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RESUMEN

Sin duda, uno de los con cep tos con abun -
dan tes tra ba jos en la teo ría po lí ti ca es el de de mo -
cra cia. No exis te prác ti ca men te dis cur so, tex to o
con ver sa ción vin cu la da con la po lí ti ca que no lo
men cio ne. Sin em bar go, es per ti nen te es ta ble cer
su sig ni fi ca do en el mun do ac tual. Este re que ri -
mien to se ori gi na por la ne ce si dad de las so cie da -
des de re vi sar y ac tua li zar los con cep tos que uti li -
zan para des cri bir se, pero qui zá el mo ti vo más
po de ro so de esta re vi sión es la cons tan te trans -
for ma ción de la rea li dad po lí ti ca y la exi gen cia
de crear, mo di fi car y re no var los con cep tos que
de fi nen a la de mo cra cia. Al res pec to la bi blio gra -
fía es in men sa, las re fe ren cias a au to res que han
tra ta do la te má ti ca se rían igual men te mu chas. No 
es nues tra in ten ción pues, ago tar to das las vi sio -
nes ni to dos los ar gu men tos. Nos he mos cen tra do 
en los que nos pa re cie ron los más re le van tes y los
que con sus po si cio nes ayu da ron a la éli te re for -
ma do ra me xi ca na a de mo cra ti zar el país.
Pa la bras cla ve: De mo cra cia, re for ma, de mo cra -
ti za ción, Mé xi co.

AB STRACT

De moc racy, with out doubt, is one of the
con cepts most used in works re lated to po lit i cal
the ory. There is prac ti cally no speech, text or
con ver sa tion as so ci ated to pol i tics that does n’t
men tion it. Nev er the less, it is per ti nent to es tab -
lish its mean ing in the pres ent world, given the
con stant trans for ma tion of the po lit i cal re al ity
and, with it, the de mand to re view, mod ify and
even cre ate the con cepts that we, as so ci ety, use
to de scribe our selves. Though the bib li og ra phy
on this mat ter is vast, it is not our in ten tion here to 
ex haust all vi sions and ar gu ments on this as pect,
but only those on which the Mex i can re for ma -
tory elite leaned on to de moc ra tize the coun try.
Key words: De moc racy, re form, de moc ra ti za -
tion, México.
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En la ac tua li dad tan to en La ti no amé ri ca como en otras re gio nes del mun do la de mo -
cra cia es la for ma de go bier no pues ta en ope ra ción en la ma yo ría de los sis te mas po lí ti cos.
Si tua ción nada sen ci lla ni si mi lar en to dos los paí ses que se in te gra ron a la “ola de mo cra ti -
za do ra” del úl ti mo ter cio del si glo XX. Los in ten tos por ex pli car el arri bo de la de mo cra cia a 
los re gí me nes en don de no exis tía, (con un áni mo ge ne ra li za dor en los que se tra ta ba de
“teo ri zar” el cam bio po lí ti co) par tían de pun tos de vis ta co mu nes en los que se des cri bía la
mo der ni dad de mo crá ti ca con base en tres as pec tos esen cia les, a sa ber: a) la ins tau ra ción de
pro ce sos elec to ra les, de don de sur jan los re pre sen tan tes po pu la res; b) el es ta ble ci mien to de 
la do mi na ción de mo crá ti ca de las éli tes que otor gue la su fi cien te le gi ti mi dad para go ber -
nar; y c) la ins tau ra ción de una eco no mía de li bre mer ca do, don de el Esta do ten ga me nos in -
je ren cia. En lo re fe ren te a la ins tau ra ción de una eco no mía de li bre mer ca do, los ar gu men -
tos a fa vor gi ran en tor no al re for za mien to de la “li ber tad” del ciu da da no. O, como lo
enuncia Touraine,

[…] la eco no mía de mer ca do y la de mo cra cia po lí ti ca son las dos ca ras de la mis -
ma mo ne da. ¿No tie nen en co mún la li mi ta ción del po der ab so lu to? A la in ver sa,
¿no es tu vo nues tro si glo do mi na do por Esta dos a la vez au to ri ta rios y eco nó mi ca -
men te vo lun ta ris tas? ¿No asis ti mos, en las dos úl ti mas dé ca das del si glo, al ago ta -
mien to de este mo de lo de Esta do, al triun fo de la eco no mía de mer ca do y al re tor -
no a la de mo cra cia en re gio nes de don de ha bía sido ex pul sa da, como va rios paí ses 
de Amé ri ca La ti na? […] la eco no mía de mer ca do es ver da de ra men te una con di -
ción ne ce sa ria de la de mo cra cia, por que li mi ta el po der del Esta do1.

Con si de ra mos ne ce sa rio in ten tar una ex pli ca ción de los ele men tos men cio na dos, de -
bi do a que se les con si de ra como los ins tru men tos que mo der ni za ron y de mo cra ti za ron a
los paí ses no de mo crá ti cos. To dos ellos se plas ma ron en el pa ra dig ma de las tran si cio nes a
la de mo cra cia, en el cual se re co no ce que una vez es ta ble ci dos aque llos com po nen tes de
ma ne ra con ti nua, se pue de en ton ces cla si fi car como de mo crá ti co a un ré gi men po lí ti co.
Hoy el cam bio po lí ti co de Amé ri ca La ti na se iden ti fi ca con los aná li sis re fe ri dos a las tran -
si cio nes de un go bier no au to ri ta rio ha cia otro de mo crá ti co. Esta con ver sión del ré gi men
se ría una se ñal “ine quí vo ca” del avan ce y de sa rro llo de la so cie dad y, so bre todo, del ciu da -
da no más cons cien te y po li ti za do. Las so cie da des mo der nas son com ple jas y plu ra les, en
ellas se han de sa rro lla do las es truc tu ras po lí ti cas en tor no al ejer ci cio de la li ber tad po lí ti ca.
Ese se ría el ca mi no ine vi ta ble de las so cie da des his pa noa me ri ca nas. Es de cir, que la “cul tu -
ra po lí ti ca” se cu lar es ta ría sien do es ta ble ci da y de a poco ir eli mi na do la cul tu ra po lí ti ca
pre to ria na2. Esta pers pec ti va cen tra da en el pa ra dig ma de la tran si ción a la de mo cra cia, que
en tan tos y tan tos au to res pa re ce te ner suficientes elementos explicativos de la realidad
política latinoamericana, deja de lado los aspectos materiales, económicos y sociales que
necesariamente debe de ofrecer el Estado para que una democracia sea gobernable.

Al va lo rar la ne ce si dad de de mo cra ti zar re gí me nes como el me xi ca no, ha bría que
bus car, a su vez, la mo der ni za ción de la so cie dad en los tér mi nos arri ba se ña la dos. Lo cual
en par te es cier to, pero sólo un pe que ño seg men to de la so cie dad se mo der ni za bajo las con -
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di cio nes eco nó mi cas del neo li be ra lis mo que, por lo de más, ex clu ye a una gran can ti dad de
per so nas, de las cuales una mínima parte ejerce sus derechos plenamente.

Por tan to ha re mos un es fuer zo por ex po ner los en fo ques y pun tos de par ti da con los
cua les las éli tes me xi ca nas3 bus ca ron la de mo cra ti za ción. Para lo cual necesitamos:

1. Expo ner las con cep cio nes de de mo cra cia, de acuer do con las pos tu ras teó ri cas pre -
do mi nan tes hoy en día;

2. Orien tar nues tros aná li sis y crí ti cas ha cia la di ná mi ca ex clu yen te que la de mo cra cia
re pre sen ta ti va aso cia da con la eco no mía de li bre mer ca do pro vo ca.

Nos apro xi ma mos al tema des de el en fo que que sos tie ne que la de mo cra ti za ción en
Mé xi co fue for za da por la éli te po lí ti ca go ber nan te, los lla ma dos tec nó cra tas. A ellos se les
con si de ra “por ta do res de ideas ex tran je ras ina de cua das e ina pli ca bles, que no en tien den la
rea li dad so cial de Mé xi co ni sus idio sin cra sias, y que su ex pe rien cia li mi ta su con tac to e in -
te rés por las ma sas”4. Ha bría que ano tar tam bién, que de bi do a la na tu ra le za au to ri ta ria del
ré gi men pos re vo lu cio na rio, la toma de de ci sio nes siem pre partió de un grupo muy
reducido, lo que facilitó el acceso de los tecnócratas al poder.

1. LAS FUENTES TEÓRICAS APLICADAS

En la teo ría de la de mo cra cia clá si ca, o de la an ti güe dad, hay una iden ti fi ca ción de la
de mo cra cia con la igual dad. La idea es sim ple, es el go bier no del pue blo. To dos tie nen el
mis mo de re cho y par ti ci pa ción. Los ciu da da nos son ge ne ral men te con ce bi dos con un alto
gra do de con cien cia cí vi ca e in vo lu cra dos en los asun tos pú bli cos. Es de cir, son ellos mis -
mos los en car ga dos de to mar de ci sio nes. Los me ca nis mos de ple bis ci to y re fe rén dum tie -
nen es pe cial sig ni fi ca do en esta teo ría, ya que a tra vés de ellos se rea li za el ejer ci cio de la
po lí ti ca. El co lec ti vis mo y la so li da ri dad pre va le cen por en ci ma del egoís mo y el
particularismo. En síntesis, a esta concepción de democracia se le ha llamado “ideal”.

Por el con tra rio, lo que se co no ce como “de mo cra cia real” tie ne un pun to de par ti da
muy di fe ren te: el in di vi duo en cons tan te bús que da de sa tis fac ción per so nal. Lo que si gue
es pen sar en ton ces cómo sa tis fa cer las ne ce si da des par ti cu la res de for ma or de na da y pa cí -
fi ca de los di fe ren tes in di vi duos. La res pues ta será crear ins ti tu cio nes aglu ti na do ras de in -
te re ses y que, de ma ne ra le ga li za da, ayu den a re sol ver las di fe ren cias. Es de cir, que las ins -
ti tu cio nes pue dan re du cir, en la me di da de lo po si ble, el con flic to en tre los ciu da da nos par -
ti cu la res. El de ba te fi lo só fi co en tre una con cep ción y otra no es nuevo, pero se renueva
profundamente e torno al resurgimiento de la democracia en México y Latinoamérica.

El de ba te se rea vi va des de la pers pec ti va de la teo ría eli tis ta de la de mo cra cia, au to ca -
li fi ca da como real, apa ren te men te el en fo que que ha ven ci do a los “otros” en fo ques. Por
tan to, es ne ce sa rio sub ra yar los tra ba jos de au to res des ta ca dos e in flu yen tes es pe cial men te: 
Jo seph Schum pe ter, Sey mour Mar tin Lip set, Ro bert Dalh y Sa muel P. Hun ting ton. Au to -
res que sos te ne mos fue ron de ter mi nan tes para orien tar el nue vo rum bo ins ti tu cio nal que se
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im pu so en Mé xi co, ya di chos au to res re pre sen tan la quin tae sen cia de la de mo cra ti za ción
por vías par ti dis tas y plu ra lis tas, cuyos resultados derivaron en un fracaso social y
económico para la mayoría de la población.

1.1. EMPIRISMO DEMOCRÁTICO: ELECCIONES COMPETIDAS, 
      “UNICA” MATRIALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Un as pec to cen tral de la for mu la ción de Jo seph Schum pe ter en con ce bir la de mo cra -
cia como un mé to do, como un modo de pro ce der, sin con te ni dos sus tan ti vos ni de seos y as -
pi ra cio nes, cuya au sen cia o exis ten cia es, por con se cuen cia, fá cil de com pro bar en la ma -
yo ría de los ca sos. Esta op ción le per mi tió re sol ver am bi güe da des y di fi cul ta des im plí ci tas
en la teo ría clá si ca que de fi nía la de mo cra cia como “la vo lun tad del pue blo” o “el bien co -
mún”, má xi mas, que a jui cio de Schum pe ter, mu chas ve ces eran me jor ser vi das por go bier -
nos que nada te nían de de mo crá ti cos5.

La de fi ni ción schum pe te ria na es de ca rác ter em pí ri co, más su je ta a los he chos e ins ti -
tu cio nes que per mi ten su fun cio na mien to que a una con cep ción más abs trac ta o de com po -
nen tes idea les. En se gun do lu gar, la de fi ni ción pre ten de ser ex haus ti va y sa tis fac to ria, a sa -
ber, el pro ble ma está en ga ran ti zar un mé to do para con se guir de ci sio nes for mal men te por
medios democráticos, principio que no admite excepciones.

En el pen sa mien to de Schum pe ter la de mo cra cia es un or de na mien to ins ti tu cio nal
para al can zar de ci sio nes po lí ti cas, en el cual los in di vi duos ad quie ren po der de de ci sión en
una lu cha com pe ti ti va por el voto. En efec to, esta de fi ni ción pone su acen to, en pri mer lu -
gar, en el ca rác ter cen tral de las ins ti tu cio nes; en se gun do, en los ele men tos esen cia les que
de ben ha llar se en un ré gi men de mo crá ti co: la exis ten cia de una competencia entre
opciones, y el papel clave del voto popular.

Al dar esta de fi ni ción, Schum pe ter eli mi na todo ideal sub je ti vo de la de mo cra cia.
Para él lo úni co que im por ta es el pro ce di mien to, no los fi nes, ya que és tos se pue den ca rac -
te ri zar como no racionales e irreales.

En la mis ma lí nea de Schum pe ter está Sey mour M. Lip set, quien pa re ce es tar de
acuer do en que la me jor for ma de go bier no que pue de adop tar un pue blo es la de mo cra cia,
por lo tan to la cues tión más im por tan te por re sol ver se re du ce en ton ces a de ter mi nar si se
reú nen o no las con di cio nes para establecerla y conservarla.

Él iden ti fi ca tres com po nen tes in dis pen sa bles del pro ce so de mo crá ti co: 1) com pe -
ten cia por las po si cio nes gu ber na men ta les a tra vés de elec cio nes lim pias, pe rió di cas, pa cí -
fi cas e in clu si vas; 2) par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la elec ción de sus lí de res y en la de -
fi ni ción de las po lí ti cas; y 3) am plias y se gu ras li ber ta des ci vi les y po lí ti cas que per mi tan la
com pe ten cia y la par ti ci pa ción po lí ti cas6.

Como pue de ver se, Lip set con ci be la de mo cra cia esen cial men te en tér mi nos de pro -
ce di mien tos. En su opi nión, la de mo cra cia debe pro veer los me ca nis mos e ins ti tu cio nes
pro ce di men ta les para neu tra li zar el con flic to in he ren te a la so cie dad y pro du cir un am bien -
te de con sen so y es ta bi li dad. Sin em bar go, afir ma que de ben to mar se en cuen ta am bos im -
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pul sos so cia les; asi mis mo que los dos coe xis ten en los prin ci pios de la in te gra ción so cial, y
que son otras las teo rías que pri vi le gian sólo al gu nos de ellos. Se ña la, por ejem plo, que una
de las ma yo res li mi ta cio nes de la teo ría po lí ti ca del mar xis mo es no ad mi tir la con vi ven cia
si mul tá nea de los prin ci pios del con flic to y el con sen so en la so cie dad. Marx los con si de ra -
ba ex clu yen tes: una so cie dad sólo po día vi vir en el con flic to abier to, o bien, en la ar mo nía
to tal. No ha bía ma ne ra de es ta ble cer un pun to de equi li brio7.

Al usar los con cep tos de We ber, Lip set se ña la que du ran te la con so li da ción de los
Esta dos nue vos la le gi ti mi dad ca ris má ti ca sur ge de ma ne ra casi na tu ral y es pon tá nea, por
lo que su ca li dad re sul ta prác ti ca men te de fi ni to ria en la con for ma ción de las nue vas ins ti tu -
cio nes po lí ti cas. Sin em bar go, su in ter ven ción tam bién pro du ce una ex ce si va de pen den cia
po lí ti ca de una sola per so na y pue de sen tar las ba ses de un go bier no au to ri ta rio y ti rá ni co8.
En toda la his to ria po lí ti ca pos re vo lu cio na ria me xi ca na se depende de una sola persona
para que las ruedas del tren caminen: el presidente de la República.

Pero Lip set in di ca que en mu chas oca sio nes el di se ño cons ti tu cio nal de un sis te ma
de mo crá ti co es re le ga do a un se gun do pla no. En ge ne ral, la prin ci pal ra zón es tri ba en con -
si de rar que sea cual sea el di se ño, la es truc tu ra ins ti tu cio nal se adap ta rá de al gu na u otra
ma ne ra a las con di cio nes par ti cu la res de di cha so cie dad. No obs tan te, se han dado ca sos en
los que un di se ño cons ti tu cio nal ina pro pia do ha con tri bui do al de rrum be o de bi li ta mien to
de di ver sos sis te mas de mo crá ti cos, lo que mues tra que el di se ño cons ti tu cio nal y la es truc -
tu ra ins ti tu cio nal, si im por tan, de ben ir de la mano y cam biar con jun ta men te, por lo que re -
quie ren aten ción y cui da do9.

No so tros pen sa mos que éste po dría con ce bir se como el ma yor pro ble ma de toda
tran si ción: lo grar que los cam bios ins ti tu cio na les pue dan in tro du cir se en el te ji do so cial de
manera permanente.

Des de la óp ti ca de Ro bert Dahl se re quie re de un nue vo con cep to ca paz de ofre cer
ma yo res es pe ci fi ci da des de la si tua ción po lí ti ca ac tual: la po liar quía. El con cep to in te gra el 
vo ca blo grie go poli que su gie re la idea de mu chos, en tan to ar kós sig ni fi ca “el go bier no” o
“go ber nan te”, es de cir, aten dien do a sus raí ces eti mo ló gi cas, po liar quía po dría sig ni fi car
“el go bier no de los mu chos” o, como lo pro po ne Dahl, la exis ten cia de mu chos go bier nos o
go ber nan tes en la so cie dad10.

Dahl de sea ex pre sar a tra vés de este con cep to que hay una di fe ren cia en tre la idea y la
rea li dad de la de mo cra cia, por lo cual de bía adop tar se un tér mi no lo más cer ca no po si ble a las
con di cio nes so cia les en don de se asien ta la mo der na de mo cra cia. De las im pli ca cio nes re le van -
tes de esta di fe ren cia ción es que debe re co no cer se que la de mo cra cia es un or den utó pi co e ideal 
en el que exis ten con no ta cio nes his tó ri cas que di fí cil men te se pre sen ta rán nue va men te. La de -
mo cra cia ple na, se gún Dahl, sólo po dría al can zar se si se cum plie ran ocho con di cio nes:

1. que cada miem bro ex pre sa ra su pre fe ren cia, o sea, que vo ta ra;

2. que in flu ye ra por igual cada pre fe ren cia, cada voto;
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3. que triun fa ra la op ción con ma yor nú me ro de vo tos;

4. que los in di vi duos pu die ran in ser tar y ele gir la op ción pre fe ri da;

5. que to dos los in di vi duos po se ye ran la mis ma in for ma ción so bre to das y cada una de
las al ter na ti vas pro pues tas;

6. que las al ter na ti vas con ma yor vo ta ción des pla za ran a las otras;

7. que se eje cu ta ran las ór de nes de los re pre sen tan tes de sig na dos o se lle va ran a aca bo
las ac cio nes ele gi das; y

8. que to das las elec cio nes que se rea li za ran cum plie ran con es tas sie te con di cio nes o
que se sub or di na ran a ellas11.

Al re co no cer como muy di fí cil la pre sen cia de di chas con di cio nes, lo me jor es re du -
cir nues tras ex pec ta ti vas de rea li za ción de mo crá ti ca y cen trar nos en or ga ni zar la po liar -
quía. Lo cual es per fec ta men te po si ble de bi do a los ám bi tos con cre tos don de se puede
intervenir o tomar decisiones.

Dahl se re fie re si mul tá nea men te a dos fe nó me nos: a un con jun to de cam bios de ré gi -
men y a las trans for ma cio nes in ter nas que ex pe ri men ta ron los paí ses de mo crá ti cos o po -
liár qui cos en cada eta pa, par ti cu lar men te en lo que se re fie re a la am plia ción del su fra gio12.

Es ne ce sa rio es pe ci fi car el sig ni fi ca do con tem po rá neo de la de mo cra cia –y no está
por de más vol ver a esta vie ja y per sis ten te po lé mi ca– por que en la teo ría po lí ti ca de la an ti -
güe dad clá si ca te nía una con no ta ción esen cial men te ne ga ti va. De acuer do con Aris tó te les,
por ejem plo, era una for ma de go bier no co rrup ta, don de una par te de la so cie dad, los mu -
chos, ejer cía el go bier no de una for ma des pó ti ca so bre el res to13. Aún en ple na épo ca mo -
der na, Kant se re fe ría a la de mo cra cia como la ver sión co rrom pi da de la re pú bli ca, pues en
tan to den tro de ésta no ha bía nin gu na par te de la so cie dad que de sea ra im po ner al res to su
so be ra nía, en la de mo cra cia se pre sen ta ba esa as pi ra ción por par te de un sec tor so cial, y
aun que se tra ta ra del más nu me ro so, ello no im pli ca ba que no exis tie se la pre ten sión de im -
po ner la vo lun tad de una par te so bre otra14.

De acuer do con las con di cio nes se ña la das por Ro bert Dahl, la de mo cra cia es un me -
ca nis mo para que un de ter mi na do nú me ro de in di vi duos tome de ci sio nes co lec ti vas obli ga -
to rias, es de cir, la de mo cra cia es so bre todo una cues tión de igual dad de de re chos par ti ci pa -
ti vos. Así, en bue na me di da, Dahl re to ma a Shum pe ter, para quien la de mo cra cia es
principalmente un método para tomar decisiones.

En tér mi nos so cia les, como for ma de go bier no para un Esta do, la de mo cra cia es mu -
cho más que un me ca nis mo para la adop ción de de ci sio nes co lec ti vas obli ga to rias. Es ine -
lu di ble re co no cer que en el mun do con tem po rá neo la igual dad de los de re chos po lí ti cos y
el res pe to irres tric to de los pro ce sos de mo crá ti cos para adop tar de ci sio nes de ter mi na das, o
para ele gir a los go ber nan tes de una so cie dad, es un com po nen te esen cial e im pres cin di ble
de la de mo cra cia, pero cla ra men te in su fi cien te. Debe re cor dar se que en los sis te mas po lí ti -
cos con tem po rá neos los ciu da da nos no to man de ci sio nes so bre asun tos en par ti cu lar. Se ría
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per ti nen te pre gun tar se qué su ce de ría si los go bier nos de las po liar quías con tem po rá neas
que Dahl re co no ce como tales convocaran a un plebiscito sobre la distribución del ingreso
y presentaran una amplia serie de propuestas alternativas.

No pue de pa sar se por alto que en las so cie da des mo der nas el Esta do sólo con tro la
una pro por ción del in gre so na cio nal, la cual pue de ser muy alta en al gu nos ca sos, como en
el ejem plo pa ra dig má ti co de los paí ses nór di cos, pero no deja de ser una pro por ción li mi ta -
da, lo que im pli ca que el res to de los in gre sos y, so bre todo, la ge ne ra ción de és tos, se en -
cuen tra en ma nos, es pa cios y en ti da des eco nó mi cas cuya materialización está fuera del
alcance del electorado.

Es con ve nien te in sis tir en que una de las prin ci pa les fuen tes de con fu sión, es que no
hay di fe ren cia ción en tre la de mo cra cia como pro ce so de toma de de ci sio nes y la de mo cra -
cia como ré gi men po lí ti co. En este sen ti do, si nos re fe ri mos a la de mo cra cia como ré gi men
po lí ti co, es cier to que la po liar quía está mu cho más cer ca de los idea les de mo crá ti cos, pero
esto nos con du ce nue va men te a la con clu sión de que sólo el elec to ra do de sig na di rec ta -
men te a los go ber nan tes me dian te su voto. Y se gui mos atra pa dos en el la be rin to de la re pre -
sen ta ción, asen ta do so bre una se rie de ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes para ejer cer los de re -
chos po lí ti cos pro duc to de un si nuo so y com ple jo pro ce so histórico que no ha
desembocado en una sociedad con menores desigualdades.

La es ta bi li dad de la de mo cra cia de pen de así de la so li dez de un con jun to de ins ti tu -
cio nes y or ga ni za cio nes que han per ma ne ci do en los gru pos so cia les, como prác ti cas co ti -
dia nas, es de cir, se re quie re de un Esta do de de re cho15 y de una ciu da da nía for ta le ci da al
ejer cer esos de re chos con res pon sa bi li dad den tro de los lí mi tes le ga les, pero con la firmeza
adecuada cuando se haya violentado algún acuerdo.

Has ta este mo men to po de mos re su mir que hay un di le ma no re suel to por la de mo cra -
ti za ción im pues ta: el con flic to en tre le gi ti mi dad y le ga li dad. Ya que apun tá ba mos arri ba,
no hay di fe ren cia en tre sis te ma de re pre sen ta ción y sis te ma de toma de de ci sio nes, la de mo -
cra ti za ción no lo gra pe ne trar las es truc tu ras mas hon das del sis te ma po lí ti co, o sea el apa ra -
to ju rí di co. Si bien no hay duda de que las ins ti tu cio nes ju rí di cas (por ejem plo el Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción) es tán al can zan do ni ve les cre cien tes de in de pen den cia fren te a los
apa ra tos de go bier no con se cuen cia de la tran si ción po lí ti ca, “(…) tam bién es cier to que
aho ra pa re cen más vul ne ra bles fren te a pre sio nes or ga ni za das por gru pos y mo vi mien tos
que de fien des sus de re chos e in te re ses fue ra de los cau ses de la le ga li dad o en con tra de
ellos, acos tum bra dos, como lo es tu vie ron mu chas dé ca das, a “ne go ciar” su par ti ci pa ción
en las car gas y en los be ne fi cios”16.

Lle ga mos pues, con el in te lec tual “es tre lla” de la Co mi sión Tri la te ral, Sa muel P.
Hun ting ton, quien a su jui cio to dos los con cep tos de la cien cia po lí ti ca de ben te ner la po si -
bi li dad de de fi nir se esen cial men te a par tir de pa rá me tros sus cep ti bles de re gis tro y me di -
ción, gra cias a lo cual po drían apor tar los ele men tos su fi cien tes para con fir mar o re fu tar
empíricamente las hipótesis tejidas sobre ellos.
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Con ello, pro po ne, se po dría sus ten tar el plan tea mien to de que la de mo cra cia es una
for ma de go bier no de sea ble, al me nos la más de sea ble en tre to das las po si bles. Plan tea tres
ra zo nes fun da men ta les para va lo rar de este modo a la de mo cra cia son tres: 1) es en ella
don de el in di vi duo pue de ejer cer el ma yor mar gen de li ber tad; 2) el go bier no de mo crá ti co
es me nos pro pen so a uti li zar la vio len cia en con tra de sus ciu da da nos, y 3) un Esta do de mo -
crá ti co nor mal men te no en tra en gue rra con otro Esta do de mo crá ti co17.

Sin em bar go, las tres ra zo nes arri ba ex pues tas no re sis ten un exa men pro fun do del
com por ta mien to de los Esta dos Uni dos en sus ac cio nes den tro y fue ra de su te rri to rio, mo ti -
vo de de sa jus tes po lí ti cos por im po ner re so lu cio nes o pla nes ex pan sio nis tas18.

Este au tor tra ta de re vi sar el im pul so ha cia la de mo cra cia, mu cho más in ten so en las úl ti -
mas tres dé ca das, du ran te las cua les una bue na can ti dad de paí ses en las más dis tin tas re gio nes
del glo bo han tran si ta do de un go bier no au to ri ta rio a otro de mo crá ti co. Hun ting ton rea li zó el
aná li sis de és tos pro ce sos en su li bro La ter ce ra ola, en el cual pre ten dió ex pli car los orí ge nes
del con jun to de tran si cio nes de mo crá ti cas re gis tra das en el úl ti mo cuar to del si glo XX

19
.

El plan tea mien to cen tral de ese li bro es que en la his to ria mo der na de la hu ma ni dad se
han pro du ci do tres olas de mo crá ti cas, es de cir, tres se ries de trans for ma cio nes de go bier nos au -
to ri ta rios en go bier nos de mo crá ti cos, las cua les se re gis tran en un pe río do de tiem po de fi ni do y
com par ten ca rac te rís ti cas si mi la res. De acuer do con este con cep to “ola de mo crá ti ca” ofre ci do
por Hun ting ton, in ter pre ta tam bién que la pri me ra de ellas dio ini cio en 1828 y con clu yó en
1926; la se gun da co men zó en 1943 y fi na li zó en 1962, y la ter ce ra prin ci pió en 1974 y se guía
vi gen te en 1990, año en que fi na li zó su in ves ti ga ción, ad mi tien do que no te nía su fi cien tes evi -
den cias para de cir si ya ha bía con clui do la ter ce ra ola o si ha bría más tran si cio nes.

Debe ad ver tir se que no to dos los pro ce sos de de mo cra ti za ción si guen la mis ma ruta;
así como es di fe ren te el pun to de par ti da en cada caso, del mis mo modo es di fe ren te el pun -
to de lle ga da. Ade más, como se evi den cia aquí, Hun ting ton com par te con Dahl y Lip set
una con cep ción li neal del de sa rro llo po lí ti co: los tres co lo can en una lí nea rec ta y con ti nua
los dis tin tos ti pos de go bier nos au to ri ta rios y de mo crá ti cos, es de cir, en lu gar de ela bo rar
una ti po lo gía de las for mas de go bier no con fec cio nan una es ca la en la que los go bier nos se
di fe ren cian úni ca men te en tér mi nos cuan ti ta ti vos, esto es, se di fe ren cian en tan to son más o 
me nos de mo crá ti cos, o bien, más o me nos au to ri ta rios. Las ge ne ra li za cio nes de este tipo
cier ta men te fa ci li tan la pre sen ta ción de las pa no rá mi cas de con jun to, pero al cos to de su ge -
rir que to das las so cie da des tie nen una lí nea po lí ti ca evo lu ti va idén ti ca, en don de el pre sen -
te de las so cie da des mo der nas es el fu tu ro de las so cie da des en pro ce so de mo der ni za ción y
aun de aque llas que es tán dan do sus pri me ros pa sos en esta ruta. Sin em bar go, los pro ce sos
de trans for ma ción y de sa rro llo po lí ti co del con jun to de las so cie da des hu ma nas no siem pre
re pro du cen el mis mo pa trón de cam bio y evo lu ción, en oca sio nes re crean y re pro du cen es -
que mas de de sa rro llo ya ex pe ri men ta dos an tes por otras so cie da des, pero a me nu do se de -
sen vuel ven por vías pa ra le las e iné di tas20.
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Hun ting ton lo re co no ce más cla ra men te cuan do ad mi te que la mo der ni za ción de al -
gu nos paí ses no sig ni fi ca ne ce sa ria men te su oc ci den ta li za ción, es de cir, los paí ses en
vías de mo der ni za ción se gu ra men te re pro du ci rán al gu nas es truc tu ras po lí ti cas, eco nó -
mi cas y so cia les de las so cie da des oc ci den ta les mo der nas, pero no to das21. Aun que este
au tor ha lu cha do toda su vida por oc ci den ta li zar el mun do, para lo cual ha pro pues to in -
cre men tar la par ti ci pa ción po lí ti ca pero sin lle gar a los ex tre mos de in te grar a la par ti ci pa -
ción ma si va men te a la so cie dad por que ello no co rres pon de con la rea li dad de las so cie -
da des mo der nas22.

Hun ting ton no ocul ta un ger men ra cis ta y eli tis ta. En este sen ti do, des cri be el trán si to
de una so cie dad tra di cio nal a una mo der na como una am plia ción gra dual de la po bla ción
que toma par te en la po lí ti ca: en esta fase sólo in ter vie nen en la po lí ti ca las éli tes so cia les;
des pués se in cor po ran las cla ses me dias y, por úl ti mo, se da la in cur sión de las ma sas. Pero
si agre ga mos que en es tas so cie da des la par ti ci pa ción po lí ti ca del grue so de la co mu ni dad
ge ne ral men te se li mi ta a la emi sión del voto en pe rio dos elec to ra les y a la par ti ci pa ción en
or ga ni za cio nes y aso cia cio nes en mu chos ca sos sin ob je ti vos po lí ti cos in me dia tos o di rec -
tos, sino más bien de ca rác ter cul tu ral o re li gio so, no tie ne sen ti do li mi tar su participación
cuando por sí mismas no tienen intenciones de participar políticamente de manera
continua.

Mu chas so cie da des tra di cio na les bus can aho ra mo der ni zar se, la ma yor par te de ellas
lo hace de bi do a que as pi ran te ner un ni vel de vida si mi lar al de las so cie da des de sa rro lla -
das, pero tam bién exis ten al gu nas que pre ten den mo der ni zar se para de fen der se me jor de
las otras so cie da des de sa rro lla das, esto es, pre ten den ad qui rir so la men te al gu nos de los re -
cur sos que ofre ce la mo der ni dad, so bre todo los eco nó mi cos y tec no ló gi cos, con los cua les
pue den ha cer fren te a in je ren cias per tur ba do ras y pre ser var por este me dio la iden ti dad cul -
tu ral que con si de ran ame na za da. Así, es tas so cie da des no per si guen es pe cí fi ca men te la
ins ti tu cio na li za ción de va lo res cul tu ra les tí pi cos de la mo der ni dad, como las li ber ta des in -
di vi dua les, la to le ran cia o el plu ra lis mo. De he cho, bus can pre ser var se y de fen der se, y para
ello pre ci sa men te em pren den lo que se ha lla ma do una mo der ni za ción de fen si va23.

El trán si to de la so cie dad tra di cio nal a la mo der na per mi te la am plia ción de los
de re chos y las ca pa ci da des po lí ti cas al con jun to uni ver sal de la so cie dad, es de cir, de
ser pri me ro un pa tri mo nio y la com pe ten cia ex clu si va de una éli te, se con vier te en ton -
ces en un es pa cio abier to de li bre ac ce so. Po dría plan tear se in clu so del si guien te modo:
la mo der ni za ción po lí ti ca crea una es truc tu ra ins ti tu cio nal y una fle xi bi li dad so cial que
per mi ten, bajo cier tas cir cuns tan cias, que se de una par ti ci pa ción po lí ti ca ma si va. Sin
em bar go, hay que in sis tir en que el he cho de que exis tan las con di cio nes no sig ni fi ca
que se de su ma te ria li za ción.
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1.2. LA DOMINACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS ÉLITES QUE OTORGE 
      LA SUFICIENTE LEGITIMIDAD PARA GOBERNAR

Un se gun do ele men to que com par ten nues tros au to res es el de de mos trar la con tri bu -
ción de las éli tes al sos te ni mien to y pre ser va ción del go bier no de mo crá ti co es la ne ce si dad
mis ma de la es tra ti fi ca ción so cial. Al res pec to nues tros au to res son con ti nua do res de tra ba -
jos como el de Gae ta no Mos ca24 o el Ro bert Mi chels25 o el de Wil fre do Pa re to26.

Plan tean que toda la so cie dad se com po ne de dis tin tos sec to res so cia les y al ber ga po -
si cio nes di fe ren cia das res pec to del pres ti gio y las re com pen sas eco nó mi cas. Es de cir, exis -
ten po si cio nes de li de raz go so cial que con fie ren un gran pri vi le gio y cuan tio sos in gre sos
eco nó mi cos, pero al mis mo tiem po exi gen una ele va da res pon sa bi li dad. Para le gi ti mar su
pro pia es truc tu ra ción, cada so cie dad cuen ta con un cuer po ge ne ral de jus ti fi ca cio nes ideo -
ló gi cas, el cual le per mi te que esa di fe ren cia ción de po si cio nes y pri vi le gios sea acep ta da y
res pe ta da. Sólo de esta ma ne ra pue de lo grar se que aque llos que ocu pan las po si cio nes más
ba jas en la es ca la del pres ti gio so cial no sólo ad mi tan el mé ri to y me re ci mien tos de quie nes
se ubi can en po si cio nes ele va das, sino que tam bién acep ten su pro pia po si ción y de si gual -
dad como le gí ti mas27.

Re co no cen (con otras pa la bras) la exis ten cia de cla ses y de un con jun to de va lo res
que pro vo quen la acep ta ción de los do mi na dos para que la do mi na ción sea lo más tersa
posible.

La es tra ti fi ca ción debe ser un ins tru men to de mo ti va ción para que los in di vi duos más 
ha bi li do sos y pre pa ra dos se di ri jan a las po si cio nes que ofre cen ma yo res re com pen sas,
pero que exi gen al mis mo tiem po ma yo res res pon sa bi li da des. A pe sar del op ti mis mo de
nues tro au tor, esto es algo de lo que en efec to ado le cen una bue na can ti dad de es que mas de
es tra ti fi ca ción so cial. En la ma yor par te de ellos la cir cu la ción de las éli tes di ri gen tes está
so me ti da a una gran can ti dad de res tric cio nes: los que na cen en ho ga res de es ca sos re cur sos 
es ca lan con mu cha di fi cul tad al gu nos pel da ños so cia les, y esto en los me jo res ca sos. Ade -
más, en la so cie dad con tem po rá nea que mide el éxi to so cial por quie nes se ubi can en la acu -
mu la ción de ri que za y la ob ten ción de ele va dos in gre sos, aque llos que fra ca san en es tos ob -
je ti vos son con si de ra dos pe re zo sos o ne gli gen tes, con lo cual se les hace in di vi dual men te
res pon sa bles de una si tua ción so cial ad ver sa28.

En este sen ti do, para que un sis te ma de es tra ti fi ca ción so cial fun cio ne y la jus ti fi ca -
ción ideo ló gi ca sea re for za da es ne ce sa ria una mo vi li dad so cial apro pia da. Las éli tes po lí ti -
cas, que for man par te del con jun to de las éli tes en una so cie dad com ple ja, no es ca pan al
cues tio na mien to que a me nu do se hace en con tra del con jun to. Más aún, en las si tua cio nes
de cri sis, son las pri me ras en ser im pug na das, pues su po si ción como res pon sa bles de la
con duc ción del país mag ni fi ca su imagen y al mismo tiempo agudiza la crítica que recae
sobre ellas.
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Uno de los as pec tos de la fun ción de las éli tes al que Lip set y Hun ting ton pres tan
ma yor aten ción es su par ti ci pa ción en las tran si cio nes de mo crá ti cas con tem po rá neas.
Lip set se ña la que para tran si tar de un go bier no au to ri ta rio a otro de mo crá ti co no bas ta
sim ple men te con tar con las ba ses eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les fa vo ra bles a la de -
mo cra cia, hace fal ta que un lí der o un con jun to de ellos se com pro me ta en la ta rea, con -
cier te vo lun ta des y es ta blez ca pac tos po lí ti cos. Las tran si cio nes de mo crá ti cas de pen -
den así de la con duc ción acer ta da de una éli te po lí ti ca, ca paz de con vo car al res to de
las éli tes en esta em pre sa y de neu tra li zar, en caso dado, la po si ble obs truc ción que al -
gún sec tor de ellas pu die ra pre sen tar29.

Sin em bar go, el com pro mi so de las éli tes con la de mo cra cia no es in con di cio nal. Su
com pro mi so se sos tie ne siem pre y cuan do en cuen tren en este sis te ma la me jor opor tu ni dad
para pre ser var se y re pro du cir se. Esto es, sí lle gan a per ci bir que no hay lí mi tes ex ter nos a
sus pro pó si tos y am bi cio nes, muy pron to ol vi dan su leal tad ha cia la de mo cra cia y lle gan a
sim pa ti zar con opciones que les ofrecen mayores oportunidades.

Con todo, la im por tan cia de la par ti ci pa ción po lí ti ca de la masa es re la ti va. Lip set la
con si de ra im por tan te, pero sólo has ta cier to pun to, más allá de éste no re sul ta ya tan con ve -
nien te, de he cho, requiere ciertos límites.

Así, en este as pec to y en los ya tra ta dos an te rior men te, se pre sen ta una no ta ble
coin ci den cia en tre Lip set, Dahl y Hun ting ton. Los tres con si de ran que para el fun cio na -
mien to ade cua do de una de mo cra cia re pre sen ta ti va no se re quie re una par ti ci pa ción po lí -
ti ca per ma nen te, in ten sa y uni ver sal de la ciu da da nía, bas ta con que un de ter mi na do sec -
tor de la po bla ción se ocu pe co ti dia na men te de la po lí ti ca y el res to sólo se in vo lu cre cir -
cuns tan cial men te30.

Ro bert Dahl asig na una fun ción pri mor dial a las éli tes po lí ti cas den tro de una po liar -
quía. En al gu nas oca sio nes lle ga a de cir que la po liar quía con sis te esen cial men te en que los
no lí de res ejer zan un alto gra do de con trol so bre los lí de res31, lo cual a pri me ra vis ta pa re ce -
ría re sal tar la fun ción de los no-lí de res, sin em bar go, la idea im plí ci ta y fun da men tal de este
pos tu la do es que las po liar quías re quie ren im pe rio sa men te de la exis ten cia de un es tra to so -
cial en don de re cai ga el li de raz go po lí ti co. Para am pliar esta pers pec ti va, es con ve nien te
ob ser var cómo en va rias de las obras de Dahl se se ña lan sie te re qui si tos bá si cos que debe
cum plir un sis te ma po lí ti co para con si de rar se una po liar quía, los cuales indican claramente 
la importancia de las élites en el funcionamiento de la poliarquía:

1. El con trol so bre las de ci sio nes gu ber na men ta les en re la ción con la po lí ti ca debe es tar 
otor ga do cons ti tu cio nal men te a los fun cio na rios ele gi dos.

2. Estos fun cio na rios son ele gi dos y des pla za dos pa cí fi ca men te en pe rio dos prees ta ble -
ci dos, en lu ga res en que se ce le bran elec cio nes li bres y en las que la coer ción no exis -
te o está fran ca men te li mi ta da.

3. Prác ti ca men te to dos los adul tos tie nen de re cho al voto.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 42 (2008), pp. 11-34 21

29 LIPSET, SM (1992). “Algu nos re qui si tos so cia les de la de mo cra cia. De sa rro llo eco nó mi co y le gi ti mi dad
po lí ti ca”, in: BATLE, A (Comp.) (1991). Diez tex tos bá si cos de cien cia po lí ti ca, Bar ce lo na, Ariel, p. 16.
(Cur si vas nues tras).

30 PATEMAN, C (1970). Par ti ci pa tion and De mo cra tic Theory, Lon dres, Cam brid ge Uni ver sity Press.

31 DAHL, R (1987). Op. cit., p. 11.



4. La ma yo ría de los adul tos tie ne de re cho a pos tu lar se para los pues tos pú bli cos.

5. Los ciu da da nos tie nen la opor tu ni dad de ex pre sar se li bre men te en re la ción con la po -
lí ti ca, de cri ti car al go bier no y la ideo lo gía pre do mi nan te.

6. Los ciu da da nos tie nen ac ce so a fuen tes al ter nas de in for ma ción.

7. Los ciu da da nos tie nen de re cho a unir se y aso ciar se en or ga ni za cio nes au tó no mas de
todo tipo, in clui do el po lí ti co32.

Una in no va ción que re sul ta atra yen te de la teo ría de Dahl es que no sólo los lí de res
po lí ti cos, es de cir, los go ber nan tes, re quie ren ser so me ti dos al con trol de los no lí de res,
sino que tam bién los “lí de res eco nó mi cos” de ben ser so me ti dos a este con trol. En un sis te -
ma po lí ti co po liár qui co, don de se pre sen ten las sie te con di cio nes men cio na das an te rior -
men te, los no lí de res pue den con tro lar a los lí de res me dian te el voto. Del mis mo modo, en
el es pa cio del mer ca do, los no lí de res pue den controlar a los líderes mediante el consumo y
el sistema de precios.

Esto sig ni fi ca que dos de los es pa cios de ac ción y con vi ven cia más im por tan tes de la
so cie dad, la po lí ti ca y la eco no mía, pue den ser de fi ni dos y nor ma dos me dian te el con trol de 
los lí de res por los no lí de res, los cua les se rán efec ti vos siem pre y cuan do exis ta un sis te ma
elec to ral acor de con las sie te ca rac te rís ti cas men cio na das de la po liar quía. De allí hay que
re sal tar el im pul so casi úni co al sis te ma elec to ral rea li za do en los paí ses en tran si ción. Sin
des car tar el tra ba jo para lograr una economía de mercado acorde con estos postulados.

La di ná mi ca so cial está com pues ta por algo más que de ci sio nes ra cio na les, a di fe ren -
cia de al gu nas ob ser va cio nes de Dahl. Las so cie da des son cons truc cio nes his tó ri cas, for -
ma das por ins ti tu cio nes, es truc tu ras, cul tu ras y ac ci den tes que con tri bu yen a es ta ble cer un
te ji do so cial en el cual se in ser ta el in di vi duo. Ade más, den tro de la so cie dad exis ten di fe -
ren tes agen tes eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les so bre los cua les el elec to ra do, como ins -
tan cia de de ci sión po lí ti ca, tie ne dis tin tos ni ve les de al can ce; en al gu nos asun tos las de ci -
sio nes son de efec to in me dia to, pero en otros su efecto es más retardado e indirecto, si es el
caso pero lo cierto es que es nulo en áreas económicas.

Es pre ci so se ña lar ade más que la idea de plu ra lis mo de Dahl es un tan to es tre cha,
pues se re fie re esen cial men te a un plu ra lis mo cor po ra ti vo. Esta con cep ción es muy li mi ta -
da de bi do a que en la so cie dad mo der na el plu ra lis mo que se re quie re debe ser al me nos de
tres ti pos: plu ra lis mo po lí ti co, plu ra lis mo so cial y plu ra lis mo cul tu ral. La ver da de ra ri que -
za del plu ra lis mo se en cuen tra más allá del efec to de fen si vo que pro du ce fren te al Le viat -
han; su va lor esen cial re po sa prin ci pal men te en ser la ex pre sión de la to le ran cia política,
ideológica y moral que debe ser el sustento de la sociedad moderna.

Dahl con tra po ne al plu ra lis mo un mo de lo de so cie dad mo no lí ti co y to ta li ta rio, con lo
cual, por con tras te, el plu ra lis mo ad quie re un va lor ma yor. El plu ra lis mo que con ci be Dahl
pue de de ge ne rar has ta el gra do de ofre cer la idea de que el rum bo so cial es el pro duc to de
una in te rac ción de or ga ni za cio nes en las cua les no haya al gu na que ejer za una in fluen cia
de ter mi nan te y, por lo tan to, tam po co al gu na que sea res pon sa ble di rec ta del de rro te ro se -
gui do por la so cie dad. Éste es el ar gu men to pre fe ri do para ex pli car la rea li dad po lí ti ca me -
xi ca na pues to que exis ten mu chos ac to res par ti ci pan do no po de mos ne gar en ton ces que le
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plu ra lis mo fun cio na, pero, no es cier to tam bién que in vo lu crar a un ma yor nu me ro de ac to -
res les pro por cio na la cor ta da ideal para no to mar nin gu na res pon sa bi li dad fren te al fra ca so
de la ins ta la ción de las po lí ti cas, o son me ras coin ci den cias, que no haya con fian za en nin -
gu no de los ac to res33.

El plu ra lis mo cor po ra ti vo que pos tu la Dahl con du ce a la po lí ti ca de los gru pos de in -
te rés y el lobb ying que ca rac te ri zan las an te sa las de la ac ti vi dad par la men ta ria y gu ber na -
men tal de Wa shing ton. La de mo cra cia nor tea me ri ca na tie ne mu chas ins ti tu cio nes que pue -
den ser un mo de lo para el res to de las de mo cra cias oc ci den ta les, pero tam bién tie ne vi cios y 
per ver sio nes que no sólo de be rían ser aten di dos por los nor tea me ri ca nos, sino tam bién ne -
ce sa ria men te evi ta dos y com ba ti dos por los otros paí ses de mo crá ti cos den tro de sus pro -
pias fron te ras. Así pues, la de ge ne ra ción del plu ra lis mo en la prác ti ca tan re pro ba ble del
lobb ying debería ser uno de estos vicios a combatir.

La opi nión de Hun ting ton en este as pec to es pa re ci da. Él con si de ra que la ca rac te rís -
ti ca más im por tan te de la so cie dad tra di cio nal es que en ella el cam bio so cial es algo poco
co mún, in fre cuen te, in clu so in de sea ble. Nues tro au tor se ins pi ra en al gu nos clá si cos como
Wil fre do Pa re to, en el sen ti do de que cada una de las dis tin tas ac ti vi da des y fa cul ta des hu -
ma nas se en cuen tran de po si ta das en los hom bres de ma ne ra aza ro sa, de modo que al gu nos
des ta can en cier tos cam pos mien tras que los de más lo ha cen en otros di fe ren tes, for man do
así lo que él lla ma ba las éli tes so cia les. Éstas lo gran el pro pó si to que el hom bre ac túe guia -
do prin ci pal men te por ideas y va lo res fi jos, in mu ta bles; la in no va ción ca re ce de es pa cio y
apre cio, lo que im por ta no es in tro du cir el cam bio, sino ape gar se a lo prees ta ble ci do por la
tra di ción. Para de fi nir a las so cie da des mo der nas, Hun ting ton par te de un con cep to de mo -
der ni dad sim ple y di rec to. La mo der ni dad sig ni fi ca ante todo la ca pa ci dad del hom bre para
con tro lar y mo di fi car la na tu ra le za; en cier to sen ti do, es el triun fo del hom bre so bre su en -
tor no fí si co, el so me ti mien to de los ele men tos na tu ra les a su ser vi cio34.

La con cor dia so cial no es algo que se ge ne re de ma ne ra es pon tá nea como en las so -
cie da des tra di cio na les, sino debe ser con ti nua men te pro mo vi da y fo men ta da por las ins tan -
cias po lí ti cas, es de cir, en ellas re cae la res pon sa bi li dad de pro te ger a la so cie dad de las ten -
sio nes de sin te gra do ras que sur gen den tro de ella mis ma. En tan to ma yor sea el con flic to so -
cial, ma yor la ne ce si dad de la ac ción po lí ti ca35. De ahí la idea de que para que exis ta más ac -
ción po lí ti ca, son necesarias muchas organizaciones e instituciones que la promuevan.

El pro pó si to prin ci pal de Hun ting ton al dis tin guir las so cie da des tra di cio na les de las
mo der nas no es es ta ble cer una ti po lo gía ab so lu ta y ex haus ti va, más bien su in ten ción es se -
ña lar que en am bas pue de ha ber es ta bi li dad po lí ti ca y so cial, pues to que las dos po seen ins -
ti tu cio nes po lí ti cas ade cua das y ca pa ces de pro du cir el or den so cial den tro de su pro pio
con tex to36.
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Di cho lo an te rior, ha bría que mo der ni zar a la so cie dad con ins ti tu cio nes ac tua les.
Esto, de bi do a que el pro ce so de glo ba li za ción que ex pe ri men tan los Esta dos y las so cie da -
des está fa vo re cien do tam bién a los fac to res que cues tio nan su in te gri dad, sus va lo res o cul -
tu ra, que al me nos obli gan a re plan tear la con cep ción de so be ra nía tra di cio nal men te apli ca -
da a la for ma ción es ta tal37.

De ma ne ra es que má ti ca, po dría mos re to mar las de fi ni cio nes del mul ti cul tu ra lis mo como 
la teo ría que pro po ne el re co no ci mien to ju rí di co e ins ti tu cio nal de las di fe ren tes et nias, na cio -
na li da des, gru pos re li gio sos o co mu ni da des lin güís ti cas, con el fin de que cada una de ellas ten -
ga de re chos ex clu si vos que pro te jan y pro mue van su exis ten cia como en ti dad dis tin ta den tro
del con jun to so cial38. Jus ta men te lo que Hun ting ton pro po ne no re co no cer.

Hun ting ton, del mis mo modo que Lip set, ex pli ca que las éli tes so cia les son las que
ge ne ral men te se mues tran par ti da rias de los va lo res de mo crá ti cos y li be ra les, en tan to que 
las ma sas sim pa ti zan más a me nu do con el con ser va du ris mo, el au to ri ta ris mo y las so lu -
cio nes de fuer za. Las con si de ra esen cia les para la de mo cra cia, para la cual las éli tes po lí -
ti cas de sem pe ñan una fun ción re le van te: el pri me ro de ello es el de la res pon sa bi li dad de
go bier no que re cae so bre ellas, y el se gun do su con tri bu ción a los pro ce sos de mo der ni za -
ción so cial y tran si ción de mo crá ti ca39. En tan to que las ma sas sim pa ti zan más a me nu do
con el con ser va du ris mo, el au to ri ta ris mo y las so lu cio nes de fuerza.

El de sem pe ño efec ti vo de las atri bu cio nes de la au to ri dad po lí ti ca in ci de de ma ne ra
de ter mi nan te en la con ser va ción de la so cie dad y en el or den y es ta bi li dad que en ella im pe -
ren. Para Hun ting ton, éste es el pri mer re qui si to que de ben cum plir las au to ri da des po lí ti -
cas, esto es, que lo sean, que ejer zan de ma ne ra efec ti va su au to ri dad so bre la so cie dad. De
este modo, asu me una te sis re pro du ci da por una gran can ti dad de pen sa do res po lí ti cos clá -
si cos: en caso extremo es preferible cualquier forma de gobierno a la anarquía.

La fun ción de pre pa rar e im pul sar los pro ce sos de mo der ni za ción po lí ti ca que de -
sem pe ñan las éli tes en Mé xi co y La ti no amé ri ca ha sido mu cho más evi den te en la ter ce ra
ola de mo crá ti ca. Hun ting ton y Lip set han se ña la do am plia y cla ra men te que la ins tau ra ción 
de la de mo cra cia re quie re cier tas con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, pero ade más tam bién
de éli tes po lí ti cas que inicien, conduzcan e institucionalicen el proceso de transición.

Nues tro pun to de vis ta nos con du ce a con fir mar que la tran si ción a la de mo cra cia ba -
sa da en las in ter pre ta cio nes de los au to res re vi sa dos, fun da men ta das prin ci pal men te en
pro pues tas de nue vas ins ti tu cio nes, es in su fi cien te; muy pron to mos tra rán sus li mi ta cio nes. 
De bi do a que el pro ble ma que re vis te la do mi na ción po lí ti ca en Mé xi co se debe a cómo es -
tán cons ti tui das las fuer zas eco nó mi cas que dan vida y crecimiento al capital, lo que
teníamos hasta los años noventa era:

(…) en esen cia el de sa rro llo eco nó mi co del país esta cen tra li za do en las em pre sas
es ta ta les y en las cor po ra cio nes eco nó mi cas ex tran je ras, fun da men tal men te nor -
tea me ri ca nas. A esta si tua ción se agre ga el mar ca do au to ri ta ris mo del fun cio na -
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mien to es ta tal, cua li dad que se ma ni fies ta fre cuen te men te en la so lu ción de aque -
llos con flic tos con las cla ses po pu la res en cuan to aten tan con tra la le gi ti mi dad y
au to ri dad es ta tal40.

Sien do ese el pa no ra ma en Mé xi co, lo que si gue es ins tau rar una eco no mía de mer ca -
do, don de el es ta do re du je ra su par ti ci pa ción y dis mi nu ye ra sus pro pias “ten den cias au to ri -
ta rias”. En el si guien te apartado lo explicamos.

1.3. LA INSTAURACIÓN DE UNA ECONOMÍA LIBRE DE MERCADO. 
       MENOS INJERENCIA DEL ESTADO

En la teo ría neo li be ral de la de mo cra cia, la eco no mía de mer ca do no sólo tie ne la fun -
ción de res pal dar la ac ti vi dad aso cia ti va de los ciu da da nos, sino re sul ta fun da men tal en el
de sa rro llo eco nó mi co y en el con trol de la ges tión gu ber na men tal. Lip set se ña la que el pro -
ble ma del cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co lo en fren tan por igual paí ses atra sa dos y de -
sa rro lla dos, y que en am bos ca sos las ten sio nes po lí ti cas que ge ne ra el es tan ca mien to eco -
nó mi co son de ses ta bi li zan tes. Sin em bar go, se ña la que este tipo de pro ble ma es par ti cu lar -
men te preo cu pan te en los Esta dos nue vos41.

Nor mal men te, la trans for ma ción de un Esta do im pli ca una pro fun da de pre sión eco -
nó mi ca, se gui da de un pro lon ga do es tan ca mien to, sólo su pe ra do me dian te una cos to sa y
do lo ro sa re cu pe ra ción que evi den te men te ge ne ra ma les tar en tre la po bla ción. En los Esta -
dos vie jos la im po pu la ri dad que pro du ce el es tan ca mien to pue de en fren tar se ge ne ral men te
en me jo res con di cio nes; sus ins ti tu cio nes po lí ti cas cuen tan con la le gi ti mi dad que les otor -
ga la tra di ción y la cos tum bre. Por esta ra zón, en un Esta do nue vo sin es tas fuen tes de le gi ti -
mi dad, un buen de sem pe ño eco nó mi co re sul ta de ter mi nan te para la le gi ti ma ción del ré gi -
men, por lo que la di fi cul tad para al can zar esta efi cien cia eco nó mi ca es uno de los ma yo res
re tos que en fren ta el Esta do42.

El im pac to más im por tan te del de sa rro llo eco nó mi co en la for ma de go bier no se lo -
gra de ma ne ra in di rec ta, es de cir, por el efec to po si ti vo que se pro du ce en el de sa rro llo so -
cial. La sim ple acu mu la ción de ri que za no pro vee las ba ses ne ce sa rias para un sis te ma de -
mo crá ti co, por el con tra rio, tal vez asien te las ba ses de un go bier no oli gár qui co. Sin em bar -
go, cuan do el de sa rro llo eco nó mi co im pac ta po si ti va men te so bre el de sa rro llo so cial y en el 
ni vel ge ne ral de bie nes tar de la po bla ción, en ton ces se es ta ble cen ba ses más fir mes para de -
mo cra cia. En este sen ti do, un efec to po si ti vo del de sa rro llo so cial se hace sen tir cuan do im -
pac ta a la ins truc ción y la edu ca ción en ge ne ral43.

Una cla se me dia edu ca da e ilus tra da y una cla se obre ra ca pa ci ta da e ins trui da cons ti -
tu yen los me jo res fun da men tos de una de mo cra cia es ta ble. Esta co rre la ción po si ti va en tre
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el de sa rro llo eco nó mi co y la de mo cra cia co men ta da por Lip set, ha sido tam bién re to ma da
por Hun ting ton, quien ade más ha tra ta do de brin dar una ex pli ca ción cau sal en tre am bos
fac to res, como se ex pon drá des pués. Al pa re cer, Lip set se deja lle var en este caso por la
ten den cia neo li be ral que atri bu ye al Estado el origen de todos los males sociales,
comenzando por la corrupción.

No pue de dis tin guir que el ca mi no para re du cir la co rrup ción no es el de la re duc ción
de la par ti ci pa ción es ta tal en la eco no mía, sino el au men to de la con cien cia y la for ta le za
ciu da da na. A par tir de esta con si de ra ción po dría ex pli car se que, en efec to, la co rrup ción es
ma yor en los paí ses me nos de sa rro lla dos, pero eso no se debe a que el Esta do sea de ma sia -
do gran de, lo cual ade más no re sul ta tan pre ci so si se le com pa ra con los paí ses de sa rro lla -
dos, sino por que ahí los pre ca rios ni ve les de bie nes tar, edu ca ción e ins truc ción de la ma yor
par te de la po bla ción ha cen muy di fí cil el de sa rro llo vi go ro so de una con cien cia ciu da da na, 
ne ce sa ria para em pren der la de fen sa de los de re chos ci vi les y po lí ti cos que son los que real -
men te aco tan y po nen lí mi te a los ac tos de co rrup ción. No obs tan te, el ejer ci cio efec ti vo de
es tos de re chos sólo pue de al can zar se me dian te ele va dos ín di ces de de sa rro llo so cial, que
ge ne ral men te de pen den de un alto ni vel de de sa rro llo eco nó mi co44.

El mar co ins ti tu cio nal que se crea ría en una po liar quía per mi ti ría que to dos los cam -
bios ne ce sa rios en la so cie dad se rea li cen gra dual men te, a tra vés de lo que Dahl lla ma el in -
cre men ta lis mo, el cual ocu pa un lu gar des ta ca do en el apa ra to con cep tual de los es tu dios,
tan to de la apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas como del prin ci pio de op ti mi za ción eco nó -
mi ca lle va do a cabo por los ad mi nis tra do res del Esta do45.

Esto sig ni fi ca que una so cie dad con una es truc tu ra po lí ti ca po liár qui ca po drá trans -
for mar se a tra vés de re for mas con ti nuas e in cre men ta les, es de cir, sin ne ce si dad de re cu rrir
a re vo lu cio nes o trastornos violentos.

De acuer do con lo an te rior, afian za da una eco no mía de li bre mer ca do ca pi ta lis ta
(como si no exis tie ra la lu cha de cla ses) lo que se re quie re para ins tau rar la jus ti cia y la equi -
dad es sim ple men te ele gir en tre téc ni cas so cia les de dis tri bu ción. Sólo es ne ce sa rio re cu rrir 
a la me jor fór mu la de agru par las fuer zas so cia les y la forma óptima de utilizar sus recursos.

De acuer do con su aná li sis, Dahl iden ti fi ca cua tro téc ni cas so cia les fun da men ta les:

1. el sis te ma de pre cios, que crea ba es pa cios don de com pe tían ofe ren tes y de man dan tes 
de de ter mi na dos pro duc tos;

2. la je rar quía, que es truc tu ra ba una lí nea de man do ver ti cal en de ter mi na das ins ti tu cio -
nes cuyo gra do de es pe cia li za ción o tipo de ope ra ción así lo re que ría;

3. la po liar quía, sis te ma me dian te el cual en cier tas or ga ni za cio nes los no lí de res con -
tro la ban a los lí de res;

4. la con cer ta ción, un me ca nis mo para lle gar a acuer dos en tre dis tin tos gru pos de lí de -
res46.
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De esta for ma, al op tar por al gu na de es tas cua tro téc ni cas so cia les se po dría ele gir la
for ma más ra cio nal de di ri gir la ac ción co lec ti va y so lu cio nar los pro ble mas na cio na les más 
acuciantes.

Al res pec to, Hun ting ton iden ti fi ca al de sa rro llo eco nó mi co como el fac tor re le van te
en la trans for ma ción del ré gi men. Expli ca ade más que en to dos es tos cam bios el de sa rro llo
eco nó mi co se basó esen cial men te en una eco no mía de mer ca do, ya que sólo este tipo de es -
truc tu ra eco nó mi ca es el que pro du ce los cam bios so cia les e ideo ló gi cos que pue den con si -
de rar se impulsores de las instituciones democráticas.

Hun ting ton ex po ne cómo el de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en una eco no mía de mer -
ca do con du ce a una in dus tria li za ción que, en tre mu chas co sas, im pul sa la de mo cra cia. Esto 
es así de bi do a que la in dus tria li za ción hace pro li fe rar los mer ca dos y los cen tros no gu ber -
na men ta les de ri que za y con ellos apa re cen los gru pos eco nó mi cos be ne fi cia rios del cre ci -
mien to que ope ran como con tra pe sos del go bier no47.

Di bu ja do a gran des tra zos –como ha po di do apre ciar se a lo lar go de este aná li sis–,
Hun ting ton com par te con Lip set y Dahl la idea de que las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas mo -
der nas de ben ce ñir se a pau tas de fun cio na mien to es tric tas que bus quen in te grar a la so cie -
dad en gru pos ho mo gé neos con de re chos y lí mi tes de fi ni dos, guia dos por una éli te en bus ca 
del de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en la eco no mía de mer ca do iden ti fi ca da como la me jor
ma ne ra de dis tri buir la riqueza y de otorgarles todos los ciudadanos igualdad de
oportunidades.

Bre ve men te men cio na do, en ton ces la de mo cra cia hoy pre do mi nan te tie ne una liga
no ta ble en tre el mé to do de elec ción y la or ga ni za ción ins ti tu cio nal, pero es in su fi cien te
para com pren der lo ex ten si vo del tér mi no “de mo cra cia”; se hace ne ce sa rio in tro du cir tér -
mi nos me dia do res que se apliquen a circunstancias manifiestas.

2. LOS ADJETIVOS DE LA DEMOCRACIA

La de mo cra cia como for ma de or ga ni za ción del po der y es truc tu ra de par ti ci pa ción
en el es pa cio pú bli co es in di so cia ble de la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca en la cual se ins cri -
be. Por lo mis mo ha blar de de mo cra cia a “se cas” pue de cau sar nos ma yo res con fu sio nes,
“[…] en efec to, ¿de qué de mo cra cia se ha bla? ¿De una de mo cra cia ba sa da en la es cla vi tud,
como en la Gre cia clá si ca? […] ¿O de las de mo cra cias sin su fra gio uni ver sal y sin voto fe -
me ni no de Eu ro pa an te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial? ¿O de las ‘de mo cra cias key ne sia -
nas’ de la se gun da pos gue rra?”48 La ad je ti va ción se hace ne ce sa ria para de li mi tar las ca rac -
te rís ti cas de la de mo cra cia que es ta mos es tu dian do y, de tal suer te, di fe ren ciar la his tó ri ca -
men te de otras. En el nom bre de mo cra cia ca ben to das las rea li da des de los Esta dos mo der -
nos, te ne mos pues una ten den cia a nom brar rea li da des ac tua les con conceptos antiguos.
Hemos aceptado el término democracia como una generalización de regímenes sin advertir 
matices ni peculiaridades.
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Con el ad ve ni mien to de la de mo cra cia en lu ga res don de no se em plea ba como me ca -
nis mo po lí ti co, ya sea como trans mi sor de po de res o de re la cio nes en tre so cie dad ci vil y
Esta do, rá pi da men te la de mo cra cia se fue ha cien do más ina si ble, y asi mis mo fue cri ti ca da
por su ex ce si va sig ni fi ca ción. De re pen te, al en trar al nue vo mi le nio, la de mo cra cia con vo -
có una se rie de ad je ti vos: in clu yen te, de li be ra ti va, glo bal, par ti ci pa ti va, ra di cal, sus ten ta -
ble, pa ri ta ria, et cé te ra. La de mo cra cia con ad je ti vos puede ayudarnos moderar el exceso de
referencias a la misma, que hoy marea el debate público.

Aho ra bien, con es tos ele men tos re vi sa re mos lo que se ha lla ma do “de mo cra cia neo -
li be ral”49, una nue va for ma de in te grar los con te ni dos con cep tua les de uno y otro tér mi no
en una fór mu la que in ten ta re fle jar el actual estado de cosas.

2.1. DEMOCRACIA NEOLIBERAL

Una de las par ti cu la ri da des del con tex to neo li be ral, se pue de afir mar, es que la eter na
con fron ta ción en tre lo pú bli co y lo pri va do se for ta le ce, ya que la in ter ven ción es ta tal debe dis -
mi nuir a fa vor del mer ca do y de la so cie dad ci vil. A su vez, el en tra ma do ins ti tu cio nal debe es -
tre char se a fin de que exis ta una gama más am plia de op cio nes pri va das que ali ge ren la car ga
es ta tal. Aquí, la dis cu sión de fon do no es que haya más o me nos Esta do, sino qué tipo de re la -
ción ten drán las di fe ren tes ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das para ma nio brar con po der am plio y
le gí ti mo, y exis ta la pro duc ti vi dad y ra cio na li dad, que por sí solo no ofre ce el “mer ca do”.

En la mis ma di rec ción, los neo li be ra les afir man que la ra cio na li dad del mer ca do ope -
ra ría con ma yor efi ca cia. Que esta ra cio na li dad debe per ma ne cer por en ci ma de la pla ni fi -
ca ción es ta tal. So bre es tos ar gu men tos ba san toda la in ge nie ría dis cur si va para jus ti fi car
que de mo cra cia y mer ca do “son dos ca ras de la mis ma mo ne da”. Con ci ben el de sa rro llo
eco nó mi co ba sa do en una eco no mía de mer ca do; como men cio na mos arri ba, se ña lan la co -
rre la ción po si ti va en tre ri que za y de mo cra cia, en tre de sa rro llo eco nó mi co y de sa rro llo po -
lí ti co. Ra zón ade más para ela bo rar una ex pli ca ción cau sal que co nec ta am bos fac to res. Así, 
se ña lan que el de sa rro llo eco nó mi co fa vo re ce a la de mo cra cia prin ci pal men te por las si -
guien tes ra zo nes: 1) pro mue ve los sen ti mien tos de con fian za en tre los ciu da da nos; 2) au -
men tan los ni ve les ge ne ra les de edu ca ción; 3) se dis tri bu yen en tre di fe ren tes gru pos los re -
cur sos eco nó mi cos; 4) se mul ti pli can las fuen tes no gu ber na men ta les de ri que za; y 5) se
pro du ce una ex pan sión de la cla se me dia50.

Ello ha te ni do tan ta fuer za que “casi” se acep ta por com ple to en toda La ti no amé ri ca,
por lo cual de be mos de te ner nos una vez más a pre ci sar que mer ca do y de mo cra cia re pre -
sen tan dos pro ce sos dia me tral men te opues tos, uni dos en fun ción de le gi ti mar una teo ría y
prác ti ca que ha pro vo ca do una de si gual dad so cial cre cien te sin es pe ran za, más bien re sig -
na ción, de no acor tar la bre cha en tre ri cos y po bres. En otras pa la bras, qui tar le a la de mo -
cra cia todo el po ten cial igua li ta rio que an tes po seía. El rea co mo do de las re la cio nes en tre el
Esta do y el mer ca do lle va do a cabo en Mé xi co y en La ti no amé ri ca, ha re sul ta do en un adel -
ga za mien to de las obli ga cio nes del Esta do, li mi tan do sus po si bi li da des de cum plir con la

 Leonel ÁLVAREZ YÁNEZ
28 Las fuentes teóricas de la democratización neoliberal en México

49 SAXE-FERNÁNDEZ, J & BRUGGER B, Ch (1999). “La de mo cra cia en el glo ba lis mo neo li be ral la ti noa -
me ri ca no”, in: SAXE-FERNÁNDEZ, J (Comp.) (1999). Glo ba li za ción: crí ti ca a un pa ra dig ma, Mé xi co,
UNAM-IIE-DGAPA-Pla za y Ja nés, pp. 320-344.

50 APTER, D (1974). Una teo ría po lí ti ca del de sa rro llo, Mé xi co, FCE.



co ber tu ra de se gu ri dad, edu ca ción, em pleo et cé te ra, que con la pri va ti za ción de los ser vi -
cios hace im po si ble el ac ce so de las cla ses po bres51.

La de mo cra cia neo li be ral se ins tau ra en un con tex to de li ber ta des po lí ti cas, de res pe -
to a los de re chos po lí ti cos fun da men ta les (voto li bre y se cre to, li ber tad de aso cia ción, de
ex pre sión, et cé te ra) de re gre so a la so cie dad des pués de ha ber es ta do coar ta dos por el Esta -
do, en fun ción de lo grar ob je ti vos de cre ci mien to y de sa rro llo en un am bien te po lí ti co res -
tric ti vo. La de mo cra cia neo li be ral basa su le gi ti mi dad en la fuer za del con cep to de “li ber -
tad”. En el dis cur so, la li ber tad de ele gir es la má xi ma de las li ber ta des. De lo que se tra ta es
de “otor gar le” al ciu da da no re pri mi do ese gran va lor pro gre si va men te arre ba ta do a tra vés
de la dis mi nu ción de la in fluen cia del Esta do y el for ta le ci mien to del mer ca do. Por tan to, la
tran si ción a la de mo cra cia es re gre sar al ciu da da no to dos aque llos de re chos que le fue ron
res trin gi dos. Al me nos eso es lo que se pue de in fe rir del dis cur so neo li be ral. Con todo, ese
re tor no no se ha traducido en avances en las clases sociales, ni en la movilidad ascendente
experimentada por la sociedad en las décadas de autoritarismo.

2.2. LA DEMOCRACIA DE BAJA CIUDADANÍA

Mé xi co, como un bo tón de mues tra del res to de La ti no amé ri ca, está in mer so en un in -
ten so de ba te so bre los mé to dos, al can ces y ten den cias de la de mo cra cia. Esta mos al tan to
de que “la teo ría de mo crá ti ca siem pre pa de ce el pro ble ma de abor dar sis te má ti ca men te las
li ber ta des bá si cas, los de re chos so cia les mí ni mos, las vir tu des cí vi cas, la ciu da da nía y de -
más”52. Y, por lo mis mo, es im por tan te des ta car que los ras gos de nues tros sis te mas son,
has ta cier to pun to, no ta ble men te di fe ren tes y que no es po si ble ape gar nos a “el tipo ideal
[que] obli ga a to dos los ele men tos vir tuo sos de las de mo cra cias exis ten tes a in te grar se a un
es ce na rio cohe ren te, que no exis te en nin gu na par te, y esto se toma como la nor ma con la
que de ben me dir se nues tras de mo cra cias”53.

Nada más com pli ca do que eso. La de mo cra cia con vo ca ba a in di vi duos li bres e igua -
les. El si guien te pro ble ma era de fi nir la li ber tad y la igualdad.

Si para de fi nir nues tra de mo cra cia ha bría que com pa rar nos con otros ya “de mo crá ti -
cos”; ¿có mo lo íba mos a ha cer si la de mo cra cia sur gi da de los pro ce sos de tran si ción de los
años ochen ta ha ex hi bi do un ca rác ter li mi ta do de bi do al en tor no so cial res trin gi do? La de -
mo cra cia que da de bi li ta da y sin cre di bi li dad, mien tras la ciu da da nía no per ci ba cam bios
rea les en sus con di cio nes de vida. La con vo ca to ria para la democracia en nuestro país fue
para los no iguales.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 42 (2008), pp. 11-34 29

51 GAMBINA, JC (2003). “La cri sis y su im pac to en el em pleo”, in: BORON, A et al (2003). Tiem pos vio len -
tos. Neo li be ra lis mo, glo ba li za ción y de si gual dad en Amé ri ca La ti na. Argen ti na, CLACSO.

52 MOREIRA CARDOSO, A & EISEMBERG, J (2004). “Espe ran za en tram pa da: las pers pec ti vas para la de -
mo cra cia en Amé ri ca La ti na”, in: AA. VV (2004). La de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. Ha cia una de mo cra -
cia de ciu da da nas y ciu da da nos, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das Para el De sa rro llo (PNUD), Nue va York, 
Agui lar-Altea-Tau rus-Alfa gua ra, p. 139.

53 Ibid., p.146.



La ca rac te rís ti ca co mún de las nue vas de mo cra cias es que se de fi nían por lo que no
te nían: ciu da da nos. Eso sig ni fi ca que la de fi ni ción de la de mo cra cia “no es sim ple men te
una aso cia ción in ge nua con un ideal abs trac to ba sa do en un ra zo na mien to ex clu si va men te
nor ma ti vo so bre como […] de be ría ser”54.

El foco real del pro ble ma ra di ca en que los de re chos po lí ti cos, ci vi les y so cia les que
acre di tan a un ciu da da no en una de mo cra cia con so li da da, exis ten des de que el in di vi duo
nace, en ese ins tan te las ad quie re y dan for ma al ré gi men, a las ins ti tu cio nes y a la de mo cra -
cia. Pero eso no es po si ble en Mé xi co o en La ti no amé ri ca, por que el in di vi duo no ad quie re
esos de re chos in me dia ta men te de bi do a que en al gu nos mo men tos no exis ten, y en el me jor
de los ca sos debe or ga ni zar se para ges tio nar los y ob te ner los. En ese sen ti do el in di vi duo
hace una “apues ta de mo crá ti ca” par ti ci pa bajo las re glas de la de mo cra cia, bajo con di cio -
nes que no eli gió pero que si san cio na con su voto. La apues ta es alta “ya que im pli ca fuer -
tes com pro mi sos nor ma ti vos: con una so cie dad abier ta, con un con tex to so cial di ver so y
rico, con el de re cho a la di fe ren cia, con las fuen tes plu ra les de for ma ción de va lo res y con
una den sa red de or ga ni za cio nes so cia les”55.

Lo an te rior sig ni fi ca que ha bre mos de tra zar al gu nas fron te ras para iden ti fi car ple na -
men te los de re chos que si se ejer cen y los que sólo se enun cian de ma ne ra de cla ra ti va en las
cons ti tu cio nes, como lo anuncia Adalberto Moreira:

(…) la efec ti vi dad de los de re chos po lí ti cos en una si tua ción de mal de sem pe ño
eco nó mi co que li mi ta la efec ti vi dad y la efi ca cia del es ta do, y que res trin ge la ri -
que za dis po ni ble a ser dis tri bui da a tra vés de los de re chos ci vi les y so cia les, re sul -
tó ser una com bi na ción so cial men te ex plo si va que de ci di da men te ame na za la de -
mo cra cia56.

Te ne mos en ton ces que la se cuen cia de re troa li men ta ción en tre el ciu da da no con ®
de re chos ci vi les ® de re chos po lí ti cos ® de re chos so cia les for ta le ce la re la ción con el ré gi -
men, in clu so fa ci li ta que las de man das de ejer cer una ciu da da nía ple na sea in clui da en el
pro ce so de toma de de ci sio nes. Lo an te rior lo po de mos ve ri fi car en uno de los tra ba jos de
Víc tor Fi gue roa57 don de se plan tea que la de mo cra cia ca pi ta lis ta con tem po rá nea adop ta
dos for mas, a saber: una tendencialmente inclusiva y otra tendencialmente exclusiva.

2.3. DEMOCRACIA INCLUSIVA Y EXCLUSIVA

La ma ni fes ta ción in clu si va de la de mo cra cia se re fie re al con tex to key ne sia no, ba sa -
do en un acuer do en tre las cla ses que daba ex pec ta ti vas cla ras para el me jo ra mien to de las
con di cio nes de vida de la po bla ción, en otras pa la bras, el Esta do de bie nes tar. Hay, aquí,
una me jor dis tri bu ción de la ri que za en beneficio de un mayor número de personas.
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54 Ibid., p.140.

55 Ibid., p.144.

56 Ibid., p.148.

57 FIGUEROA, VM (2004). “La ex pe rien cia del Go bier no Bo li va ria no de Hugo Chá vez. ¿Una al ter na ti va para 
la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na?”, Víncu lo Ju rí di co, nº 60, oc tu bre-di ciem bre.



Por el otro lado, la se gun da pers pec ti va (la ex clu si va), ba sa da en el es que ma neo li be -
ral, eli mi nó los pac tos so cia les so bre los cua les ha bían cre ci do las con di cio nes ma te ria les
de vida dan do un nue vo tra to a los tra ba ja do res. La con cen tra ción de la riqueza ha sido
abrumadora.

Com pa re mos la de mo cra cia en dos ti pos de cre ci mien to di fe ren tes:

DE MO CRA CIA IN CLU YEN TE DE MO CRA CIA EX CLU YEN TE

• De sa rro llis mo (in dus tria li za ción 
por sus ti tu ción de im por ta cio nes)

• Cre ci mien to ha cia aden tro

• Esta do de bie nes tar

• Neo li be ra lis mo (or ga ni za do para el 
co mer cio ex te rior)

• Cre ci mien to ha cia afue ra

• Sin be ne fi cios so cia les

En la de mo cra cia li be ral, la di ná mi ca de la ex clu sión se ha pre sen ta do cons tan te men -
te como una ca rac te rís ti ca del Esta do ca pi ta lis ta des de sus co mien zos en el si glo xvii has ta
me dia dos del xx. Pre ci se mos: en la de mo cra cia li be ral han exis ti do siem pre pro ble mas de
iden ti dad, di ver si dad ét ni ca y pro ble mas de in te gra ción na cio nal. Las for mas ri gu ro sas y
has ta in tran si gen tes de la cul tu ra oc ci den tal han sido las con di cio nes que se ha de bi do en -
fren tar.

Es ya co no ci do el lar go ca mi no que han re co rri do las lu chas por la con se cu ción de
de re chos, em pe zan do por los ci vi les, lue go los po lí ti cos y des pués los so cia les. El re co no -
ci mien to de ta les de re chos en los paí ses sub de sa rro lla dos no es dis tin to al de los de sa rro lla -
dos. La di fe ren cia se en cuen tra en las épo cas en que se ma ni fes ta ron: en los de sa rro lla dos
de1700 en ade lan te, los subdesarrollados entraron muy tarde a este proceso.

En cuan to a los de re chos po lí ti cos hubo una olea da de en fren ta mien tos en tre el Esta -
do y di fe ren tes gru pos de pre sión, que en la pri me ra mi tad del si glo xx ob tu vie ron re sul ta -
dos sa tis fac to rios a sus de man das58.

Res pec to de los de re chos so cia les se ex hi be un re tro ce so en el con tex to ac tual, en
com pa ra ción con aque llos lo gra dos en el pasado.

En Mé xi co, en la dé ca da de los ochen ta los ac to res po lí ti cos to ma ron la de ci sión es -
tra té gi ca de des vin cu lar la dis cu sión a pro pó si to de la par ti ci pa ción po lí ti ca, la re pre sen ta -
ción, la com pe ten cia par ti dis ta y las elec cio nes, de pro ble mas so cia les más am plios como la 
po bre za y la de si gual dad. De tal suer te, los pro ce sos de de mo cra ti za ción se de sa rro lla ron
con base en una no ción, si se quie re es tre cha, de la de mo cra cia, des vin cu la da de la so lu ción
de pro ble mas mu cho más pro fun dos y de lar go pla zo, los cua les, en cam bio, que da rían a
car go de las re for mas es truc tu ra les (li be ra li za ción co mer cial, pri va ti za ción, re duc ción de
la par ti ci pa ción del es ta do en la eco no mía, et cé te ra)59.

El dis cur so de la de mo cra ti za ción y del cam bio ins ti tu cio nal fue uti li za do de tal ma -
ne ra que la des man te la ción del Esta do y su la bor pro tec to ra de de re chos ocurrieran sin
oposición.
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58 Un ejem plo son las lu chas de di ver sos gru pos ra cia les en Esta dos Uni dos por el re co no ci mien to de sus de re -
chos en los años cin cuen ta del si glo XX. En el caso de Mé xi co, las mu je res lu cha ron por ob te ner el de re cho a
vo tar.

59 Cfr. LOAEZA, S (2004). “La fra gi li dad de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na”, La Jor na da, 09/09/, p. 20.



La re pre sen ta ción im pues ta so bre la tran si ción en am plios sec to res de la cla se po lí ti -
ca e in te lec tual, no sólo pro yec ta una con cep ción ine xac ta del cam bio, sino que en su seno
no hay es pa cio para una re for ma in te gral de nues tro en tra ma do nor ma ti vo e ins ti tu cio nal.
Esta in ter pre ta ción sos tie ne que la tran si ción tuvo como ejes las re for mas gra dua les y con -
cer ta das en ma te ria de le gis la ción elec to ral, que a su vez mo ti va ron nue vas y cada vez más
pro fun das trans for ma cio nes en el sis te ma po lí ti co en su con jun to, con for me fue ma du ran -
do el plu ra lis mo y la com pe ten cia en el país. Esta vi sión ter mi na sien do un elo gio al gra dua -
lis mo, es de cir, a la tran si ción a cuen ta go tas, pues, ade más, los he chos le dan la ra zón.60

CONCLUSIONES

En los ca sos re vi sa dos, el mé to do es la úni ca ma ne ra de al can zar los ob je ti vos plan -
tea dos en la de mo cra cia. Por eso hay una iden ti dad ine vi ta ble en tre la de mo cra cia li be ral
como la úl ti ma fron te ra de la his to ria y la idea mis ma de una de mo cra cia fi nal o el “fi nal
de la his to ria”. Se gún ésta, una vez adop ta do el pro ce di mien to, los fi nes se con vier ten en
ma te rial se cun da rio. Al mo men to en que las so cie da des han op ta do por dar se ins ti tu cio -
nes re pre sen ta ti vas, re pre sen tan tes elec tos por su fra gio uni ver sal, y que se han in cor po -
ra do a la com pra-ven ta en el mer ca do mun dial, tan to el fu tu ro como los pro pó si tos úl ti -
mos a se guir de jan de te ner im por tan cia. Lo im por tan te, qui zá, es que se han de fi ni do en
for ma de mo crá ti ca61.

El go bier no de mo crá ti co se ca rac te ri za fun da men tal men te por su con ti nua ap ti tud
para res pon der a las pre fe ren cias de sus ciu da da nos, sin es ta ble cer di fe ren cias políticas
entre ellos.

Para que esto ten ga lu gar es ne ce sa rio que to dos los ciu da da nos ten gan igual opor tu -
ni dad para for mu lar sus pre fe ren cias; esta con di ción debe ir acom pa ña da por las ga ran tías
que ya co no ce mos: li ber tad de aso cia ción, de ex pre sión, de re cho a vo tar y ser vo ta do, elec -
cio nes libres e imparciales, etcétera.

Apa ren te men te es tas ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les da rían una es ca la teó ri ca ade cua -
da para com pa rar y me dir a los dis tin tos re gí me nes po lí ti cos, sin em bar go, sa be mos que
tan to en el pa sa do como en el pre sen te los re gí me nes son muy di fe ren tes en la apli ca ción y
ejer ci cio de ta les de re chos y opor tu ni da des institucionales. Esa es la democracia real.

Enton ces, lo “real” de este en fo que so bre la de mo cra cia sos tie ne que exis ten di fe ren -
cias en tre los hom bres y sus in te re ses, por tan to se hace ne ce sa rio te ner ins ti tu cio nes que
ga ran ti cen que esta di fe ren cia no sea otra cosa que la for ma li za ción del con flic to, o sea, a lo
más que as pi ra la de mo cra cia des de esta vi sión es a convertirse en un método de
organización.

Para Shum pe ter, Lip set, Dahl y Hun ting ton, la rea li za ción de la de mo cra cia clá si ca
es de na tu ra le za téc ni ca, de ca rác ter ope ra ti vo, re la cio na do con la toma de de ci sio nes de
todo el sis te ma po lí ti co. Lo cual im pli ca que un pe que ño gru po sea el en car ga do de rea li zar
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60 Cfr. CANSINO, C (2004). “Evan ge lio de la tran si ción”, El uni ver sal on li ne, 10/08/. http://www.elu ni ve -
sal.com.mx/opi nion.html

61 MERINO HUERTA, M (1993). La de mo cra cia pen dien te. Ensa yos so bre la deu da po lí ti ca en Mé xi co,
Mé xi co, FCE, p. 106 (Cur si vas nues tras).



esa ta rea con res pal do de la ma yo ría. La éli te es ne ce sa ria para establecer el orden jurídico,
político y social.

Los au to res men cio na dos con ci ben las ca rac te rís ti cas e ins ti tu cio nes de la de mo cra -
cia mo der na como his tó ri ca men te úni cas, por lo cual, no se les debe con fun dir con las an te -
rio res de mo cra cias. Pro po nen en ton ces lla mar la de otra ma ne ra, “po liar quía”, el go bier no
de mu chos. Estos muchos ni son todos ni son la mayoría.

Por tan to, la po liar quía se tras for ma en un go bier no de mo crá ti co po liar cal cuan do se
es ta ble cen las ins ti tu cio nes que dan cer ti dum bre al ciu da da no de ejer cer a ple ni tud sus de re -
chos, ade más de los ele men tos pro fe sio na les que le den res pues tas a sus de man das. En sín te -
sis, el mé to do po liár qui co es el mé to do de elec ción y lu cha de mi no rías po lí ti cas por el voto
ciu da da no. Pero aun así, fue ra del mé to do se han que da do los ele men tos sus tan cia les de una
so cie dad que as pi ra a la igual dad: la ne ce sa ria bús que da de me jo ría en la ca li dad de vida.

Como se pue de ver, la de mo cra cia en la ac tua li dad es aque lla don de exis ten me ca nis -
mos de elec ción de au to ri da des con li ber tad y cre di bi li dad, don de el ciu da da no es con vo ca -
do para emi tir su voto con op cio nes pre fi gu ra das, nin gu na fue ra del mo no po lio de los par ti -
dos po lí ti cos, y que al cabo de tres o seis años, se gún sea el caso, será lla ma do nue va men te y 
sólo con ese fin: vo tar. Tam bién en la de mo cra cia de hoy es baja la ciu da da nía de bi do a que
los de re chos po lí ti cos se es tán ejer cien do de ma ne ra re gu lar, mien tras los ci vi les y so cia les
han dejado de tener presencia importante en el imaginario político-electoral.

La tran si ción a la de mo cra cia no eli mi nó las for mas de ex clu sión, por el con tra rio, se
im ple men tó el cam bio en el sis te ma po lí ti co sin la par ti ci pa ción, sin la in clu sión de am plios
sec to res de la po bla ción62. Se pro po nía que una vez con ci lia das las li ber ta des po lí ti cas con
las eco nó mi cas, en ton ces se da ría lu gar a un ciu da da no ple no. Nada más ilu so rio. Las fuer -
zas del mer ca do nun ca es tán en ar mo nía ni a fa vor del ciu da da no co mún. Para per ci bir me -
jor lo que estamos argumentando las palabras de José Nún son muy elocuentes:

(…) es útil con tras tar con lo su ce di do en los co mien zo de la ci vi li za ción in dus -
trial. Enton ces, la ex clu sión era de fi ni da so bre todo en cla ve po lí ti ca: una cla se
obre ra que se in cor po ra ba en gran de nú me ros al sis te ma pro duc ti vo exi gía que se
le die sen los mis mos de re chos que a los de más. Su ob je ti vo era en trar. Hoy, en
cam bio, la ex clu sión es de fi ni da so bre todo en cla ve so cioe co nó mi ca y da tes ti -
mo nio de la cri sis de la so cie dad sa la rial de la pos gue rra: ciu da da nos per fec ta -
men te nor ma les e in te gra dos co rren a dia rio el ries go de ser de cla ra dos inú ti les o
re dun dan tes y de ver se lan za dos así a la pre ca rie dad y a la po bre za. Su ob je ti vo es
no sa lir63.
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62 Todo ré gi men ge ne ral de va lo res como lo lla ma Boa ven tu ra de Sou sa San tos, alu de a un sis te ma con trac tual
que se asien ta so bre la ló gi ca de la in clu sión/ex clu sión, su le gi ti mi dad de ri va de que en ese con tra to se re co -
no ce la ine xis ten cia de ex clui dos. Di cho de otra ma ne ra, to dos los es ta dos al cons ti tuir la so cie dad ci vil, se
hace bajo los cri te rios del in te rés ge ne ral, con sen ti mien to y so be ra nía. To dos aque llos que lo in te gren se rán
in clui dos, to dos aque llos que no se rán ex clui dos, la lu cha en tre unos y otros va mo di fi can do los tér mi nos del
con tra to so cial. Te ne mos así que los ex clui dos de un mo men to sur gen como can di da tos a la in clu sión en un
mo men to ul te rior, pero de bi do a la ló gi ca pre sen ta da los nue vos in clui dos sólo se rán en de tri men to de nue -
vos o vie jos ex clui dos. DE SOUSA SANTOS, B (2005). Rein ven tar la de mo cra cia; rein ven tar el Esta do.
Argen ti na, CLACSO, pp. 7-11.

63 NÚN, J (2000). De mo cra cia ¿go bier no de pue blo o go bier no de los po lí ti cos? Argen ti na, FCE, p. 119.



Las re for mas fue ron rea li za das por la tec no cra cia me xi ca na, cabe de cir que de los
tér mi nos teó ri cos de los au to res, se lle gó a la pues ta en mar cha, in clu so al pié de la le tra, las
trans for ma cio nes so cia les y po lí ti cas en Mé xi co. Ha ber lo he cho tra jo con se cuen cias que
cam bia ron las ba ses del sis te ma como lo plan tea Albert Hirs hmann64, en la te sis de la per -
ver si dad toda ac ción de li be ra da para me jo rar al gún ras go del or den po lí ti co, so cial o eco -
nó mi co sólo sir ve para exa cer bar la con di ción que se de sea me jo rar. La te sis de la fu ti li dad
sos tie ne que las ten ta ti vas de trans for ma ción so cial se rán in vá li das, que sim ple men te no lo -
gran ha cer “me lla”. Fi nal men te la te sis del ries go ar gu ye que el cos to del cam bio o re for ma
pro pues to es de ma sia do alto, dado que pone en pe li gro al gún lo gro pre vio y pre cia do. Por
des gra cia es el es ce na rio me xi ca no, donde nada se mueve, donde existen demasiados
lastres para realizar las reformas que den un nuevo impulso al acontecer nacional.

 Leonel ÁLVAREZ YÁNEZ
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64 HIRSCHMAN, A (1991). Re tó ri cas de la in tran si gen cia, Mé xi co, FCE, pp. 17-18.
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