
sobre la frontera,

constantemente mvil, que separa a una de otra, y sobre los
mejores medios de reforzar su

asociacin.

La democracia no reduce al ser humano a ser nicamente un
ciudadano; lo reconoce como

un individuo libre pero perteneciente tambin a colectividades
econmicas o culturales.

Desarrollo y democracia.

Esta afirmacin debe asumir formas diferentes en los pases en
desarrollo endgeno y en

aquellos que no conocen este crecimiento autoalimentado. La
autonoma de los individuos,

de los grupos o de las minoras con respecto a las coacciones del
sistema econmico y

administrativo es ms fcil de obtener en los pases ms
desarrollados. Al contrario, en las sociedades dependientes, cuya
modernizacin no puede provenir ms que de una

intervencin exterior a los actores sociales, del estado nacional
o de otra fuente, los

derechos que se reivindican son ms comunitarios que individuales
y oponen resistencia a

una poltica de modernizacin impuesta en vez de defender las
libertades personales.

Hace falta decir que esta tensin no tiene sino efectos
antidemocrticos y que, por lo

tanto, la democracia no tiene lugar enana sociedad dividida
entre la intervencin autoritaria

del Estado y de las defensas comunitarias, y en la que el
primero amenaza constantemente

con asumir el lenguaje de la comunidad y convertirse de ese modo
en totalitario? Una

respuesta afirmativa conducira a una conclusin brutal: la
democracia slo puede existir
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en los pases ms ricos, los que dominan el planeta y los mercados
mundiales. Una

afirmacin semejante, a menudo presentada en formas tanto
eruditas como vulgares, est

en contradiccin abierta con el anlisis que acabo de proponer. He
defendido la idea de que

la democracia es la bsqueda de combinaciones entre la libertad
privada y la integracin

social o entre el sujeto y la razn, en el caso de las sociedades
modernas; se trata de algo

muy distinto de concebirla como un atributo de la modernizacin
econmica, por lo tanto

de una etapa de la historia concebida como una marcha hacia la
racionalidad instrumental.

En la primer perspectiva, la democracia es una eleccin, y puede
concebirse y se realiza con frecuencia- una eleccin opuesta,
antidemocrtica; en la segunda, la democracia

aparece naturalmente en cierta etapa del desarrollo, y la
economa de mercado, la

democracia poltica y la secularizacin son las tres caras de un
mismo proceso general de

modernizacin. A esta teora de la modernizacin es preciso
responderle, en primer lugar,

que la democracia est tan amenazada en los pases desarrollados
como en los otros, ya sea por dictaduras totalitarias, ya por un
laisser-faire que favorece el aumento de las

desigualdades y la concentracin del poder en manos de grupos
restringidos; pero tambin

y sobre todo, que puede descubrirse la presencia de la accin
democratizante, como la de

sus adversarios, tanto en las sociedades de modernizacin exgena
como en aquellas cuyo

desarrollo es endgeno.

El llamado a la comunidad destruye a la democracia cada vez que
en nombre de una

cultura refuerza un poder poltico, cada vez, por lo tanto, que
destruye la autonoma del

sistema poltico e impone una relacin directa entre un poder y
una cultura, en particular

entre un Estado y una religin. Muchos pases del Tercer Mundo, en
especial Argelia

despus del golpe de estado militar, no parecen tener otra
eleccin real que la que hay entre

una dictadura nacionalista y una dictadura comunitarista. En ese
caso, el pensamiento

democrtico debe combatir igualmente las dos soluciones
autoritarias, defender a aquellos,

en particular a los intelectuales, que son vctimas tanto del
integrismo como del

militarismo, y ayudar a las fuerzas sociales que rechazan a uno
y a otro.

Al contrario, la defensa de una comunidad contra un poder
autoritario puede ser un agente

de democratizacin si se combina con la obra de modernizacin en
vez considerar sta

como una amenaza para ella. Este razonamiento puede aplicarse de
igual modo a los pases

de modernizacin endgena que conocieron bien, y an conocen, los
llamados a la

racionalizacin que eliminan o reprimen al hombre interiore e
imponen la visin utilitarista que Nietzsche denunciaba. La nica
diferencia consiste en que, en un caso, es la

comunidad la que corre el riesgo de rechazar la racionalizacin,
mientras que en el

segundo es la racionalizacin la que amenaza destruir la libertad
del actor.

Con seguridad, es inaceptable llamar democrticos a los regmenes
autoritarios por el

hecho de haber recibido la herencia de movimientos de liberacin
nacional; tan inaceptable

como llamar demcrata a Stalin porque haba sido un
revolucionario, o a Hitler por haberse

impuesto en una eleccin. Pero nada autoriza a decir que la
pobreza, la dependencia o las

luchas internas hacen imposible la democracia en los pases
subdesarrollados. En todos los

pases, en todos los niveles de riqueza, la democracia, definida
como la creacin de un

sistema poltico respetuoso de las libertades fundamentales, es
puesta en peligro, de

manera seguramente muy diferente en las distintas partes del
mundo. Pero no es en el

corazn de Europa, en la ex Yugoslavia que no es tan rica como
los Pases Bajos o Canad
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pero que lo es mucho ms que Argelia o Guatemala, donde
contemplamos el triunfo de los

regmenes nacionalistas violentamente antidemocrticos y que
comenten crmenes masivos

contra los derechos humanos ms fundamentales?

No hay ms evolucin normal hacia la democracia en los pases
modernizados que destino autoritario para los pases en desarrollo
exgeno. La historia lo demostr

ampliamente. Pero en los pases modernizados, la accin democrtica
positiva tiende a

limitar el poder del Estado sobre los individuos, mientras que
en las sociedades

dependientes es la afirmacin defensiva de la comunidad la que
inicia el trabajo de

reapropiacin colectiva de los instrumentos de la modernizacin.
De un lado, las libertades

individuales son portadoras de la democracia pero tambin pueden
hacerla prisionera de

intereses privados; del otro, la defensa comunitaria apela a la
democracia pero tambin

puede destruirla en nombre de la homogeneidad nacional, tnica o
religiosa. Estas dos

vertientes de la realidad histrica corresponden a las dos caras
del sujeto, que es libertad

personal pero tambin pertenencia a una sociedad y una cultura,
que es proyecto pero

tambin memoria, a la vez liberacin y compromiso.

El espritu democrtico puede atribuirse tareas positivas de
organizacin de la vida social

en los pases de desarrollo endgeno; en los otros, al contrario,
su accin es sobre todo

negativa, crtica: convoca a la liberacin de la dependencia, a la
destruccin del poder

oligrquico, a la independencia de la justicia o a la organizacin
de elecciones libres. Lo

difcil es el pasaje de la liberacin a la organizacin de las
libertades, y a menudo se

interrumpe. Cuanto ms dependiente es una sociedad, ms implcita
su liberacin una

movilizacin guerrera y mayor es el riesgo de un desenlace
autoritario de la lucha de

liberacin. Acabamos de vivir un largo medio siglo masivamente
dominado por regmenes

autoritarios salidos de movimientos de liberacin nacional o
social; ya no sentimos la

tentacin de llamar democrticos a esos regmenes; pero tampoco
podemos olvidar las

esperanzas de liberacin sobre las cuales se montaron para tomar
el poder. Es debido a

que el Frente de Liberacin Nacional de Argelia (FLN) se
transform en dictadura militar

que ya no es preciso reconocer que anim un movimiento de
liberacin nacional? Es

debido a que las dictaduras comunistas se presentaron como la
vanguardia del proletariado

que el movimiento obrero no fue animado por reivindicaciones
democrticas? El mundo

en desarrollo no puede escapar a este salto mortal histrico que
es la inversin de una accin dirigida contra enemigos u obstculos
exteriores a la creacin de instituciones y

costumbres democrticas. Entre la liberacin y las libertades
merodea el monstruo

totalitario y, contra l, solo es eficaz la constitucin de
actores sociales capaces de

encabezar una accin econmica racional al mismo tiempo que de
manejar sus relaciones

de poder. Slo unos movimientos sociales fuertes y autnomos, que
arrastren tanto a los

dirigentes como a los dirigidos, pueden oponer resistencia al
dominio del Estado

autoritario modernizador y nacionalista a la vez, dado que
constituyen una sociedad civil

capaz de negociar con aqul, dando as una autonoma real a la
sociedad poltica.

La necesidad de no oponer los pases desarrollados, terreno de
eleccin de la democracia, a

los subdesarrollados, condenados a regmenes autoritarios, se
impone ms an si se

reconoce lo que hay de artificial en esta separacin de los dos
mundos que hoy en da se

mencionan las ms de las veces como Norte y Sur. No vivimos en un
planea dividido en

dos, sino en una sociedad mundial dualizada. El Norte Penetra al
Sur como el Sur est
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presente en el Norte. Hay barrios americanos, ingleses o
franceses en el Sur, as como hay

barrios latinoamericanos, africanos, rabes, asiticos en las
ciudades y centros industriales

del Norte. One world no es slo un llamado a la solidaridad; es
en primer lugar un juicio de

hecho. Por consiguiente, no puede haber democracia en el mundo
si slo puede vivir en

algunos pases, en algunos tipos de sociedad. La realidad
histrica es que los pases

dominantes han desarrollado la democracia liberal pero tambin
impuesto su dominacin

imperialista o colonialista al mundo y destruido el medio
ambiente en un nivel planetario.

Paralelamente, en los pases dominados, se formaron movimientos
de liberacin nacional y

social que eran llamamientos a la democracia, pero al miso
tiempo aparecieron poderes

neocomunitarios que movilizan una identidad tnica, nacional o
religiosa al servicio de su

dictadura o de los despotismos modernizadores.

El sujeto, del que la democracia es la condicin poltica de
existencia, es a la vez libertad y

tradicin. En las sociedades dependientes, corre el riesgo de ser
aplastado por la tradicin;

en las sociedades modernizadas, de disolverse en una libertad
reducida a la del consumidor

en el mercado. Contra el predominio de la comunicacin es
indispensable el apoyo de la

razn y a modernizacin tcnica que entraa la diferenciacin
fundacional de los

subsistemas poltico, econmico, religioso, familiar, etc. Pero de
la misma manera, contra

la seduccin del mercado no hay resistencia posible sin apoyarse
en una pertenencia social

y cultural. En los dos casos, el eje central de la democracia es
la idea de soberana popular,

la afirmacin de que el orden poltico es producido por la accin
humana.

La democracia recibe amenazas desde todos los lados, pero ha
abierto rutas en muchas

partes del mundo, en la Inglaterra del siglo XVII como en los
Estados Unidos y la Francia

de fines del siglo XVIII, en los pases de Amrica Latina
transformados por regmenes

nacional populares como en los pases poscomunistas de la
actualidad. En todas partes, el

espritu democrtico est en accin; en todas partes, tambin, puede
degradarse o

desaparecer.

La limitacin de lo poltico.

El pensamiento moderno consider durante mucho tiempo el inters
de la sociedad como

el principio del Bien: se reconoca como bien lo que era til a la
sociedad, malo lo que le

resultaba nocivo. De modo que los derechos del Hombre se
confundan con los deberes del

Ciudadano. Esta confianza racionalista progresista en la
correspondencia de los intereses personales y el inters colectivo
ya no es aceptable hoy. Es mrito de los partidarios de la

libertad negativa haber reemplazado esta confianza tan peligrosa
por una desconfianza

prudente y la demanda de participacin por la bsqueda de garantas
ms que de medios de

participacin. Pero esta poltica defensiva debe compelerse como
un principio ms

positivo. La democracia es el reconocimiento del derecho de los
individuos y las

colectividades a ser los actores de su historia y no solamente a
ser liberados de sus

cadenas.

La democracia no est al servicio de la sociedad ni de los
individuos, sino de los seres

humanos como Sujetos, es decir creadores de s miso, de su vida
individual y de su vida

colectiva. La teora de la democracia no es ms que la teora de
las condiciones polticas de

existencia de un Sujeto que nunca puede ser definido por una
relacin directa de s mismo
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consigo mismo que es ilusoria. La organizacin social penetra al
yo tan completamente que

la bsqueda de la conciencia de s y la experiencia puramente
personal de la libertad no son

ms que ilusiones. stas son ms frecuentes en quienes estn
situados tan arriba o tan abajo

en las escalas sociales que pueden creer que no estn colocados
all y que pertenecen a un

universo social, puramente individual o definido, al contrario,
por una condicin humana

permanente y general.

El pensamiento no puede sino circular sin descanso entre estas
dos afirmaciones

inseparables: la democracia reposa sobre el reconocimiento de la
libertad individual y

colectiva por las instituciones sociales, y la libertad
individual y colectiva no puede existir

sin la libre eleccin de los gobernantes por los gobernados y sin
la capacidad de la mayor

cantidad de participar en la creacin y la transformacin de las
instituciones sociales.

Todos aquellos que pensaron que la libertad verdadera resida en
la identificacin del

individuo con un pueblo, un poder o un dios o, al contrario, que
el individuo y la sociedad

se hacan libres juntos al someterse a la razn, abrieron el
camino a los regmenes

autoritarios. En la actualidad, el pensamiento democrtico slo
puede sobrevivir a partir

del rechazo de esas propuestas unitarias. Si el hombre no es ms
que un ciudadano o si el

ciudadano es el agente de un principio universal, ya no hay
lugar para la libertad y sta est

destruda en nombre de la razn o la historia. Es porque se
resistieron a esas ilusiones

peligrosas que los partidarios de la libertad negativa y la
sociedad abierta, los liberales, en

una palabra, defendieron mejor a la democracia que aquellos que
llaman a la fusin del

individuo y la sociedad en una democracia popular cuyo nombre,
en lo sucesivo, la

Historia ha hecho impronunciable.

2. Derechos del hombre, representatividad, ciudadana

FCE, Mxico, 2001, pgs. 35-55.

El recurso democrtico

Es preciso distinguir dos aspectos de la modernidad poltica. Por
un lado, el Estado de

derecho, que limita el poder arbitrario del Estado pero sobre
todo ayuda a ste a

constituirse y a enmarcar la vida social al proclamar la unidad
y la coherencia del sistema

jurdico; este Estado de derecho no est necesariamente asociado a
la democracia; puede

combatirla tanto como favorecerla. Por el otro, la idea de
soberana popular que prepara

ms directamente el ascenso de la democracia, ya que es casi
inevitable pasar de la voluntad general a la voluntad de la mayora
y la unanimidad es rpidamente reemplazada

por el debate, el conflicto y la organizacin de una mayora y una
minora. Por un lado,

entonces, el Estado de derecho conduce hacia todas las formas de
separacin del orden
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poltico o jurdico y la vida social, mientras que la idea de
soberana popular prepara la

subordinacin de la vida poltica a las relaciones entre los
actores sociales. Pero con qu

condicin conduce a la democracia la idea de soberana popular?
Con la condicin de que

sea triunfante, de que se mantenga como un principio de oposicin
al poder establecido,

cualquiera ste sea. Prepara la democracia si, en vez de dar una
legitimidad sin lmite a un

poder popular, introduce en la vida poltica el principio moral
del recurso que, para

defender sus intereses y para alimentar sus esperanzas,
necesitan quienes no ejercen el

poder en la vida social. Carente de esta presin social y moral,
la democracia se transforma

rpidamente en oligarqua, por la asociacin del poder poltico y
todas las otras formas de

dominacin social. La democracia no nace del estado de derecho
sino del llamado a unos

principios ticos libertad, justicia en nombre de la mayora sin
poder y contra los intereses dominantes. Mientras un grupo
dominante procura ocultar las relaciones sociales

detrs de las categoras instrumentales, como lo dijo Marx,
hablando de intereses y

mercancas, aislando categoras puramente econmicas, refirindose a
elecciones

racionales, los grupos dominados, al contrario, remplazan la
definicin econmica de su

propia situacin, que implica su subordinacin, por una definicin
tica: hablan en nombre

de la justicia, la libertad, la igualdad o la solidaridad. La
vid apoltica est hecha de esta

oposicin entre unas decisiones polticas y jurdicas que favorecen
a los grupos dominantes

y el llamado a una moral social que defiende los intereses de
los dominados o de las

minoras que es escuchado porque contribuyen tambin a la
integracin social. La

democracia, por lo tanto no se reduce jams a uso procedimientos
y ni si quiera a unas

instituciones; es la fuerza social y poltica que se empea en
transformar el estado de

derecho en un sentido que corresponda a los interese de los
dominados, mientras que el

formalismo jurdico y poltico lo utiliza en un sentido opuesto,
oligrquico, cerrando el

paso del poder poltico a las demandas sociales que ponen en
peligro el poder de los grupos

dirigentes. Lo que, aun hoy en da, opone un pensamiento
autoritario a un pensamiento

democrtico es que el primero insiste sobre la formalidad de las
reglas jurdicas, en tanto el

otro procura descubrir, detrs de la formalidad del derecho y el
lenguaje del poder,

elecciones y conflictos sociales.

Ms profundamente an, la igualdad poltica, sin la cual no puede
existir la democracia, no

es nicamente la atribucin a todos los ciudadanos de los mismos
derechos; es un remedio

de compensar las desigualdades sociales, en nombre de derechos
morales. De modo que el

Estado democrtico debe reconocer a sus ciudadanos menos
favorecidos el derecho de

actuar, en el marco de la ley, contra un orden desigual del que
el Estado miso forma parte.

El Estado no slo limita su propio poder, sino que lo hace porque
reconoce que el orden

poltico tiene como funcin compensar las desigualdades sociales.
Lo que es expresado

con claridad por uno de los mejores representantes de la escuela
liberal contempornea,

Ronald Dworkin: la igualdad poltica supone que los miembros ms
dbiles de una comunidad poltica tienen derecho a una atencin y a un
respeto por parte de sus

gobernantes iguales a los que los miembros ms poderosos se
confieren a s mismo, de

modo que si algunos individuos tienen la libertad de tomar
decisiones, cualesquiera sean

sus efectos sobre el bien comn, todos los individuos deben tener
la misma libertad (Takin riges seriously, 199).

Dworkin, combatiendo las tesis del utilitarismo y el positivismo
legal, opone los derechos

fundamentales a los definidos por la ley, dado que los primeros,
que son definidos por las
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constituciones, residen en la reunin de derechos y principios
morales, lo que permite que

estos derechos puedan ser utilizados contra el Estado, al mismo
tiempo que ste los

reconoce. Los tericos de la democracia, de Locke a Rousseau y
Tocqueville, tuvieron

conciencia de que sta no se satisfaca con invocar una igualdad
abstracta de los derechos,

sino que apelaba a esta igualdad para combatir las desigualdades
de hecho, y en especial la

de acceso a la decisin pblica. Si los principios democrticos no
obraran como recurso

contra estas desigualdades, seran hipcritas y careceran de
efecto. Y para que la ley

desempee el papel que le reconoce Dworkin, es preciso que el
recurso sea activamente

utilizado por los miembros ms dbiles. Es necesario tambin que la
mayora reconozca los derechos y, en particular, que no imponga a
una minora defender sus intereses y

expresar sus puntos de vista nicamente a travs de los mtodos que
condenen a la mayora

o a los grupos ms poderosos. La idea de democracia no puede
separarse de los derechos, y

por consiguiente no puede ser reducida al tema desgobierno de la
mayora. Esta

concepcin, que Dworkin expresa con tanta fuerza y que retoma el
tema de la resistencia a

la opresin, es diferente a las que, como la de Rawls en Teora de
la justicia, procura

definir el principio de justicia refirindose a una idea del bien
comn, como la reduccin

de las desventajas sufridas por lo menos privilegiados, lo que
puede expresarse en trminos

utilitaristas como la bsqueda del mximo de ventajas para el
conjunto de la comunidad.

Al contrario, la idea de derechos fundamentales o morales no
descansa sobre el inters bien

comprendido de la sociedad, sino sobre un principio exterior a
la organizacin de la vida

colectiva. La democracia, en consecuencia, no puede reducirse a
unas instituciones

pblicas, a una definicin de poderes y ni siquiera al principio
de la libre eleccin, a

espacios regulares, de los dirigentes; es inseparable de una
teora y una prctica del

derecho.

Antiguos y modernos.

La distancia entre el Estado de derecho y el recurso democrtico,
o aun entre la repblica

de los ciudadanos y la proteccin de los derechos personales, es
tambin la que separa a la

libertad de los antiguos de la libertad de los modernos, tal
como las defini Benjamn

Constant en un texto tan clebre como breve. Puesto que los
llamamientos a la voluntad

general, al espritu cvico o republicano, al poder popular, que
se hicieron escuchar desde

Jean Jacques Rousseau hasta las revoluciones del siglo XX, no
son sino evocaciones

lejanas de la libertad de los antiguos. Sin embargo, antes de
confrontar dos concepciones

que, en efecto, son opuestas, es preciso reconocer lo que tienen
en comn: ya sea que se

apele al espritu cvico o a la defensa de los derechos
fundamentales, se est en oposicin a

la definicin del buen rgimen poltico mediante la justicia
distributiva. Cuando se

reivindica para cada uno la parte que le toca por su trabajo, su
talento, su utilidad o sus

necesidades, se introduce una imagen econmica, la
correspondencia deseable de una

contribucin y una retribucin. Ahora bien, este equilibrio
explica la satisfaccin o las

reivindicaciones de los actores, pero no puede definir un rgimen
poltico, en especial la

democracia, pues sta debe ser definida en s misma, segn una
concepcin de la justicia debera decirse de la justeza- que no tiene
nada que ver con la justicia distributiva. Fue

Aristteles quien se opuso con ms fuerza a esta reduccin de l
apoltica a la satisfaccin

de los intereses y las demandas, y los defensores del derecho
natural estn tan lejos como

l de una concepcin econmica del la poltica. Nada exime de una
reflexin sobre el

poder y sobre la organizacin de la vida colectiva.
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Ms all de este acuerdo sobre la naturaleza propia de lo poltico,
antiguos y modernos,

aristotlicos y liberales, se oponen completamente unos a otros.
La idea propia de

}Aristteles consiste en definir un rgimen por la naturaleza del
soberano: uno, algunos o

la mayora, lo que distingue a la monarqua de la aristocracia y
de lo que hoy en da

llamamos espontneamente democracia y que los contemporneos de
Aristteles

denominaron isonoma, sino en oponer los tres regmenes que
apuntan a la defensa de los

intereses de quienes ejercen el poder, ya se trate del tirano,
de la oligarqua o del demos, a

los otros tres que, en las mismas situaciones de posesin del
poder, se preocupan por el

bien comn, es decir que son propiamente polticos. Tal es el
sentido del captulo 7 del

libro III de la Poltica, donde se presenta la clasificacin de
los regmenes polticos. Puesto

que Aristteles no opone gobernantes y gobernados: define a los
ciudadanos por las

relaciones polticas que se establecen entre ellos, todos los
cuales poseen cierto poder tanto

judicial como deliberativo. Ningn carcter define mejor al
ciudadano en sentido estricto que la participacin en el ejercicio
de los poderes de juez y magistrado (III, 1,6). Es por eso que la
preocupacin por los otros, la amistad hacia ellos, son esenciales
al buen

rgimen al que Aristteles no da otro nombre que el de politeia,
rgimen poltico por

excelencia, que corresponde a la soberana del pueblo cuando ste
ejerce no para la defensa

de los intereses de la masa de los pobres sino para construir
una sociedad poltica.

Tal libertad de los antiguos, que, recordando una imagen de
Aristteles, es como la de los

astros, ya que consiste en integrarse a una totalidad. La meta
de la ciudad es dar felicidad a

todos. No es un conjunto social en el que los individuos deben
vivir, sino donde deben

vivir bien, como lo dice Aristteles desde el libro I de la
Poltica, al presentar su definicin

del hombre como ser poltico. Pero qu es la felicidad si no la
integracin cvica que no conduce ala fusin en un ser colectivo sino
a la mayor comunicacin posible? Si la

decisin colectiva, dice Aristteles, es superior a la decisin que
toman aun los mejores de

entre los individuos, es porque la poltica es cosa de opinin y
de experiencia ms que de

conocimiento, y por lo tanto hace falta mucha experiencia y
sabidura prctica: phronesis

(nocin cuya importancia centran en Aristteles analiz Pierre
Aubenque), para permitir la

integracin relativa, la conciliacin de las percepciones y las
opiniones individuales.

Aristteles puede ser considerado como el inspirador principal de
la libertad de los

antiguos, si bien condena lo que llama democracia, en la que vea
el triunfo de los intereses

egostas de las mayoras, y teme la destruccin de la ciudad a
causa de esta democracia que

se opone tanto al rgimen constitucional como la monarqua a la
tirana. El ciudadano es

diferente al hombre privado. Est claro, por ende, que se puede
ser buen ciudadano sin poseer la virtud que hace al hombre de bien
(III,4,4). Esta separacin de la vida pblica y la vida privada que
se realiza en beneficio de la primera, se convertir en el signo
ms

visible de la concepcin cvica de la libertad y de las ideologas
republicanas o

revolucionarias que recurrirn a ella en el mundo moderno.

En qu se opone la libertad de los modernos a esta concepcin
cvica, republicana de la

democracia? En el hecho de que, en el mundo moderno, la poltica
ya no se define como la

expresin de las necesidades de una colectividad, de una ciudad,
sino como una accin

sobre la sociedad. La oposicin entre el Estado y la sociedad,
actuando uno sobre la otra,

tal como se constituy con la formacin de las monarquas absolutas
a partir de fines de la

Edad Media, crea una ruptura definitiva con el tema de la
ciudad, incluso en las ciudades
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Estados como Venecia, que tambin se convertirn, en los siglos
XIV y XV, en Estados

modernos con los mismos ttulos que Francia e Inglaterra.

A partir del momento en que queda constituido el Estado, los
actores sociopolticos pueden

emplearlo contra sus adversarios sociales o, al contrario,
combatirlo para garantizar la

mayor autonoma posible de todos los actores sociales ero, ya se
siga el camino

revolucionario o el liberal, la poltica se ocupa de la accin del
poder sobre la sociedad y

ya no de la creacin de una comunidad poltica.

Es por ello que quienes trasladaron al mundo moderno la libertad
de los antiguos, la

concepcin cvica de la democracia, prepararon la destruccin de la
libertad, mientras que

la defensa de las libertades sociales, incluso cuando se la puso
al servicio de intereses

egostas, protegi e incluso reforz la democracia si se define al
liberalismo como

sinnimo de la libertad de los modernos, de la defensa de los
actores sociales contra el

Estado, quienes no son liberales son, directa o indirectamente,
responsables de la

destruccin de los regmenes democrticos, y que esto sea en nombre
de la liberacin de

una nacin, de los intereses de un pueblo de la adhesin aun jefe
carismtico no modifica

lo esencial: en el mundo de los Estados, no es posible hablar de
democracia de otra forma

que como un control ejercido por los actores sociales sobre el
poder poltico.

Lo que permite indirectamente la formacin del Estado en el mundo
moderno es la

aparicin de la categora de lo social. La sociedad ya no es un
orden, una jerarqua, un

organismo; est hecha de relaciones sociales, de actores
definidos a la vez por sus

orientaciones culturales, sus valores y sus relaciones de
conflicto, cooperacin o

compromiso con otros actores sociales. Desde entonces, la
democracia se define ya no

como la creacin poltica de la ciudad sino como la penetracin del
mayor nmero de

actores sociales, individuales y colectivos, en el campo de la
decisin, de tal modo que el lugar del poder se convierte en un
lugar vaco, segn Claude Lefort (Essais sur le politique, 27). Lo
que hace difcil de comprender la adhesin de este mismo autor a
la

poltica como la constitucin del espacio social; es la forma de
sociedad; es la esencia de lo que antao se denominaba ciudad.
Dificultad que alcanza a la idea misma de soberana popular.
Imaginar que el pueblo es un soberano que reemplaza al rey no es
avanzar mucho

por el camino de la democracia; es en el momento en que ya no
hay soberano, en que nadie

se apropia del poder, en que ste cambia de manos segn los
resultados de elecciones

regulares, cuando nos encontramos ante la democracia moderna. No
hay una sociedad ideal

en el mundo moderno; no puede existir nada mejor que una
sociedad abierta, que sea toda

ella su historicidad, mientras que, recuerda el propio Claude
Lefort, lo que define a la

sociedad antidemocrtica y sobre todo totalitaria es su
inmovilidad, su ndole antihistrica.

Ya no es posible ubicar lo poltico por encima de lo social, como
lo hizo, de una forma

extrema, Hanna Arendt, que opona el mundo econmico y social,
dominado por las

necesidades, al mundo poltico, que es el de la libertad. Ms
concretamente, es la idea de

derechos sociales la que, en el mundo moderno, da toda su
fuerza, a la idea de los derechos

del hombre. Toda tentativa por oponer la poltica universalista a
los actores sociales

particularistas conduce, ya a reivindicar privilegios y el
derecho a gobernar para una elite

de sabios liberados de las preocupaciones de los trabajadores
corrientes, ya a reducir la

escena poltica al choque de intereses particulares.
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Tres dimensiones.

La definicin de democracia como libre eleccin, a intervalos
regulares, de los gobernantes

por los gobernados define con claridad el mecanismo
institucional sin el cual aqulla no

existe. El anlisis debe situarse en el interior de esta
definicin sin superar nunca sus

lmites. No hay poder popular que pueda llamarse democrtico si no
ha sido acordado y

renovado por una libre eleccin; tampoco hay democracia si una
parte importante de los

gobernados no tiene derecho al voto, lo que ha ocurrido las ms
de las veces y concernido

hasta una fecha reciente, al conjunto de las mujeres y concierne
ana quienes no

alcanzaron la edad de la mayora legal, lo que desequilibra el
cuerpo electoral a favor de

las personas entradas en aos y de los jubilados en detrimento de
quienes todava no

ingresaron a la vida profesional. La democracia es igualmente
limitada o destruida cuando

la libre eleccin de los electores es restringida por la
existencia de partidos que movilizan

los recursos polticos e imponen a aquellos la eleccin entre dos
ms equipos aspirantes al

poder, pero en los que no est claro que su oposicin corresponda
a las decisiones

consideradas como las ms importantes para los electores. Y quin
hablara de

democracia all donde el poder legtimo no pudiera ejercerse,
donde reinaran sobre una

gran parte de la sociedad la violencia y el caos? Pero lo que
basta para identificar unas

situaciones no democrticas no puede constituir un anlisis
suficiente de la democracia.

sta existe cuando se crea un espacio poltico que protege los
derechos de los ciudadanos

contra la omnipotencia del Estado. Concepcin que se opone a la
idea de una

correspondencia directa entre el pueblo y el poder, pues el
pueblo no gobierna sino que

slo lo hacen quienes hablan en su nombre y, paralelamente, el
Estado no puede ser

nicamente la expresin del sentimiento popular ya que debe
asegurar la unidad de un

conjunto poltico, representarlo y defenderlo frente al mundo
exterior. Es en el momento

en que se reconoce y se garantiza a travs de instituciones
polticas y por la ley la distancia

que separa al Estado de la vida privada cuando existe la
democracia. sta no se reduce a

procedimientos, porque representa un conjunto de mediaciones
entre la unidad del Estado

y la multiplicidad de los actores sociales. Es preciso que sean
garantizados los derechos

fundamentales de los individuos; es preciso, tambin, que stos se
sientan ciudadanos y

participen en la construccin de la vida colectiva. Es necesario,
por lo tanto, que los dos

mundos el Estado y la sociedad civil-, que deben mantenerse
separados, estn igualmente ligados uno al otro por la
representatividad de los dirigentes polticos. Estas tres

dimensiones de la democracia: respecto a los derechos
fundamentales, ciudadana y

representatividad de los dirigentes, se completan; es su
interdependencia la que constituye

la democracia.

sta exige, en primer lugar, la representatividad de los
gobernantes, es decir la existencia

de actores sociales de los que los agentes polticos sean los
instrumentos, los

representantes. Como la sociedad civil est hecha de una
pluralidad de actores sociales, la

democracia no puede ser representativa sino siendo pluralista.
Algunos creen en la

multitud de los conflictos de inters; otros en la existencia de
un eje central de relaciones

sociales de dominacin y dependencia; pero todos los demcratas se
resisten a la imagen

de una sociedad unnime y homognea, y reconocen que la nacin es
una figura poltica

antes que un actor social, al punto que a diferencia de un
pueblo- no puede concebirse una nacin sin Estado, aunque haya
algunas que estn privadas de ste y sufran por ello. La
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pluralidad de los actores polticos es inseparable de la autonoma
y del papel determinante

de las relaciones sociales. Una sociedad poltica que no reconoce
esta pluralidad de las

relaciones y los actores sociales no puede ser democrtica, aun
si, repitmoslo, el gobierno

o el partido en el poder insisten en la mayora que los apoya y,
por lo tanto, sobre su

sentido del inters general.

La segunda caracterstica de una sociedad democrtica, tal como
est en su definicin, es

que los electores son y se consideran ciudadanos. Qu significa
la libre eleccin de los

gobernantes si los gobernados no se interesan en el gobierno, si
no sienten que pertenecen

a una sociedad poltica sino nicamente a una familia, una aldea,
una categora profesional,

una etnia, una confesin religiosa? Esta conciencia de
pertenencia no est presente en todas

partes, y no todos reivindican el derecho de ciudadana. Ya sea
porque se contentan con

ocupar lugares en la sociedad sin interesarse por modificar las
decisiones y las leyes que

regulan su funcionamiento, ya porque procuran escapar a unas
responsabilidades que

pueden implicar grandes sacrificios. Con frecuencia, el gobierno
es percibido como

perteneciente a un mundo separado del de la gente corriente:
ellos, se dice, no viven en el

mismo mundo que nosotros. La democracia ha estado asociada a la
formacin de los

Estados nacionales y es posible dudar de que, en el mundo
actual, pueda subsistir al

margen de ellos aun cuando cada uno acepte con facilidad que la
democracia debe

desbordar el nivel nacional hacia abajo, hacia la comuna o la
regin, y hacia arriba, hacia

un Estado federal, como la Europa que trata de nacer, o hacia la
Organizacin de las

Naciones Unidas. La idea de ciudadana no se reduce a la idea
democrtica; puede

oponerse a sta cuando los ciudadanos se convierten en nacionales
ms que en electores,

en especial cuando son llamados a las armas y aceptan la
limitacin de su libertad. Pero no

puede concebirse democracia que no se base en la definicin de
una colectividad poltica

(polity) y por lo tanto de un territorio.

Por ltimo: puede existir la libre eleccin si el poder de los
gobernantes no est limitado?

Debe estarlo, en primer lugar, por la existencia misma de la
eleccin y, ms concretamente,

por el respeto al poder. El reconocimiento de derechos
fundamentales que limitan el poder

del Estado pero tambin el de las Iglesias, las familias o las
empresas es indispensable para

la existencia de la democracia. Al punto que es la asociacin de
la representacin de los

intereses y la limitacin del poder en una sociedad poltica la
que define con la mayor

exactitud a la democracia al explicitar su definicin
inicial.

Son estos tres componentes de la democracia los tres aspectos de
un principio ms

general? Parece casi natural identificarla con la libertad o, ms
precisamente, con las

libertades. Pero lo que parece un progreso en la explicacin no
es ms que el retorno a una

definicin demasiado restringida. La idea de libertad no incluye
la representacin y la de

ciudadana; asegura nicamente la ausencia de coacciones. Hablar
de libertad es demasiado

vago; de lo que se trata es de libertad de eleccin de los
gobernantes, es decir de los

poseedores del poder poltico, e incluso del ejercicio de la
violencia legtima.

La autonoma de los componentes de la democracia es, de hecho,
tan grande que puede

hablarse de las dimensiones o las condiciones de la democracia
ms exactamente que de

sus elementos constitutivos. Puesto que cada una de estas
dimensiones tiende a oponerse a

las otras al mismo tiempo que puede combinarse con ellas.
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La ciudadana apela a la integracin social, la conciencia de
pertenencia no slo a una

ciudad, un Estado nacional o un Estado federal, sino tambin a
una comunidad soldada por

una cultura y una historia en el interior de fronteras ms all de
las cuales velan enemigos,

competidores o aliados, y esta conciencia puede oponerse al
universalismo de los derechos

del hombre. La representatividad introduce la referencia a unos
intereses particulares

vinculados a una concepcin instrumental del servicio de
intereses privados. Por ltimo, el

reconocimiento de derechos fundamentales puede separarse de la
democracia. No tiene la

idea de derecho natural orgenes cristianos que la fundaron sobre
la idea, que en s misma

no es democrtica, del respeto debido a todos los elementos de la
creacin, seres humanos

pero tambin seres naturales vivientes o inanimados, creados por
Dios y que cumplen una

funcin en el sistema querido por l?

La yuxtaposicin de la representacin de la ciudadana y la
limitacin del poder por los

derechos fundamentales no basta para constituir en todos los
casos la democracia. Y, si no

hay principio ms general que esos tres elementos, es preciso
concluir que el vnculo que

los une y los obliga a combinarse es slo negativo: consiste
precisamente en la ausencia de

un principio central de poder y legitimacin. El rechazo de toda
esencialidad del poder es

indispensable para la democracia, lo que expresa concretamente
la ley de la mayora. sta

no es el instrumento de la democracia ms que si se admite que la
mayora no representa

ninguna otra cosa que la mitad ms uno de los electores, que, por
lo tanto, se modifica

constantemente, que incluso pueden existir mayoras de ideas,
cambiantes segn los problemas a resolver.

La ley de la mayora es lo contrario al poder popular y al
recurso a la voluntad del pueblo

que cre regmenes autoritarios y destruy las democracias en lugar
de fundarlas.

Tres tipos de democracia.

En el interior de esta regla protectora no existe ningn
equilibrio ideal entre las tres

dimensiones de la democracia. En ninguna parte existe una
democracia ideal a la cual se

opondra el carcter excepcional de ciertas experiencias
democrticas. Existen, al

contrario, tres tipos principales de democracia segn que una y
otra de estas tres

dimensiones ocupe un lugar preponderante. El primer tipo da una
importancia centra a la

limitacin del poder del Estado mediante la ley y el
reconocimiento de los derechos

fundamentales. Siento la tentacin de decir que este tipo es el
ms importante

histricamente, aun cuando no sea superior a los otros. Esta
concepcin liberal de la

democracia se adapta con facilidad a una representatividad
limitada de los gobernantes,

como se atestiguo en el momento del triunfo de los regmenes
liberales en el siglo XIX,

pero protege mejor los derechos sociales o econmicos los ataques
de un poder absoluto,

como lo demuestra el ejemplo secular de Gran Bretaa.

El segundo tipo da la mayor importancia a la ciudadana, a la
Constitucin o a las ideas

morales o religiosas que aseguran la integracin de la sociedad y
dan un fundamento slido

a las leyes. La democracia progresa aqu ms por la voluntad de
igualdad que por el deseo

de libertad. Lo que ms corresponde a este tipo es la experiencia
de Estados Unidos y el

pensamiento de quienes la interpretaron: tiene un contenido ms
social que poltico, como
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lo dice vigorosamente Tocqueville, que vea en Estados Unidos el
triunfo de la igualdad, es

decir la desaparicin del homo hierarchicus, propio de las
sociedades holistas, para decirlo

con el lenguaje de Louis Dumont.

Por ltimo, un tercer tipo insiste ms en la representatividad
social de los gobernantes y

ponen la democracia, que defiende los intereses de categoras
populares, a la oligarqua, ya

se asocie sta a una monarqua definida por la posesin de
privilegios o bien a la propiedad

del capital. En la historia poltica de Francia en el siglo XX
pero no en el momento de la Revolucin-, libertades pblicas y luchas
sociales estuvieron ms fuertemente asociadas

que en Estados Unidos e incluso Gran Bretaa.

Es imposible, sin embargo, identificar un tipo de democracia con
una o varias experiencias

nacionales. En el momento de la Revolucin Francesa, fue la idea
de ciudadana la que se

impuso, y Marx reprochar a los franceses que siempre hayan
colocado las categoras

polticas por encima de las sociales. Juicio ratificado
recientemente por Francois Furet que,

como historiador, demostr que en efecto la Revolucin no se
explica ms que en trminos

polticos y no como una revolucin social segn la tesis de Albert
Mathiez, que vea en los

acontecimientos franceses de finales del siglo XVIII la primera
etapa de una victoria de las

clases populares que deba culminar con la revolucin sovitica.
Gran Bretaa, al

contrario, dio siempre una gran importancia a la representacin
de los intereses, a la teora

utilitarista y al papel de los cuerpos intermedios.

No obstante, en la segunda mitad del siglo XX el debate poltico
ha opuesto con claridad

un tipo ingls de democracia, expuesto por pensadores liberales
influyentes y reforzado por

la dbil penetracin de la ideologa comunista en Gran Bretaa, a la
vida poltica francesa

que estuvo dominada, desde el Frente Popular y la causa de la
larga influencia

preponderante del Partido Comunista en la izquierda y sobre todo
en el sindicalismo, por la

idea de la lucha de clases o, a la derecha, por la resistencia a
la amenaza de una dictadura

comunista. Estados Unidos, por su parte, si bien atribuy
constantemente una importancia

excepcional al control de la constitucionalidad de las leyes, y
por tanto a la defensa de las

libertades difundi entre su poblacin, durante mucho tiempo
fuertemente marcada por la

inmigracin, una conciencia de pertenencia a una sociedad regida
por reglas morales y

jurdicas y encargada de defender y propagar unos valores y un
gnero de vida. Puede

entonces hablarse de modelos ingls, americano y francs, no como
tipos histricos sino

como elementos del debate poltico despus de la Segunda Guerra
Mundial.

Estos tres tipos (ingls, americano y francs) tienen una igual
importancia. No debe

hablarse de la excepcionalidad francesa en este dominio, siendo
que el ejemplo francs

tuvo una vasta influencia, tanto en Europa como en Amrica
Latina, mientras que el tipo

americano de democracia ha sido poco imitado a pesar de la
influencia poltica de Estados

Unidos y la difusin de las formas constitucionales americanas en
una parte de Amrica

Latina o en Asia.

Es posible preguntarse sobre las fuerzas y las debilidades de
estos tres modelos en diversas

situaciones histricas, pero es ms importante reconocer que el
modelo democrtico no

tiene una forma central y que no puede dejarse atrs la
yuxtaposicin de los tres modelos,

que poseen en comn los mismos elementos constitutivos pero no
atribuyen a todos la

misma importancia, que crea grandes diferencias entre la
democracia liberal, la democracia
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constitucionalista y la democracia conflictiva pero define
tambin el espacio dentro del

cual se construyen todos los ejemplos histricos de democracia.
Este espacio es definido

por el de las relaciones entre los derechos del hombre, la
representacin de los intereses

sociales y la ciudadana, por ende de las relaciones entre un
principio universal, los

intereses particulares y un conjunto poltico. Dimensin moral,
dimensin social y

dimensin cvico o poltica estn estrechamente asociadas: la
democracia es lo contrario a

la poltica pura, la autonoma del funcionamiento interno del
sistema poltico.

La separacin de los poderes.

La concepcin de la democracia aqu presentada se aparta de la que
se ubica

completamente en el interior del sistema poltico e institucional
y cuya expresin ms

clsica es la definicin dada por Robert Dahl de la democracia:
una poliarqua electiva. La

segunda palabra no suscita debates, aunque la mayor parte de los
regmenes que reconocen

la separacin de los poderes no escogen mediante la eleccin a
quienes ejercen el poder

judicial y aceptan que el poder ejecutivo sea elegido por el
poder legislativo, como en los

regmenes parlamentarios. Lo que me parece excesivo es hacer de
la separacin de los

poderes un elemento esencial de la democracia, pues significa
confundir esta forma de

organizacin de los poderes con la limitacin del poder por los
derechos fundamentales

que, en efecto, deben ser defendidos mediante las leyes
constitucionales que aplican y

defienden unos magistrados independientes. As como la separacin
de los poderes

legislativo y ejecutivo tiene virtudes limitadas y efectos
ambiguos que los partidarios del

parlamentarismo pueden poner en tela de juicio, del mismo modo
la separacin del poder

ejecutivo y el poder judicial es importante. Es sta la que ha
dado su fuerza particular a la

democracia americana, y su importancia se revela igualmente en
Francia, pas que no

estaba preparado por su historia poltica e ideolgica a aceptar
que un Consejo

Constitucional verificara la conformidad de las leyes a los
principios generales inscritos en

la Constitucin. Es que estos principios se organizan en torno a
la defensa de los derechos

fundamentales del hombre, de modo que es insuficiente, y hasta
inadecuado, hablar de

separacin de poderes, cuando se trata no de las relaciones entre
diferentes centros de

decisin dentro de la sociedad poltica, sino de la puesta en
frente a frente del Estado y los

derechos fundamentales y por lo tanto de una limitacin mucho ms
que de una separacin

de los poderes. sta, al comienzo de la historia de la
democracia, sirvi sobre todo para

limitar la democracia y el poder de la mayora, para preservar
los intereses de la

aristocracia, como en el pensamiento de Montesquieu, o los de
una elite ilustrada, como en

los inicios de la repblica americana. A la inversa, en los pases
de desarrollo dependiente,

marcados por la dualizacin de la economa y por fuertes
desigualdades sociales y

regionales, existen, muy separados uno de otro, lo que con
respecto a Amrica Latina

llam un universo de la palabra y un universo de la sangre. Los
regmenes nacional

populares procuraron reducir la distancia entre estos dos
universos, aun cuando sus

adversarios pudieron demostrar con facilidad que tambin
contribuan a alimentarla. Los

Parlamentos defendieron los intereses oligrquicos hasta que nos
movimientos populistas

ampliaron el sistema poltico a una gran parte de la poblacin
urbana y a una ms reducida

de la poblacin rural. Ms an, los movimientos polticos
revolucionarios tuvieron

aspiraciones democrticas que los regmenes posrevolucionarios
utilizaron antes de

reprimirlas. Movimientos revolucionarios crearon poderes que
luego los destruyeron.
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Farhad Khosrowkhavar acaba de demostrarlo en el caso de la
revolucin iran de 1979,

movimiento social de liberacin popular que se transform en
dictadura clerical tan

rpidamente como el rgimen nacido en la Rusia sovitica de la
Revolucin de Octubre se

haba convertido en dictadura del partido nico. Las revoluciones
transforman

movimientos democrticos en regmenes antidemocrticos. En un mundo
que fue casi

dominado por regmenes totalitarios posrevolucionarios, nos
sentimos tan aliviados por la

cada de esos regmenes que olvidamos que los movimientos
revolucionares representaron

no slo los intereses de la mayora sino que tuvieron la voluntad
de destruir una monarqua

absoluta y la esperanza de liberar a quienes estaban sometidos a
decisiones arbitrarias,

haciendo de ellos ciudadanos, inversamente, la separacin de los
poderes y el triunfo de

una concepcin puramente institucional de la democracia pueden
encubrir el reino del

mercado y el crecimiento de las desigualdades, sirvindose de las
instituciones polticas y

de las reglas jurdicas como de medios para segmentar y debilitar
la impugnacin de un

poder oligrquico.

Si la separacin de los poderes fuera completa, la democracia
desaparecera y el sistema

poltico, encerrado en s mismo, perdera su influencia tanto sobre
la sociedad civil como

sobre el Estado. La democracia se defini en primer lugar como la
expresin de la

soberana popular. En qu se convertir si cada poder fuera
independiente de los otros? La

ley se transformara con rapidez en un instrumento de defensa de
los intereses de los ms

poderosos si no fuera constantemente modificada y si la
jurisprudencia no tuviera

largamente en cuenta la evolucin de la opinin pblica. Del mismo
modo, es preciso que

el poder legislativo ejerza una influencia sobre el poder
ejecutivo, lo que, en particular, al

contrario, tiende a reforzar la separacin de los partidos. El
pensamiento liberal, al

contrario, tiende a reforzar la separacin de los poderes.
Michael Walter considera como

esencial la autonoma de los dominios de la vida social, a cada
uno de los cuales

corresponde un bien dominante, que deben por lo tanto constituir
otras tantas esperas de justicia. La libertad de los individuos
descansa sobre esta separacin, esta diferenciacin de los
subsistemas. Pero la prctica est alejada de esta extrema separacin
de los poderes,

sobre todo donde el Estado moviliza a la sociedad para su
transformacin no importa que

su meta sea el desarrollo, la revolucin o la integracin
nacional. La democracia se define

no por la separacin de los poderes sino por la naturaleza de los
vnculos entre sociedad

civil, sociedad poltica y Estado. Si la influencia se ejerce de
arriba hacia abajo, la

democracia est ausente, en tanto que llamamos democrtica a la
sociedad en que los

actores sociales ordenan a sus representantes que, a su vez,
controlen al Estado. Cmo no

reconocer al principio de la soberana popular la prioridad sobre
el tema de la separacin

de poderes? El nivel de las instituciones polticas no debe ser
aislado del de los actores

sociales. La contrapartida de esta idea general es que tanto en
el nivel del Estado como en

el del sistema poltico debe existir un elemento no poltico de
autonoma con respecto a la

voluntad popular. En el nivel del Estado, es la independencia y
la profesionalizacin de los

funcionarios; en el nivel del sistema poltico, la ley misma y
los mecanismos de control de
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