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PRESENTACION 

CUADERNOS DE CAPEL. es una Ifnea de publicaciones del 
Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, secci6n y actividad per
manente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. enti
dad inteinacional. aut6norna, de naturaleza acadhiica, dedicada a 
la enseian/a, investigaci6n y promoci6n de los derechs hunianos, 
ilue basa sU Inaccinn los principios de la democracia representati
'a, el estaLdo de derecho, el pluralismo ideol6gico Y el respeto a las 
libertades I"indamentales dcl hombre. 

Se mt,t del supuesto tie que la democracia es tn sistena de 
vida que sc basa en un mccanisino racional de convivencia, legiti
mado por el consentamientu ciudadano expresado a travs de su par
ticipacidn, LIiC significa identificaci6n de prop6sitos entre gober
nantes \, gobernados. ULn compromiso que fija canales de expre
si3In v equilibrio de interescs plurales y a veces antag6nicos. 

La priictica y la autenticidad del suLraiio. con.tituven vi'as 
de legitimaci6n del poder politico, resultado del iibre consenti
miercto y la participaci6n popular. Asf. la proilocitn del derecho 
y- los procesos electorales autdnticamente libres v democriticos. 
debe entenderse como la defensa de on derecho hutiano funda
mental que esti i'ntimamente relacionado con otros derechos bdi
sicos, especialmente los de libre expresi6n y libre asociaci6n. 

Fsta colecci6n recogeri el pensartiento librc. sin ninguna li-
Initaci6n, de especialistas empefiados en el estudio del derecho y 
los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a la 
lucha por la dernocracia y contra la injusticia y la opresi6n. 

Jorge Mario Garcfa Laguardia
 
Director Ejecutivo
 

CAPEL 



Ti?t'S LEGITIMIDADES 

1I trminoNy cl conccpto "legitinidad" admiten tres 
,.floqucs. qiLe convienC ptntualizar para el manejo de 
nuCstras ideas. Yo puCdo cstorzarn en mi discursoliloso 
ico por descubirir racionalmente cuIndo tin poder es Icgfti
mo obhjetivamcntc. Se trata dc la legiltimidad justa enl ul ti
inda u filosofica. Yo tamitn pcdo indaua r cmpfricamCn-
C CLlUiiCS Son y c ) son las ciccncias sociales acerca dcl 

poder legitimo: cuando esas crecncias lo jzgan legftino 
(con independencia de que yo considcrc que taics creencias 
son vcrdadcras o soil ro neas ton confrontaci6n coni laegi
timidad justa). Se Irata de la icgitimidad sociol6gica. Y yo 
pucdo. finalmente, disccrnir l Lin orLcn jurIfdico pOsitivo 
cuil es la lcgitimidad que el misnimo lcgaliza. ls la legitimi
dad legalizada. La lcgitimidad qic cnculcIlltro alherigada en 
las Lrccncias sociales cs. pues la lcgitinidad sociologica, y 
la quc Clcucn 'oell CI ordel juridico Cs hi lcgitinidad lcga
lizada. 

l)esde ya es bucno aloticiar quc lo descable cs quc las 
irCs lciniidadcs coincidani 0. 1t 1 l ncuos, no choqucn 
violentaincnte entre A Coincidcn cuando la legitimidad le

9 



galizada establece como dehido Io inisnio ite las creenciassociales de esa Comu nidad Iuigar dehido, v cuand eso 
"debido" no discrepa con lo que C! razonll llmien to tilos(i)r
co estima objetivamente JUSto. 

CoMO Iluestro tena versa sobre los procesos electorales, vamos a ejefmplificar alrededor. Si las creencias soa so 

ciales (legitimidad sociol6gica) 
 tienen por legitimo Olnicamente ai poder surgido ie Ia participacion electoral de lasociedad, si el orden jUridico de esa sociedad(legitimidad
legalizada) acoge la via electoral para lormar el poder; y sien ultimidad filos6fica (legitimidad justa) se juzga que hayraz6n suliciente para considerar legftimo al poder em anadode ]a participaci6n electoral, las tres legitimcidades concoerdan. SupongaMos, en camblo, qUe se legaliza on sisterna deformaci6n del poder que se opone al modo como las creericias sociales juzgan toe debe formarse: tenernos discordancia entre ]a legitirnidad legalizad a y Ia legi tim idad sociol6gi

ca, porque el orden jurfdico adopta Un sistema que lascreencias sociales no acogen: V ya allf hay Un dcsacuerdosociol6gicamente dafiino, porqoe SesLsscitari po.ja entre elpoder formado segczn el sistema legal, N la sociedad que repudia ese sistema y am bicion a qtue el poder se forMnc Lieotra manera; poder y sociedad disputan sistemas de legitimidad diferentes, y ririen entre si; cl poder pretendeni seguramente imponer su sistema de legitimidad a la sociedad,
y ]a sociedad quernri canibiar el sistema de legitlimidad legalizado, todo lo cual fisura la base del consenso. y debilita

a] poder en su eficacia, en 
tanto infunde desasosiego y mialestar en la sociedad. que 
no alcanza a canalizar legalnente
 
su sisterna de valores.
 

No sahemos todavia si 
en esa bipolaridad (legal y sociol6gica) de legitimidades, la legitimidad justa toma partido por alguna de las dos: podria ocurrir (jue ninguna mere
ciera el favor filos6fico del respaldo a su sistema, y podriaocurrir que ]a rellexi6n filos6fica emitiera el veredicto deque la verdad objetiva (legitimidad justa) se halla en una deambas posiciones. Tambihn aquf habrfa inconvenientes. en 
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el primer caso. ni la legitimiciid legalizada ni la sociol6gica 
serfan jUstas. y llabl-fLl (ILIC csforzarsc para Clue las dos sc 
aproximaran I 1 1 ICgitilllidld JUSti: ell CI SCLIMILIO ClSO. Se 
haria necesario ij'LlZlIlllClItC re:tlizar la mitativa de (juc 
d+1C]h IC'!itlllli(kld diSCl*Cj)MItC Coll 1,1JLI.StiCi l lSillliklra el 
Cl-ItCl-io 0hJL IiVO (IC VA01- I)Lll'o. Ell S1.111M. Siellll)I'C UITC que 
Ids tl'CS ICI!itilllidd(ICS SC ZICeRILIC11 0 Sc CollciliCII. ' CHO I)ol
dOS 1',i/()IICS: 1,1J)HIIICI-d. (ILIC LIMI VCZ LICSCUNCI-Id IZIICLiti--
Illiddd JUStd, CI dChff SCI' iLICA &I VdIOI' CXil-IC SLI fellOllielli.. 
zaci6l) o 1-calizaci6li CillpfriCZIS: LI SC!2Lll1(kl. (ILIC .1,011 111LIC11W. 

IOS VA0l-CSjLll'idiCOS ' I)OII'tiCOS (]Ile CI)CLICIM',111 OhStJCLlIo J 

SLI I'ClIi/.dCi6I1 CLIM"IdO CI SiStCHM Lie IC2itillliddd ICL",lIi/AkI 

CI SiStellW (IC ICI-litill"liLLILI I)I-OVOC,111, Coll SU LHS

CIVI)MMd. till Clltl-CdiCh0 Clltl-C I)O(ICI' N' SoCiCLIZILI. 

Pol' fill. JILIL'Stl-a Am rica Latina conocc till fen6meno 
Cl'I'tICO (ILIC CollSiSte ell el 11)0(ICI-MlliCllto del I)Oder 1)01- 1,1 

C11 NOCiCLIAICS CLI\'o 01-LICII iLll'f(li,:o \' CLI%'dS .:rccllcias 
COICCti\' IS IlMl 01)LILIO 1)01, cl 111-OCCSO (IL'IMI-ticipaci6n clec
toral ell IZI1'0l-llWCi(')Il (ICI IIOLICI- Ctdtal. AIMI-tC LICI cfecto 
LIC illC',I'lhiHdJLI j)()IiIlCJ \'d Lie 1101- Si IIIAO . ell

otlos Ilo 111c,110s 21' I\cs: Z1.11f. a laI'l hurld le"ah
dild [)I-C-CXiSICJltC. CI LIChilihilliC1110 (IC las reulas (ICJUCI-10. 
CI L:0lISCl1SO SOCidl (li\'OI'CiJLIO LICI J)OLICI'. CI poder (Itle coIll
pulskmilellic ilillibc al sistcIll'i social de valorcs. las imposi
Ciol'ICS SeCtOl'ilICS '10111-e 1,1SOCICCkld Cll(Cl'Zl. CtC. 

LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DE EJERCICIO 

FiClIC 11-Nlil-'O tNILH6011d] CI LICSdOhklllli( lI10 Lie 1,1ICIi
tillfl(kid ell una ICLIitillli(IZILI Lie Ol'i2Cll V Otl-,l Lie CjCIViCiO. 

La j)l-illlCl-d ItiCIILIC A 1110(10 COMO SC 11CUd 11I)OLICI'. 0 
Ni SC (ItliCIV (ICCil' Lie Otl-d f'01-111J. A IIIOLIO C01111) SC LICSiLIIMI 
o scleccionall los gohel-11,1111cs. Respolldc. a la postre. .1 I'l 
JVC,01.1111 1 Lie dChC IM111d,11- 0 H illIcl'j)ckll
I)Ol- CSC -(11.6 11-SLIJ)olle illCILlil' ell CI illtel-1-00MItC A c6llio 
se cstahlece 1.1lionlillaci6li Cie ese "qui6n,"., 



la i.j i idiad tce cjcrciCit) apu iihi al iflodjo Coul~(SCcjfrcc o desellipcila ci podIcr' iant 0 S~i icnl lo cjcrcce iflvis IC1igii Iiiidad dIC o'ig"Cn Cu an to si SC halkia dJCSJpoViSto dIc Clia. 
Qi n cnl d e c a i c i i a i i ~ n pnlctin idd crcIc io. o pvrdcrl. Si CS d 

cccc a c c i(ILC ~ic mIII oinIJUttmcIUtc Ci l)0dcr A ILI c aCCCtii() lCg it ijuamUCIitc . Qulicnl
no0 p)oscc ICjU'Iitltid tic Oli2II. pIcdIc athtnIlilir lieiiidati
tic cjerc icio Si lo ticscnipci~la conJU St idaZ 

A veces. iaI au.ISCIcjia tic 1ii jiidati tic 0oii] ti aat tinaZ CSIPCCi IL SdcsrCi6n C.XCcp)Cioriail anILIn tic iil, Si CStILIC Ci )hc I'l IacCaiV1ci CiC t aj tila c iercc Ci p)OtLcr CollitiSliCid. 1 oh icIIC ',1niiCIutC COlISCIISO Social. o) ficicecc algnul -CCoflociilicii to basian Ic. o CosaI par-ccitia. In1 tAl Caso
CS liicCnc1CIt ccharl IInano) tic io tILIC .1icap)tLIa -iI]'CS~ijdtIra
P~liaISiilC- 0 -,at~i.ijbic- 1 i tju Sil-li ica (qucCi t ittlt)1 o-1giiia-iainICI~tC %iCjAdo C i~gia Cs atlititlo provisional
iflCflC I)c croM nocii hCICliCtici 2LILA inaMIC, SiiIo tic l0S 
,o 1-hrnaos. N.o haJ tic tlVjolarSC (111C Li co tC'i Li Z ilIVCStitin a IIiSib scUdm Sic a lIiJcl I Co1St1i iicial tcStic elCamlpo inas Ii]odtio tici tcerechii atli ii ivI00. tioiitc seli cia boro cii torn10 tc ifC iaroM oSn116ti0hNCatitS ell li csca-Zi tici gohcni'IWItC (0 titIi11iarti)C icr- sino dc li adminiS

traci6n, yv Cii paira protc.gcr ios in tcicsVS tIC 10S atIili StrtiOS tI tic. ell Sit naICion dCc ignoranCia. 110 pod ian ctiocr la

irrcgti larIitl tIC I tfin .10
 

AtinqItiCsc CCPtC lZi IC'i tinli itid 
 tIC CjcieCCjo a t'avortic qnicnl carcc tic La tc origcn. 110 parccecCorrccto licgar Al
 cx trCiilo tiC p)OStI 
 lar tJLuc ei clcrcicio tdel poticr Conl jluStiCia.aicanza a C011uilicrigitinn iZiad tic orugcnl ai gobcrnan Ic (Itic
110 IaI aiLjIliri6 al Iaccctic a poticr. 

DOS VIAS: LA LEY Y LA FUERZA 
Simplificando las Cosas al iaiio. podcmos dccir(qLC los distiutos medios de UccCso Al poder sC agrupan endos: recorrer el carril quLc prc-clctrmina el orLic11 jUrfdico

de un estado, o usar la fucrza. 
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Usar la fuerza significa, en todos los casos, prescindir 
de los carriles normales de acceso que trac preestablecidos 
el orden juridico, y ocupar el podter directaniente, aunque 
acaso no sieipre se llegue a emplear la ftterza fisica gene
ralmente Ilamada violencia. 

Cono prineia reflexi6n tal vez la nis humilde de 
todas-- cabe recordar que la seguridad, el orden. ]a previsi
bilidad y, ',por qu5 no'?. la fornia civilizada de la conviven
cia polftica, neccsitan unas reglas de juego a las qLe atener
se para Ilegar al poder. Cuando tales reglas se han impanta
do, parece verdad (lUC una sociedad civilizada acepta y afir
ma el principio de que quienes aspiran a ejercer el poder 
deben cumplir escrupulosamente con ellas. 

Subyace aquf una primera vivencia de legitimidad. No 
es legitimo cl poder en cuvo origen v en ctava formnaci(n se 
han dejado de lado los mecanismos previstos para acceder a 
&i. para ejercerlo, para transmitirlo. Al contrario. la legiti
midad del poder requiere que la investidura o el tftulo de 
los gobernantes provenga de un procedimiento (por ahora 
afiadimos: cualquiera) que SeCncuentre previsto en el or
den jurfdico del estido de que se trate. Llegar al poder al 
margen de ese procedimiento es, a la postre, una forma de 
utilizar la fuerza, porque es la fuerza propia del ocupante 
la que margina al procedimiento legal y permite empinarse 
en el poder por decisi6n (fuerza) tie quien quebranta la re
gla de juego. Y es asf aunque aquella fuerza y esta decisi6n 
gocen de algt'n acompafiamiento o consenso sociales. Y es 
asi porque tal acompafnamiento consiente y apoya la trans
gresi6n, prefiriendo la fuerza a ]a ley lato sensu. 

LPOR QUE LA FUERZA? 

Hay que intentar preguntarse por qu6 se acude a la 
fuerza y se prescinde del procedimiento legal. Las pregun
tas se multiplican y las respuestas tarnbin. Pero si procura
mos reducir la cuesti6n, suponemos que quien usa la fuerza 
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Collo nIltlit I"iabittiai it ()" Sioflial oc ; CCeSo dl p)OttC.CrCC Conl I)C1I rMnlcia (ILI C SLi jLI iCi( I pclSl,1 i icx rvaicparaI dlar poi, CicrU) (ie la sittiacjii socitopoi fl a Lille ellirICnIa CS (llt\iai.IC t'ic ll ConldiCioii'N Ltciclii/r

Id 1)01i tiMia hLICic. PLICLtIC dCOiilCCLT' 
 fdllii (tnt Ili SiqtLIiCra,

C0ICLI~aa ii ii Ii tc IIICJ0O-aI Id SiIdai6n 11ii11a. *V j tICSCaI SlAlllcILic Id prop0Iia d)ApCIcCii dICI I)Odl Id (Jlit IA dxLicCStf Inii( para CIIpIICar' I*iicria. 10ICclai i~ i tic' scr otra
l,1o11rina dc)C(LI Ia uCiZa 

La ILIiaci SC liga IlCCCcSaIiIili'I1da Li tsI I InII tellt) ell lasits tic fILiCIO, V d 111M~inIpajCiL'nciaI SC SUIp)flCtitle Ci rcCaIuliHo poSihI ILC eqdM ticLI csa r fcililil no0 (dr,Dle I'CJ1rSLItiI t0. \' (IIlIt' ba tI'gcCI Clil SLIStitulir A gtc-'IClilalt aIcltal pm. oiro. YI c if( es1Csci niSlii0()qIC. 1)t1r Siallic Sf. Iiacc lIa valoraci66n V rcStLCI'o' 'AiCr-SC 
N' 

tie I !'Lncrza 
para Iieuar Ai podcr. 

La i'Ial tc COnIlian~a eil ci pi)OCcdlinIiVicto IcUaL V' Ciapt)ii-O pora0 rvja Cch-ei[11riio tic po(lcr :olriCnllt inflanl lIa va-Ii idald d Li(IcnI SCj/.tga salVador. \' it0 i nCiltan a pirvc rscpor1 Si In iS11o (cIC[ffi1)) :!Li bcrn atiVO. SC~ [I lI it) 110 CLicn taColli 011' a11)t'ovILIC Id iticr~~a
 
(rcer tillC II I'Iic na C01li iCI-C 
 [tittlo. \' SLI(]i 51pc Sn ti-

Cicntcn aci it as cL'aS I tj1ICL!. Cs Liii actilliotit Lii.
COMIC Id itICaI tic t(LIc cLIan dLO 
 alicliIf tLi/gd Conl StI pr-0)oecr11 c r-io (]UC hZis r-CUIaS Lic JLIO 110 Son] SatiSf'aCtIoraS \, 1i1)
Lil Ii CSLNlorilCn IIai)conioi-in1C a St VO~iLi iii ati. CS hItC110 ' niieOr- SLISti;ilIris p)Or I LIitCr/a. (tc (d1LIC SC Cat' ell 011ra IV_cLa tic jLIC110 huiritina . I ~is IItjLIti olinsSC0i ItLIC cnn ncI)ia iaIsi. CiLIitIO 110 Me UtLSlla las
ICtic( 

IrCcaIS tic _jit-'( ICUICts. OtraJc'l inlipi iCita iMc Attorjaa'oaIVadrcci lil/aia iio a itrolJLi - I'icrza.io~e 
C1('nnd ci LicLiso csUl a rcgia SC hadcc CntIinico.

ItLicra secConvicrite eli Linl I-CCrso 
\'i, 

tan to o) Iims niormial Iqicei IPrOCctIIiclitO legal, lit iiicstabilil Cl-t)ic i~~storsiolla a la stocjciat y a lit or.-an izaci6n pol it ica. FS t'i r-Cinl(Cesivo tic it)s miS as t]LiC i tIlinca rcincdian INada. 
SnI

v/ titIC lasiias tic las vecCs ciipctoran todlo. Por tic prontlo. livilgali ei 
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descreimiento y la desconfianza en los mccanismos legailes 
y en las reglas de juco civilizadas. 

No obstan te, el salteam iento habitual o abusivo de ta
les resortes por el uso de li fturza suele producir, a cierto 
plazo. tin replanteo social muyV interesante. LIlga un mo
illto ell quC Ia sociedad se convence€ qIIe la Itl.'rzil no es 
Cl sucedzineo hueno, sino Mis bienci l IahlO, y~NLIC SiCtiflprie 
rcstIlta nlluis segulO N' taln bin IMiS provCeChoso CnCLua
drarse en hi Icy v agtarda r con paciencia los cvn tLiales re
cambios. l)e donie volvemos a unl viVencii tIC leCIitimidatd: 
Ia fterza destitiye tiC lCgitlinidad a qiJCn Ia Utiliza para ac
ceder al podcr y , la i inverSa. IalcI0gtllmidad del podcr exie 
title Ia t'ormacion tic stIs clcncos dtcri\'C de los procedimien
los legalcs. 

('tianlo Csta Vivencia de leCIiti atidd arraiga stificiente
menle eln ia sociecdad, se tiisipa lia tlln6sera lolltiC los rccn
1rClntes tIe la fltirzl aspirlll C in flaln stI C a.v nltie)etlancia , 
IlaS 11o Sea tial n SC disuLdeCn tie OCtLIpar ilce io ellaICIporatlla 
timaiCntC Cl potiCr. I hastfO social lcia la tieriza viCne 
en tOnICCS a i*tinCiOnlli t01110Lil I.nfren(o tilC OtorLa cr-tloitt a 
los ilIntotlos ieL'aIes tiC accCso a IpodCr. 

ZPOR QUE LA LEY? 

Ati\I Cnltro CieIS tioct rinas que. en ultimidati fiIos6
lica. posttUllln tie "otlo Potter Vine dei)ios", eoza tie VC
nerable tratici6n Ia tesis ctlmpariita pr posiciones Fio 

ncc.sarialleneI rcliuiosas sobl' e oIiigil tel potl"er sefil 
Ia.'tl 11nO eni socititd ninglt'ln hor1brt.,u Ia\' l Id 1i grtip)O (Itic. 

latLtirlalmeiLll V por si. Ilev alihCridO l tCIrecho tie ejercer 
el potlr . tiee ntiarl): no hay ti tItilos ni ilvestitiLts qie 
personas l ermintall s tMengan a su f'a\'or"pa'ra pretlndclr el 
accCso A IpodCr. Pero i)odler y gohiern dche haher. salvo 
paralas post Uias deL fuerte rcacci6n h ostil, como las an ar
qutist as. 

Fs IhiCil colacionr, Cn tonces. t ue q ucda ilibrad o a III 
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opci6n humana ei escogcer una o mis vias a trat's de las
CLiales sea posibie seleccionar los elencos gobernantes. esta
blecer su perniancnci el el poder. resolver la forima ti 
transinitirlo, etc. 

Plrocurando coinpaginar las rfliexiones ilos6ficas con 
las sociolocias on base.i ina inih.,ca he entincia.ir qutie el 
jnsto titulo para acceder al podcr y para ejercerlo debe dis
ccrnirse a favor de quien Jo obliene. en cada sociedad v en
cada cpoca sCegii ci dereciho positivo, , tie acUerdo a las 
valoracioncs sociailcs predominantes ilCsa sOcietdad tell]
por1-ahllll[ISilitkid.
 

l.s diifCil adililirtine el dCreciCo positive) legalice co
1110 sisteia do Ie-itinlidid Cl LisO de hi I'tlr., a isl)pOSiciOn
tie liieII laiposcC coil inen sidad snulicieiC y ai ilterced de 
su propio CritCrio. Pr Jo IenCIOS iinCst ras sociedades hitIno
aie.iiCaaS atlales no deparan conscnso social a talsiste
ila, ini Sus oti'clellal!iiij ltos .iuridicos Ioiiplantalln. 

Fs liciil, a hi invCrsa,. detcCtai- tiLe, lis creencias sociia
les (Icgilinlidad sociolgica) y los sist'ias legales (legitiini
dad ie.aliizada ) se decidLCn parejanentc por fas distinlasm ie
hi fur-a. Y es aCccesibCi al ra/onJianliCInto filos6fico el critc
rio olbjeti%'o LiC valor segti lici enal ie,,itinIlidad justa exi

teI, v citrCUlstaneCiaihIlen, t. 
1i 

IlllporI (Joe So rCspCte aq nilla 
CoinItCidnciei tiC'eriose lUC revClan los sisttnisle legi ti
niidad sociol6gica y legali.ada. ,unando asf las tres legiti
inlidadCs, se iniCre t 
 tieLe bCsegIirse tin procedi ien to dis
tinito tie la Itlerza, pr,'estallCCido L'ncaLa ordlniidiei(i jtl
ridico, a elect os proveer
Lie y rClovar al personal gober
nante. 

Si de es a conclusi6n pasaios a hi conexi6n sensaia 
con o0ras valoracionCs sLciaICs IarItO dilfundidas, nicst io
discerninliento a flavor i' li vfa electoral avNanZa bastanlle. 

En eltecto: desptis tie optar por tin sistetna legal pre
existentec qte doLtrilnine cno,ctntldo. y quiincs accede
rzin ai poier, filav qtie escoerIa Vila coic'reta qtlie, entre va
rias. nis iicrezca preferencia. 

(eneralinente. prevalece Ia idea ie qtue los gobernlan
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tes no deben ;er vitalicios. Por to menos, en Latinoam6rica. 
donde no hay "reyccfas que reinan sin gobernar". l)e ah f 
que la duraci6n tiC los tUrnos de poder l,ya de ser tempo
ralmente limitada (aparte de lia posible reeleccibn, o de su 
prohihici6n). La duraci6n limitada supone la renovaci6n o 
alternancia posibles. Y nada compagina mejor con esas 
patItas (ItLe algon sistema de participacion electoral en la 
designaci6n. 

l)entro del marco legal preexistente que sefiala para el 
aCceso al poder unas reglas m fnimas sobre c6mo, cuindo, y 
quienes accederain a 91, ]a respLIesta lineal viene dada asi: 
para la legitiin idad tie origen h ace fat ta que el c6mo acce
derin secanaic t Iraves ie una via participativa electoral; 
el cuindo, mediante Un turno peri6dico a cuyo thrmino se 
abra la renovaci6n: el qui6nes, mediante on sistema que, en 
la via electoral, discierna el .xito con la mayor ohjetividad 
e imparcialidad posible a quien consiga i tftuo ganancioso. 
MNis pormenores serfa entrar va en tecnicismos que excede
rian las pautas gentricas de la legitimidad. 

LA TENDENCIA SOCIAL AL PROCESO ELECTORAL 

Hasta ahora hemos planteado hipolarmente la opci6n 
entre la Icy v la fuerza, y hemos procurado desechar a la 
fuerza. Pero todavfa no sahemos qu6 via de acceso al poder 
preferimos dentro de la Icy. 

Es comprensible que tiempos y sociedades diferentes 
elijan, por ejemplo, la herencia como carril legal. Aunque 
guste menos que la herencia, es posible asimismo que se es
coja la cooptaci6n. Atenas habfa elegido el sortco. Actual
mente, en lineas moy generales, detectamos una inclinu
ci6n a algona forma -aunque acaso sea ifnnima- de meca
nismo electoral. 

Ello quiere decir que, en el descarte de la fuerza, las 
representaciones colectivas de las sociedades actuales rei
vindican ciertos inirgenes abiertos a su propia participa
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Cioti elcctoral cn los proccsos dcloraci dcl podCr. 'onvllciollallclntc, sc llah a por cso dc lor as dclllocraiticasdc acccso al podr, c) sclcccI6n (Ci focr(jtja, 0 de Icgitimidad demo cra tic a. Parecc (tcCl \Vocahularjo apunhlClUi drc c 
a incn tro dc 1o quC dCnOmmia "dcllocraciai al' il illgrcdicntc formal rcfcrido al "origen Cleciivo dc los gohcrnan tcs. Quc ciCn tfl'i'iamcitc pucda discuLItirsc c punlto, CsLIII Cos illpow ll (),ll a ;Ina aIIluestrI 11'())o(p)SitO('oquc intcrcsa Cs qIic li iCi. 

cl' P)dCr- Col() 
Ve laI fOr-UIiciM6i ClctOOral1i1 ])r()cCdiiliCllto Vi]Ctladl(o al lo (IlicCOlSi dcral dLI)CIOCICra. C11 1InI1o por C)IIIIs I aza'rCclCoinlo 110 d(cmor tiCo c tiso de(IC ltlucrzl eul cl accCso al 

Sun illC;icllicllt, ll CLIiato Iodo podcr y todo g20hcrn antcI C lISCalI Iiimarsc. cs 1I'CCCIIcIIc (]ICu origcndcCtivo dI los iismos sca cxhihido ante la socicdad coMotLo10 CIc lcgit inacli6. QLiCIn pLucd,.' ostCnltar ULna in'Cstidnra cllanadai dc li participaci6n elcctoral de li socicdal., liiVOCd lcii alOx dc sti lUitorid ld.
Pcro. collo toLdo J0 q ticCs fOlllal. ci Clro fornlalis111O cIcCi l npa d IC unI VcSilllcnlIa cxCillal (ici p((lei, conio cl formulisllo nlolrat iVO dcIC COlIcLi itLICiOllCSio aIcaliizla a 5cr cxprcsio Ic 

de 
lIinI dc part icpacijol social vIcgitimidad, si no sc sosticne cn cosis nmis sustancialcs


tiUc los puros procedimicnlos. Y a Csas cosas 
 is susta ocia-ICs tICnioS ILIC llegar de a poco e iIncStras reflexioiics.ln su ma, La legitimidad dce los proccsos lcclIorales schIinca cin cstralos sociopolfticos illClOS scIiIcr'iUilCs qIticoinmalidad dc Un a oriMa coiistitUci onal o legal, 0 de uln 
la
 

acto electoral. 
 lo deriva a intCrrogarse q IiMhat calta paraquc cl proccdinliento Clectoral sea rcalicn I, lcgftiio,no sc agoic cii Lii 
v

cohcrtura dcsprov'ista de cxprcsividad 
autdntica. 

Si entre los mntodos lcgalcs dce dCsignaci6n dcl gobcrnane boy sc rcivindica el electoral, dcbc scr porquc titeun significado quc no consiste Cilicamentc en v- dcscartcde ]a fuerza, Ili cl el complimiento ritual de un mecanis
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1110. 1:1 SLIStNIto illll)01-1,1 111JS (111C 1,1 CXtCl-iOl-iZlci6ll I01-111,11 

del lllCCZllliSlIl0. 

JUSTIFICACION Y LEGITIMIDAD 

,1\1111(ILIC Ull VCZ J)M-CZC l delllilSi ILJO Stitil. illtellt,11110S 
(IiStill'-,Llil- IZI1 : I!i till] i(kid LIC kl.jLlStiI'lC lCi(')ll. 

Ell SLI NICIOCIlliO 111OS(')IiCo, Cl 110111hl-C I)I-OCIII-,l JUSti
ficar 1111.1chas rcaliLki(ICS J)OlftiC 1'1.COMO IZICXiStCllCia del 
CStld0. del lIOdCl'. del I-ONCI-110. BLISCJI- SLI jLl.StiI'iClCi(')ll CS 
rasti-car cl por qti6 CXiSICII. \' Lllllhi ll ell illi-ILIMI 111CLIiLIZI 
cl para (Iti6 t2XiStCfl. 1:1111dallICIIIAMC111C, SC I'011(h Cl 1)1-0-
I)ICIIIZI del OTILell 0 IZICZILISZI Ct'iCiClItC. Sill (ICS(ICCZII' ki fillali
dZILI 0 CdLISI-fill. ILlStifiCM' eS d;ll' Lie RJLICIIZIN I-CZllidd-
LICS. CS C11)tZIHZIS V VU101-M-kIS COMO JUSLIS. 1:11 CStC SCIllido, 
no hav lllCOllVClllClItC ell ICCJILII- (ILIC iLlStifical. v legitillial. 
SC JILICdCll COIISidel-M' COMO Sill6llilllOS. 

Sill CIIII)Zll-glo. I)I'Cl'cl'illloS I-CSCl-VM- el kTlllillO.jLlStifiC l
6611 J)ZINI Cl CZISO ell LILIC LIM110S raz6n SLll*itiClltC acerca de 
la existencia en abstracto 0 ell I-ICIM-ill LIC MW I-Cllidld 
polftica. Pol. C.jelliplo, si \'O di"O (ILIC JUStifiCO IZI CXiStClICil 
Lie Cl eS(,1(10 11ORILIC 10 COllSidCl'O C0111'01-111C d ki 11"111.11-ale
za sociahlk, y polftica del hollibl-C. c imprescilldihIc para 
Sok-Clildl- SUS neccSidades ell la collvivelicia. 1:11 callihio. 
CLUIIWO \'o dtiClido 11IMII-CO CIIII)fl-iCO \' COIICI-CtO LIC Ull 
CSUILIO LICtCl-IllillZILIO (1)01- C.jelllj)lO, eS(e CSIM10 ell Cl CLWI 
vivo y soy partc). I)al'CCC IlhiS Coll%'CIliCII[C (ICCil- (ILIC Si do\ 
raZOll Lie (JUC Ull 0 CLIA I-Cilid',ld CS JUSLI dentro de ese fills-
Illo 111Mco. Izi cstoy itizgando legitinia . 

Ulll I)LICIla Lie la diferelicia Cliti-C 'justifica
ci6n V ICUitill1i(kid CSCIM'CCC 111.1cstro (CIMI. JUStificallios 

en abstracto la existencia del poder politico dentro de 
tOdO eslado, porque datilos racionalmente por.justo (ILIC ell 
la orgailizaci6n I)OlitiCZI Lie IZICOllViVCllCi I CXiStl Lill orden 
ell Cl (JUC LIIIOS hombres (golmilantes) nianden a otros (go
hernaclos). Por otra parte, si se justifica (ILle hava estaclo. si

19 



multineamente se justifica que en el estado haya un poder, 
y un gobierno que ejerza ese poder. Pero puede ocurrir que
este razonamiento justificador halle alg'~n tropiezo cuando 
enfrcntamos al poder v al gobierno que, concretamente,
aquf v ahora, encontramos en este estado determirtado: 
por ejemplo. porque consider:imos que los gobernantes han 
accedido al poder violando el procedimiento legalmenre
preestablecido. Entonces enunciamos este juicio. es justo 
clue aquf y ahora haya poder y haya gobierno. pero no eslegftimo que estos gobernantes ejerzan este poder, 
porque no han Ilegado a 61 por los carriles legales. 

A esta altura, comprendemos que atacamos de ilegiti
nllidad al gobierno que ocupa el poder en las circunstancias 
de ilegalidad referidas. Y ya tenemos esbozada la distinci6n 

su til. pero no esttrii enItre jusLIficaci6n y legitim idad. 
Cuando negamos legitinlidad a un poder y a un gobierno,
fornmulanmos Un juicio disvalioso que, como antftesis. Ileva 
a sostener que en vez de gobernantes sin legitimidad debe
rian ejercer el poder gobernantes con legitimiidad. Tal jui
cio no coloca en entredicho la existencia de Ln poder y Ln 
gobierno (a los que sC justifica en abstracto, porque se en
tiende que existe raz6n valedera para que haya poder y go
bierno). pero no legitima a poder yeste este gobierno
surgidos al niargen de la Icy y de las reglas dejuego previs
tas para acceder al poder. 

,RELATIVIDAD DE LA LEGITIMIDAD JUSTA? 

Es posible que el discurso filos6fico se empefie en des
cubrir racionalmente cull es la legitinlidad objetivamente 
justa, mAs alli de lo que las representaciones sociales pue
den forjarse como imagen de legitimidad, y mais alih tam
bijn de la legitimidad que el derecho positivo legaliza en 
cada estado. Se trata, pues, de la legitimidad en ultimidad 
filos6fica. 

La tarea no es vana, pero requiere precauciones. Su
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pongarnos que en el trabajo racional por develar los crite
rios que el valor justicia propone para tipificar la legitimi
dad de origen, se Ilegue a la conclusi6n de que cl mismo va
lor exige la selecci6n electoral del gobemarte. Si rigida
mente se predica que solamente es legftimo el poder que se 
forma electoralmente, hay que aseverar que en los largos si
glos en que no .e conoci6 ni aplic6 ese sisterna selectivo, 
ningCin poder estuvo dotado de legitimidad. Y la conclu
si,3n parece demasiado severa, adenis de voltear datos his
t6ricos en homenajev CUlto a un racionalismo extreino. 

Esto nos introduce en una primera reserva: parece 
que cuando escarhamos filos6ficamente la legitimidad ob
jetivaIente justa. no es posible decir que el valor justicia 
exige siem tlre v en todas partes los mismos requisitos para 
cIue un poder sea leg ftimo. No es que en perspectiva filos6
fica la legitimidad justa se relativice y pierda contenido 
propio: es, mis bien, (Itue para cada poca y lugar el valor 
justicia parece exigir cosas variables y distintas. ,Cudiles? 
Digainos, entre tanto: las que provienen sociol6gicamente 
de alguna parte de la realidad. Despuds veremos cudil. 

Lo prinicro, entonces, qle exige el discurso filos6fico 
sobre la legitimidad justa, es prevenirse de usar criterios 
ideales v atemporales que sean los mismos para todos los 
tieinpos y circunstancias, que tengan validez universal en el 
tielnpo historico y en el espacio. Y repetimos que ello no 
implica vaciamiento del contenido de la legitimidad sino 
imis bien integrar ese mismo contenido con datos ernpfri
cos o hist6ricos. porque es probablernente cierto que el va
lor justicia asume ese contenido variable para proponerlo 
de manera distinta segcin cambia o se modifica el ritino his
t6rico (!el tienipo y de las sociedades. 

,COMO ASUME EL VALOR JUSTICIA A LA 
LEGITIMIDAD SOCIOLOGICA? 

Un modo suficientemente vilido y seguro para aus
cultar, en un determinado tiempo y en un lugar, cud] es el 
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contenido hist6rico quc se dehe prop,()cr coino ciicritro dc 
lCgitinlidad jUlsta. aconseja husca r pi ricaiilc. c l la
liidad social c~ino se representa csa soccdalad a la citinli
dad. 

Este nlitodo opera mis o mcIno.s as/: indaia Clii cs la 
imagen y la creencia tiLie la socie-dad ScCtrja dt' ICUitinlli(ilcI 

lad, o 
 en otras palaras, Como cret_ y pretende esa socie

dad que debe formarse el Clenco tic poder: todo clio con la 
mayor objetividad posible dCn tro ti I 10 tie perMnite el iani
hsk sociol6gico. una vez tinC :e ha obtenido cl dato. v tjue 
SC encuentra lactibic o viable la aplicaci6n prictica tie ese 
criterio de legitimidad sociol6gica. se pa:;a a una segunda 
ctapa, en la clue racionalmente se valora si dicho criterio 
susceptible de aplicaci6n responde o lit a 1in sentimiento 
racional de justicia: cuando tambin (lo imis objetivaniente 
posihle) sc alcanza a forlulaf Un juicio de valor conformne 
al cual no parece injusto el criterio propLIesto por las repre
sentaciones colectivas de la sociedad, ni su adaptaci6n 
prictica, entonces se arrioa a la cina del mtcodo con esta 
conclusi6n: 1a legitimidad justa en ultilidad filos6fica es 
1a que coincide con la legitilidad tIne, sociologicamente, 
sc encarna en el sistema de valores con qul Se Inalleja Una 
socicdad en un moinento deterinado. 

Para simplificar la ft)rmilacion, se puede tainhihn de
cir que en cada sociedad ternporalmente situada es justo 
title la fornmaci6n del poder se atenga al ilecanislno titie esa 
sociedad se representa colectivamente como debido para su 
lecitimidad. 

De esta manera, el compilejo cuItural donde cada so
ciedad alberga sus ideas, creencias, va!oraciones y represen
taciones acerca de c6mo deVe formarse el elenco de poder, 
vuelca al contenido del va'or justicia la exigencia de que, 
para configurar la legitirnidad justa, el procediniento de 
acceso al poder sea compatible con el sistena de valores so
cialmente aceptado. 

Estamos, pues, tcn una intersecci6n vital del valor jus
ticia con la rcilidad social hist6rica. 
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EL VALOR JUSTICIA Y LA VALORACION SOCIAL 
DEL. PROCESO ELECTORAL 

roda socicdad se orina coleciivamcnte ALInnas idCas
 
acclr I tic rcilidad tic C6o0llo C .cs
la polftica c)lll0 dc he
 
sr . dcn tro iccsta rcalidad sc forma iias eniIorno de
 
coIIio se tiesca tormiar. rcnovar v transrsnitir el podcl. Stllge
 
ic slc illodo tiLIa represcntaci6n colectiva sohre la Icgiti

in idaid del poder, portic inaginar . crcer c6illo dchc acce
dLcrSc Ai pOtlC Cs po'p()oncI'" qtie si sC Ilega a d Coll trldiCiell
to h i prcscntalkcio)n colcci i'a. Uial aiCCeso no0 rcsul ta icliti

1110. 

L s Ibticno dilr opin i6n personal soble Lill iliaailrto 
diSC ltid0 cll filosofla. Co)11o CS CI til cgil' ell Ior"110 (IVsi 
los jlicIOs dc Vahl qtiLc cIlCOlIl'illlOs ell tLina sockdad pUc
dclII sclr VNcldAdcr'os 0 laisos. 0IoiiiIIOs part ido por la tesis 
qticLsos! icnc el rigor cientflici tic prCdica r II \'crldal t) CI 
cIrror i los .icios tic valor. i-n stiila, i sociclad pucdc 
'ciCtlalr ( enuivocarsc CnalnCo valora. IPor su pucst o qie 
cso tic la sociedad Cs tillin1OLio linicOifstico Lie si.,nificar 
"los h1oiinl)rCs thlCin ilgcn a socialiacion 0 ,ccIralita(k la 
ci(iI tIc las vailtracioncs prcdollililnlCs cl unla socicdad". 
LZi socicdad Cs .tu.icto ticalolC lu icncs valoranno till Iiu : 
Soil aqtit'IlosWt tic Il'il'lall 1i socictlad . 

:\clirAit) cstc Ulllilpuntlo. IfirllanOs ttic clail) so
cictiai elljulicia \'alti i\'Zaiciiic los ilieCalni.Illos Li' accCso 
al podCr \ Iformutla so. cricrio social tic Ic,_,ililidtld. ptilCC 
dar curSo ocioloCLico criterios 0 cdilcriosio a virdILdcros a 
ciTiCOs. si'co il c(lncitia o discrepc ctn lo ilnc racional
ilCnle1C piclce Ctnot.ccr'.,tc, 0o11O crilcrio ohictivt di \Valor 
pur)0 cs dccirc oil l CI r Scr idcalI Li' Ia.tisIicia 

(uaiido lac leC_,iinlidad sociolocica aparece discortianc 
con la legitimidad tc sc tesculrcii uitin idatListae filo

s6fica, hay decir que el valor justicia en SoLItitli l0 asurnLc 
con tcnitio la exiencia itical die tu' ci poier Si' orint' tic 
acuerLo a 1o propueslot por11 Ios criritls ociales eti iviOa
dos. Pc'ro CUantio atli'Iela discortiancia no0 aparIcICC. rccu pe
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ramos ]a pauta de que il propio valor justicia t'xige coniodebido quc, para la situaci6n hist6rica de una sociedad, clacceso al poder recorra los carriles que las valoraciones colectivas de esa misma sociedad aspiran a que se recorran.
(?omo la via electoral en nada rifle con el valor justicia, estamos Seguros quc en aquellas sociedades contempo

rineas donde sus representaciones colectivas la apetecencomo debida, el valor justicia incorpora a su exigencia dedeber ser ideal el respeto hacia lo que sociol 6 gicamente se 
tiene por legitimo.

Trastornar entonces, . en esa circunstancia, el criterio 
eme rente de las valoraciones sociales que, a su vez, es asumido por el valor justicia, debe reputarse como injusto. 0

1o que es 1o nlismo, co1o ilegitimo.
E invadiendo el campo ajeno de la sociologfa, suponeinos que nos aproximanios a la verdad si decinos quetuahuente ac

las sociedades latinoamericanas juzgan legiftimotan s6lo al poder que se forma a trav~s de suficiente participaci6n electoral tie sus integrantes, con lo que trasladamos al criterio dLe ultimidad filos6fica la propuesta de quela legitimidad objetivainente justa Cmicamente se satisfacecuando en las IlliSIMas sociedades funciona un mecanismoelectoral participativo para el acceso al poder y para su 
trail sm isi6n. 

En suma, el valor justicia nos refucrza ]a convicci6nde quIe es injusto e ilegititno marginar ]a via electoral legalmente preestablccida y reemplazarla por ]a fuerza.
 

EL POi)ER TOTAL 

i,lPor qu las representaciones colectivas aspiran a formar el poder mediante unimecanismo de suficiente partici
paci6n social? 

Se puede intentar un primer razonamiento de base,que es t ste: el poder politico que a travt3s de un elenco gobernante se ejerce en un estado, reviste ]a naturaleza y el 
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carcter de un poder total :es decir. se trata tic Un poder 
que afecta a toda la sociedad y qIe recac sobre toda la so
ciedad, porque es (Ie y para "toda la sociedad", y porque 
"toda la sociedad" es la realidad que se instala dentro de la 
organizaci6n politica a la que ese poder ordCna. Entonces, 
Lin poder con la nota de totalidad debe surgir y emanar de 
todo el conjunto social. l)e lo contrario, seria una parte o 
Lin sector de ese conjunto el origen o la fuente del poder, y 
en tal supuesto resultarfa "Jicil considerar que tal poder. en 
vez de total, vendria a ser sectorial. 

En el estado actual de las representaciones colectivas 
a las quC estamos aludiendo. la nota de totalidad del poder 
politico parece reqtierir (jUC su formaci6n provenga de me
canismos abiertos a la participaci6n total de la sociedad, tie 
modo que no sea un grupo o sector de sta el que provea al 
poder de personal gobernante, sino la comunidad entera. 

Aparentemente, ese requerinLiento de apertura a la 
participaci6n total de la sociedad logra so mejor satisfac
ci6n mediante un proceso electoral al CitIC pIedan concu
rrir todos cuantos forman parte de ]a in ismia sociedad. No 
hnportari Iliego que a travis del procediminlen to electoral 
participativo los titulares del poder scan homhics oritmndos 
de un sector -por ejeniplo, de tin partito . porClIahri 
sido toda la sociedad la que, ateniendose a las reglas tic joe
go. habri facilitado que entre todos los sectores (partidos) 
participantes, uno fucra cl conquistador dcl tritI nfo. 

ciLC. a Iftlo y 
decisi6n propios -valga decir. redtindantCnIcnte. sectoria
les- ocupa el poder sin transilar el mecanismo participati
vo abierto a toda la sociCdad . qneda rota la coherencia en
tre el poder total y la necesidad de que. por esa cualidad dc 
totalidad. sLi forinaci6n no sea de origen puraniente secto
ria . 

Al contrario, si es un sector o 'tlpo) Cl 
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EL "NO" AL ORIGEN SECTORIAL DEL PODER 

Participalr CS tollr parL'c () tcller partk'l allo. Sialgo Cs cI procL'So de 
,sc 

fol'lllLICill Li] poLlCI'. Id pa)t'[icplICioII
a 9lrLc'crida signi'ica tomiar partc ell a Ci illL'caiilo apto 
para iIImciIrar 0LaparaLo dc podcr.

)ad1 por ciclrto (ilic c.I podLLr polit'ocs Uni po.LJr total. 110 S~L'ct(.jlI 0 I) aCiL.LiiL',1S hanlll dL' par'ticip)ar eIi SLIfor1llm.ciC)ll S011 ()LIOS. \' 110 al'L1tiiS. p)iqtic IL toili r paLL'
SolaIllIltL' till NCL0 'I() 2111ip(). LI POdL'" qnC LI' l SLII'iL'a IlOStLll['fl Li llUori'll total hill() parcial: la parilicipacio hlia
hri. s.oiL' LIna partc dL'I coinii|() ,)SOcial. \ 110 (Ie todo LlColirito Social. lP)1 L'S( hallMfiaiioS rc'Mla/aLdo 1i tiL'raLl. llCLiallitO (lliL',i li Lliiliz/a IMI'i OC llar LI pOI L'r n ) SLISIl'Ila SnI
Ifilo UlaJS ilL' L'ii S.I l)i0r )ia (h.'L'iSi(hl 0. LaSo. Lii li d. l grtl
p() (IlLC' aptli.Itala dLI I'LIcr/a.

1:l Papa Jnall Pah10 II. ell st 'Ccfl ica "RL'dL'ii plorloiiinis" (1 7), dice u11L'eL''I 5Lni - 'sL'ncial d cslStado C)
1110 CoillUnidad P)Olitica LOn.hiSt l' LeiLI hCL'Cho dc LIUC la SOCiL'dad.V UnILl'l I copoilL,, L'I I)LChl() L's soh.'rano) dIc Sti 
Proria UL'rIL'. V (liL' tal sClth()o110 Ilcga a I'CaliLarsL' si\'z dlei cjcrcicio (I'1 Lll

i)odLr IllCdiJllt Ia participaci('l motral
LIC la SOcicdad 
 ( LI' IptL'hlo, asistllios d a illipoSicoil (h.l
otdcr p)r LrL 110 LIL' tIl L'L'rliinado griio a odoas lo(s (1L'

llaS Mi'illhi ros aIL' cLsta SOCjCd(..

In esteL'pL 'o stbyacea
iL'Idde L (]L' I POdr Ld'I'l CS[ado. ll CL.4a11O aharL'Ca a toda i0 coilnlnjdild 
 v sce dirig' al
hicn (IC toda la sociL'dad, 11
nopLiL'dC stiruir se'ct orialn 'ieltc.ino que Lha de, provL'zfir. ci 6iillio t rlllino, dc alg'inlL'eca

nisnIo amplho (Ic participaci6n dIL' 
 (Oda l sociedad.
Por snpncsto (1iC cnnunciar (Lic toda la sociedad de

be toimar partc Li la formaci6n del podcr no aludc a la nLccsidad de prcsencias iltitUdinarias c inorganizadas, ciilas (qlie todos V Cda no de los hoiibres t'llgan Uuc Ctliiplir algfin acto ritual de participaci6n personal. Que toda la
sociedad debe participar adquiere un sentido imis autdntico y nils pro'undo si comprendemos que, cin Una exigencia 
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ininimalista, significa que en la etapa formativa del poder 
no tlebe haber exclusiones 0 marginamienltos arbilrarios o 
artificiales que inhiban las expresiones individuales y gru
pales de(Caquellos sujCtos a los iLe una reglanientaci6n ob
.jetivi dehe convocar razonablClnCtc. Mdis titLe iad. signi
fica la oportulnidad CiC (ILuC altiCllas CXpresioneS y CSOS SujC
tos lengan prescncia y prod(uzcan elCctos COIl ptL tables. 

Ya Lie a poco iremos perfilan do esia cuesti6n (ie las 
exc!tusiones v los Illarllillnientlos. Por alhora, h'istellos pro
porter Ia idea lineal ic 1o0tiLe dAche ser participaci6n total, y 
colltra0prllelIC Lill SiSeIna qUtc. ell Ia lCtualidal, no daria sa
tisfaccion al principio y a la prctCnsi6n Lie part icipaci(n so
cial. Tal sistelll ConllIril.Isto l I participacion total serfa 

por e.jeinplo c hlSadto en nillcriterio Lie rioLteZa. confor
inc al cual solo participarian en el proceso formativo cLi 

podcr ui lenCs I)OSCeran cierta cantidatl d riquc.a, Lie bie

ncs, (ie renta. o Lie capacidLad Cconolllic.. 
l'n Acdfi niti\'a. no Cs (escahCllado su pon Cr quC el ie fe

rido cn lriO ticl dAcsechanos disfraza. de alunina nianera. a 
tin sisltcina a fin con el iso die li fuerIa. en cuLnto privilegia 
aI sector Ccon 61nnicalneltC I fleC 1enl (Aesinedro del eColn6
lliCaeIl1ce (ICspothllCiadIo o d('hil. al lUC cercena toda 
pOsib iliklad (Acixpresin \' ie dCcisi6n. 

I)c dlonde ya 1oS dmLolls cuenta quC si Lin sist em a Lic 
su ragi( tle aparenteme nte sicinpre parecc participati
vo descansa el sclecciones tail arbitrarias y sectoriales co
mo las Lie la capacidad econ6mica, ese sistcima irla la par
ticipaci6n total de la sociedad au nLue se canalice med iante 
el voto. 

EL ALEGATO DE LA SOBERANIA POPULAR 

Las doctrinas de la soheran fa i)opular nos Ilevarfan a 
tin cncept)O equiLIvoco. que no tiene claridad cientifica. 
IPor soheran fa del pieblo algunos hal enlendido el origen 
popular (lel poder, sobre la base tie tin axioia quc dice: el 
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poder reside eln el pueblo. Pero siempre nos hcmos prcguntado: (,que poder?. (,cuil poder? PortIuc CI poder politicoconi1) elclemnto del cstado Io reside en uiadic, no ticle titular, en ciant(o Cs Lina cncrgfa o uLerza pol tica de (C(Iudispone el Cstado para CumplIi r S fin, ' iLe sc pon e el acto -se actualiza o ejerce por mcdio del gobicrno
La doctrilla ieIa sobcranfa poplIar 1O nos Colld(IcC aesclareccr CI lma. Vale mis qic, con inis empirismo. hablemos sencillament de Ia prctcilsi6n hist6rica (Jiue algunassociedades protagonizan para participar en el proceso dcformaci6n d(l podcr, poruie valoran que si csc Iilisiimo poder por pcrtenecr a la organizaci6n total de la convivencia social es total. todos han tic toliar partc o partici

par cii la ct.lpa dc dcsignaci6n dC quicues 1o vail a cjerccr.Y CstaliOS iLIUcVaiilCn Ic a llC Ulla CuCSti6n Stflailllell tcdiif'alla, cial Cs la icla participaci~n social ei ],iformaci6ndel podcr. Illo da sn ficiente illargcll para Uhicar aI procesoelectoral. sin ncccsidad de rcctirrir a la nocion de sobcran fa 
(iLe, a nucstro jUicio. cs solo y sinplc)nI tc 1n1a cualidad(ld poder, sin sijeto algtiuno dc residencia (Ii tiera el gosiut 
biernu que cerce ese podcr, ili siquiera el propio estado al 
qIC tal podcr pertencce). 

EL CONSENSO SOCIAL 

Cuando toda la sociedad tiene oportunidad de participar en la etapa de formaci6n old poder politico, advcrtinios qLid e C Selclo tiC aquila sc disipan las diSctisioneIs sobre la legitimidad de origen dc los gobernanl Ics qtic o Cjccen. Por lo menos ell torno tie CsC aspccto. Ia partilcipaci6nsocial en la formaci6n Ldepodcr ticndc a fort alccer el coiiseuso. Por supuesto que ieallf ei ois Sc podri in tiltiplicar
el disenso sobre actos v medidas de gohicrno, sohrc LIitUsticia o injusticia ei cl modo dc eierccr el poder 0, ell stiIa,acerca de Ia legitimidad de ejercicio . Pero robustcccr lacoincidencia social sobrc la legitimidad de origen ya Cs tin 
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ho.cn aPnt a la1niCnto para I.Lcfca',ciaI deI potter. Un poder 
Ice itimo en so orige Ill uestra rostro dh, aol tolidad, y .tn
quiCSs rust ro dCha IlnltClnCISC Sill lOtOl'i.ISi dCsfieuracio-
Iles cuando s loimire desde la perspectiva dhi la iciitinlidad 
Lie cjcrcicio. sicmpre podri rCivin diiicar a so favor I t liLo 
iceal qocIo ha lahilitado socialimcntc. L-:n otras palahras. 
csc podCr podrI deciric a ILasociedal: vo he srgido ie to 
part icipaci61n en Cl procCso dI' illi forac ion, y pN' cso teln
o nodili ao toridtd. Nos recCcrda aLii Cliad y tMeno en 

ictIa ci] Catidillo oriCntail Artieas: "mi luLtoridLd caLnallI tic 
V'oSolo0," \y, quiZi s. l Lill etancsp'ai(dci mtiiocvo: "110S. qi 
caLa tL1o Vaic tan1 Cto n \'os, V todos ilnltos llJS qlcI '(OS". 
[SC "n0SOtoS" asocictati I ispctar 1a in'cstitiura(1,I dichc 
Lic podc r qc se ha constLiitOit con so part icipaci6n. 

Li ,ocicdad para cii\'o serVici(O \ hicncstar esti crigido 
el podLIC, no pidLCL ilpgnar ci 1ft Lilo tie 01igcn (aontuc sf 
el jercicio qtic valora ticicctLos o injtLsto) CUalndo eiia 
mismia hia sido parte cl el proceso tic invcst idura. Y por cso 
pcnlsamos qtc cs eCno apacigoar las criticas posibics al 
.usto tittih del I CornanLe,lc ciio consolid tillcItialltO 
aLcrdo social Lie basc. Por tie pronto. alia i tentacin tie 
actidIir a ia icrza si esc poCICr 110 satisCacc a algo nos t a1 
mIItchos. Ilabri (icspcrar ci Itimlo i ti posi hi rccanI lio, 
si cs tiic hs represcltaciones colcctivas acailnI regla tie 
.iuIO civiliZado con lormc aLi ctiLai losI diseosos sohre el po
der no convaliIdan l irrtUpci6n sccto rial Ipor ia Iiierza en so 
proceso dc transnistun. 

-n rcs nC , si ilaIcit im iLad ic origcn no basta por sf 
sola. clia ploporcionla una ayida para tuoe Ci poder coil ti

ilIcO Iegal siLIiciItc N para tjic sip0ctIa aLIcanzar clucacia. 
se conlrovierte su notOt tie ejercicio. SC dcjc inc6iume la 
preservaci6n tie so pcrmanencia en virlid tie ateljci tftolio. 

LA SOCIEDAD ORGANIZACIONAL 

Para aplicar con sinceridad 1l idca participativa ai pro
ccso tie formaci6n del poder. crenlos moyL itil partir tie 
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Lill dato tIc ILIrclidad. ICCI-Cl (IC1o qILIc liamalainos ILiana,
vLi f'iSioIo)Lfitoi"" Ya dC laS SoCiCLIlCS ColltCli i p' rnCas. LIi-

CiddIlnCnf IiCC ( ;ariaf PcAv\O qLc ILISoticdad t ic hjov CS 
tIIlIa SoCiCtiald 110' LicVI~iiaconlkitl Ia CIitc'i(IlCrSC
IlnaI SoCiCCtiaIj CIxadrtL inIhi"c v llama1MI HIISINI pinlian 
ralidad lilthiIoimc de ay~aio~ organi.Iaciomcs deto
dti ipo) V nalalcza. No Cs qItic ci slijecio piiiaiio v fillifino 
(IC ILI SOtiCdI NiVa tLCjZidO tiV SCI- Cl hjoijIIhrt. sillO pitI Cl 
lioinlhrc sc silia en Il sotiCtIIt actual ilSIlilltIOs Cll tinal 

SUSIICtCflSi0iiCSnalw si/ alft'IaoS (ICCII is. Sc tiadc onCmilar-
CAdo ilIiCinlCnIt( ic ILisocialtion6 tIC ILI cInViVCnIcia. Y IL 
tIir i d lS oC iaCioncs 0) (IC los irsn C rn-)SjlIII2icdOs no0 

Iacc illis (Uc Conl fliiar cstaI 'calidal 

tiCi tjIc ILIitCa (ICpJI'tjiIpaCi6n tltI dC ILiSOCiCdajII Sinl r
ncca ti Li L t'iCdiicta intt p)CFSOaII ttIC pIicLIC cahci' a catla 
LOo CLiZiitlO IitlaijIia i~liiZIIIiCIalnt 1,111iii16611 pulfiiica
LICl StiCNiiac( V 1 LIciIpIC cit1Volo. SCprIotag-oilitI Ifonld
n~it Ilnii imcd ianic 
 los rolcs soCIopolfiiCoS Ic ISOCia-

CionIcs V O11Niii itaCnS. () StaI. 
 (IC StiICtos coi VOS. Por
 
sLI pticsto t( Lic la aLIItCnICidA (ICIa IS roics COlI 
 iVOS dcp)cn
dcid Li L inISLIci(cjI Vital 
 aciVal (IClos lioint1'Cs (indiVidul-

IICIi IC Coil SIdCratlo.s) cnlas tntSittiLicS :I.LipalICS.
 

At ishaillos. Coimo primer hlortoiil IV IcLi ciatso or
gaNIiZtaciOna l 10l(itiC d ILI 'oHiMcioj tICI )otici Sc' rclicrcC.
 
ILipLN iCi[iMi6li tie IOS art idOS p iftiCOS. (]oc Sonila gran
(ICS aLCIccas IIIOtICrnas dc 'Orninacion y recitiaientt) tic LI 
d irigc ncia pol itiCa. Ptero tikSpu3 VCr'cItlS qICtIc aLsu CZ V 
tainhi~n, los part idos SC sitOZnan Cii Liil coolcx to social doni-
Lic SC 0taO ct OrCSl\inx ii (tI-o V OlIdrasd diirzatIcma inl
portancia para ILI participaci6n totILtic IaI SociCctId c l ILI 
forni aciomi ticl poticr: Sin tilcat Os, iii cd tic CLcoi tLiCici6Ii 
inasiva, prensa , opiniioncs pt'iblicas. organ izacioncs cniprc
sariales, protcsionalcs y ecoiimicas, etc. 
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LAS REGLAS DE JUEGO 

RC pc tidMnicn tc N'CnlinIOS oISLando ILi ex presion reglas
 
deju~ego. FLOo qICLC~jocga di aigo sc I all'igunS
aq oLI3I SO icti 
rcglas, v si juecga en sc rio v icabintiie. aclt a tales rcgis Pre-
CISLIMC1 IC. eCI~ci 010 SCh1Ahia Li trampa)Z coaiMdO SlhrCp
ticianlicoitc sc hiaill 1.na10 mlS iiIs 

rmLI deFn el p roccso Lie toCII 2(iL pdcr.o10] sc valec
 
(IC ILI 'locra. vs indispcnsahlc c hava aigonas rcUMV1 s c
Li1S 
JUCiUt). \V(IL02 c'StaS SCan ditidaIS \' acatada~fS s)OCiAinicntc. 

o nI~iclk.Qo icrc deicr (11 m' cspc an IdichaS IVcgiaS. rc-CI 
tall p)()] latiCipati(0 ci r-CS11nIao qLc Sliiigii Cic soI aplHIicach 
V'ton1CIOn am icn to. tan to Si CSC r-cso It~fadoVOt C01110cSoiioi 
pioLi ica. 1:nitrar A jucuo sohbrc 1. hasc dic cicrt as rculas. y 
Ili12t"t ticsconoccr eC 1i1tt 0 UI012 c l -i elrI ,1 2 Id t) collt) 
ahticZ1 iliiCiaiioCntc dICI sOHICt'illiCOI() A SiSICnia. 

Podria. cot on1CCS. dICCir-SC q tIC Ial 1111i-iniiMa -cgid dic 

Mcgo conlsisic ell slic tarsc: a t td o tIic illin la las r'cs
tail tcs v'CUZiaS. inlciLs() CI v'CSIitado fil1. Y atmIl adVcrtimlOS 
IILcvaictc'l qLc 1hiin tcrv~Iiipcj 120 CI 1'LincionMllicotoO Lic 
las rIaZs tic ocwI p)Or irvopICionl LicICIocrt CS Ulna Viola-
Cioii 120 ciitnj tictodas CHZiiS. AMiLILI2 csa VIOlaIcion SC 
2oll,,til,ifl1JOa( aim Cic CX:IColidad tic CStadItIUoO xcp 0 ( IC 
lCC~itiadi. FI (11112 P io pi( 0iCio VAlat iVO cStiila~ qoLC 

alIiml11 a Vn poCdcn S21icd iv-las td o a,CtIc t van11 rcgI as c cs 
soI 12V12l tLti ~lcncio tic icslahIecLc rhis LIt in mcldia to 512 
12VddC1d12i C0ilcSC)S (II 512A I aCLi 1cg Cia.10SC haila hiM c r 
impljOoc So1 ti'cisi(on1 UtikitiilraI Incr, tici HMrco colccrtado 
120 12oiiO n No c., act'p tab it. p)Ol CSOt, ii crc a it VCZ2120 
CtLilti() tI SListtic hi ticrtaZ para inICom11plir las icgias Lie2juc
go,.p)ORqL tic kI sscitf an. tic cn1 IcSC t Yl' diji mo1S LII aI)p0(5 
11J 111,n ViiCC it: vccmpI)IZ Lit' laIs r-cgiS tic jlcgo por 
otra rcgla (1lit. aprox inad amcn Ic sign ifica: las rcgias tic 
juuo Se CO ifII'l ll ell tjI aIgtiicl1ic Coil 50Lficicoleci tt112iddi 
tc ocz 11 qLIt hcnC) 1:1 cond(icionadlit)17tig in1Con11i iiSC. 
mliCiitO cit till csinl~to 1.IainpOSO. t(tIC in) i(IC ILI pciihi1111k 
Si il t LItI ' in cioninliCo to cootmoti Lc ls JvcgiaS prHimliii
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vas. Y cLuandLo inl SttiacionlS Iuniclie SoCiCdad 2SJtj ell Coil-Sic jonCs dIC prcVCr (ql lacIafuc a imnrgilaJari I ls rccias djejUego, 10 previsible es Pr~ccisZIni'iiIc oi fraccionanIfIil toLIC lds linSIaZS. Conl 10 LIuC VOiv'cni()os1a11.n ii1t LIc pa-il a. Nopodcr prcvcr qu ticI ics r-c!gla s InnLllarani'il sicnipurc. Nprcvcrquti sc dcjan1'il LIC in 1finpii UIi viVZ 0'a rias. sico lica ecifllinmo tcrnnno1 Jo inlisnio(. 1:1 jticc) caircci' dc compct idoricsLItic arranqILCI Ic Lcinlptinto) dc par-tida1 Coin16 1 V qIItcconIvcrjan a tinl finll1 tdfnihiiln coictinl. lodo r~c'_I'dO)01oi nnaS rglas Coll]part idais icAlieic y sinl cxcepcioli's V'alidaS. 
IntilCarCZI Id indoi0c dIcl prIOCCSt) palijcipaliv) d( oriacionl tic pod sc"III)OIIcrMI CII LcJCI. is prom ovcr laconcicichi polltiCil dIc (LC. Al iini-cii dIC i stas. Li cuiturapoi it ica dcSCicnl eiciin ucii( di' iiivci y' SC NticlVC pr-ccarja N1rud i cii [ariai~. Voivcnios a r*CJ I~lZlcrarCq Id otra alIcrnat ivaSmcmlprc cSCodiL . dIC no a JIlancrad 0 dIL Ot'Jra a fucrza co1110 rcUrSO pa ra ci acccs() A Ipodcr. No pm irahdhils socicfdtICS (IItic11 10anA1 Loailoso ticl)Itc nl'C dctcUin t ra pol iiica eilliai Lii'rpat tIii'CLiJ LII 11t11iOo I.,IOCdiskoc i IauCI'Za COil( inccmsino i' tornizicj6n y ocupacm()n odi podcr. y. a liinvi'isa. trzinsi tanl ios proi'csos ri'spcclIivos por los caticcspri'cstiiccios ien suIs ORdcnainii'ltO josinrfdicos. Lainbleicti nc. iel acas) ilc Amn~rca La ima di ficrc hastan Ic. oinnIc11o. decS csijcnipi os. 1Pcro iitinia iCStard c pa ra torta Icccr Jo Cjtic CS di~bil V I'lrtimiar- 1o inliMiadir~o.
 

LAS MINIMAS REGLAS DE JUEGO 

Ctiando sc aspira a cstjIlloutiZar- las reglas tIC *LIIg..a tI tic pri'cilirsC I a1.1noS17c -icsgos tiLIti las particL lariz, rfan exccsivamciite o qtic las liinitarfan a dctcrininatia sociedad. lsa 1)ar-tiCtillarizacidn y csta limitacifn podrian.cvcn tuaiinIclt. i!)ificar Iai lcgitimdad i USI para tinl CaSOconcrcto tic tdl )0Ctiai cstatlo. pcro iinpcdin-fanl dogn Ii Zilrigitlanc forunnh tIa aci6n dec una icgi 11111idad gcncralizatlafucra de CSC SUp)LICStO fictico. 
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Nuestro intento es diagramar una legitimidad justa en 
sus nifnimas exigencias, computando tanibin el disefio nif
nimo de ]a legitimidad sociol6gica y de la legitimidad lega
lizada en el irea continental latinoamericana. Por eso, so
mlos --o intentamos ser-- parcos y prudentes. 

Estrechando cl marco tIC las reglas de juego en la for
maci6n del poder, con aplicaci6n al proceso electoral, 
nuestro eshozo se reduce a proponer el siguiente enuncia
do: 

a) la participaci6n sociopolitica en los procesos dc de
signaci6n de los gobernantes requiere competencia de los 
postulantes en libertad y lealtad: 

b) en esa competencia debe tener cabida el rol de la 
partidocracia, con pluralisnio y con igualdad de oportuni
dades: 

C) no debe obturarse la periodicidad en el recambio 
de los gobernantes: 

d) debe existir posibilidad de alternancia en cl poder 
por parte de los competidores: 

c) la estratificaci6n social. y las categorfas sociales 
que proveen cl personal gobernante, no deben endurecerse, 
a fin de no bloqucar ni reducir (de hecho o de derecho) los 
roles politicos de determinados sectores o personas, y de 
no cor.n primir. ni frenar. ni aininorar su participaci6n activa 
en la concurrencia a la designaci6n y al reclutamiento de la 
dirigencia gobernante. 

LA CULTURA POLITICA 

Hablamos de una cultura polftica, y hablarnos a la 'ez 
de desculturalizaci6n . De la tiltima -por ejemplo- cuan
do una sociedad condensa altos indices de analfabetismo. 
Pareciera que para existir cultura polftica no debiera haber 
desculturalizaci6n a gran escala. ZEs asi? ,Se trata de 
opuestos? Tal vez, h. cuesti6n esconda un problerna que es 

33 



mis de vocabulario y de conceptos que de antinomia ver
dadera. 

i,Podenios decir que en ua nIlisma sociedad hay, a la 
vez, cuLItura polftica y desculturalizaci6n? ',O Una y otra se 
CxcuVen'? Que hay sociedades desculturalizadas. es un fe
n6eICno innegabil. Eln 10 que hay que ponerse de acuerdo 
es si en ellas existe Lin sistenia CulItural 0 1a cuitura polf
tica, lo que a ia pIstre significa pregLIntarse si ul sistenia 
polftico contiene siem pre Lill sUb-sistcnla cultural. (Tam
bi&n si i sociedad es desculturalizada? Parece que nos enm
brolialmlOS Ui poco. 

Pero li ctiesti6n es al vez imis simple. Esti ien que de 
mII sociedad COMO de tIMI ldC'SOI1a- predi(tLIenios qtLie CS 
cUila o incu lIta, si con estos t Frminos a secas quicrenlos con
%eiicionalInenlc Cete nder (tiC tiCiC Si icieitc 0 CSCaSa cuI
turn. Lo que ocurre CS qIe hIculitura Cs susceptible (Ie can
tidad, ie dosis, de nuis \' de inenos. SC puede ser niis culto 
0 menos culto, V el descenso lacia I ienos se puede a1
canzar el nivel de la (IeSCUlturalizaci6n. 

Sin embargo. si ha cuitura polftica de Una sociedad gi
ra alrededor de las interpretaciones v repres'nltaciones que 
CSa SOCietdad se forma de la polflica lato sense , de las
 
va loraciones que hace, Lie las actitudes (]Lie adopta, SC C0n1
prendeitleC sicnpre y ell todas partes, aIL/a ell Ils formlas 
mis rd i enhtlarias o primitivas. toda SoCiedad tiene uiina 
cultura polflica. Seni pobre. serni rica. seri escasa, sera ma
dura. pero la tiene, porquC sienipre esa sociedad se repre
senta e imagina a la polftica de alguna manera. Tal vez la 

escIlitUralizaci6n serni causa de Lin raquitisio enl esas re
presentaciones colectivas, y tal vez stas serin producLto de 
pequiCnos sectores o gruipos. Sin duda, el fen6meno nos 
permitiri aflirmar (]Lie grandes sectores tie tal sociedad en
cuentran enl Io objetivo social -casi como ajena a ellos-
uma cultura polftica pobre y minoritaria, qitle reciben como 
algo hecho y dado por otros, ell cuya formaci6n no han 
participado inds que por omisi6n, yenla que tampoco tie
nen parte activa para influir o para aprovechar. Pero cultu

34 



ra polftica hay siempre, porquc siempre hay tambih un 
COnjunto 0 Complej)o cultural integrado por lis ideas, las 
creencias, las representaciones y las valorizaciones sociales; 
en otros tdrminos. el sub-sistena que llamanios cultura po
litica hace parte del sistemia cultural general. y por ende, 
cuando el sistema general es pobre (po rque hay dCscultura
lizaci6n). CI sub-sistema cultural politico tambin lo es. 

lodo esto viene al caso para comprender tIuC la baja 
cultu1ra politica conspira contra la participaci6n total enl 
los procesos de lOracion del poder y, concretanlmente, el 
los electorales. Lo quc resta saber es si Ilega a destituirlos 
de legitimidad o no (es decir, si solamente debilita la legiti-
Illidad). 

FI ideal radica. sin duda. eni que la sociedad posca un 
nivel apto de cultura polftica como para transitar los pro
cesos participativos de forniaci6n electoral del poder con 
idoncidad. Cuando no alcanza aquel nivel. la respuesta re
quiere previamente indagar por qu causas la cultura polf
tica es baja, o por qu& cautsas hay desculturalizaci6n. Por 
te pronto, si ese hajo nivel responde a inercia o apatfa de 
quienCs. disponicndo ic oportunidades infninias, no usan 
dC su esfuerzo personal para mejorar so cultura polftica, 
11s I)arCCe que Cl dCfecto Cs imnputable a ellos. Pero tarn
bidh puede ocurrir que los condicionamicntos sociopolfti
cos, economicos. v a la \'Cz culturales. no facilitcn -- o tra
ben- la posibilidad individual do superar el bajo nivel de 
cultura polftica. en cuyo la cambia. Allf hab::i(casocosa 
bloqucos culturales que, al inducir o marginar la oportuni
dad de participaci6n, afectarlin mris o menos la legitimidad 
de los procesos de formaci6n electoral del poder. A ello 
nos dedicareinos sornerarnerite. 

CULTURA POLITICA Y PARTICIPACION 

La desparticipaci6n activa del electorado puede ser in
dicio de baja cultura polftica de la sociedad abstencionista, 
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pero cilltail! CxistUa igl'ualdad libre de oporlunidades, no es\'ilid() LIar 1)o deciCCiLa 0 aLselte a i leg tiidad e a
del poder.toriacion 

No iiOS rtd'C.IMIOS d! esta est inia iva, Lo CIle OCLIrC
CS (ile CSC ahstCllcioljSll1O ell lta Cscala puedc responder a 
tllna escasa C colect iv'anI1Cja'i 
 ilrUto de linil tiples cansas acerca del valor de la participaci1 activa, de la iimlportancia (IC los roles politicos, de 1a corveniencia del snlragio, dI l CS'ponsahilidad del individuno coIno parte de la
Socikdad v delCstado. !1desconiocirnien to Lie todo elO, hifailla die ilercs pol ftico, hi I'uga o la retracci6n, son signos
(IC acO1ilc.- pol fticas qnle acusan d2 ficit en la formaci6n 
poll'tica de la -en.ies, e ,icvinmadurez . a e la sociedad 
quc elias inlCgran. 

Prt Sn pucsIo (]ue si 1)0ostlulms a legi ilnidad tie lasvfas piarlicipalivas electorals, damos por maximalismno del
sist enMa una respuesla participativa tIC snl'icien te porcenta
je. cuanlto imis aito mejor. AqLb sf medirnos cuanl Iitativa
menle a cosa. Un clevado pronredio de votantes evidencia 
sohrC todo si cl sul'ragio es voluntario, pero tamidn si es
obligatorio (IiC la sociedad prolundiza sus representacio-

Iles colectivas lavorahles a la legilimidad del proceso clec-
Ioral. Y ilio afianza cl sistema, disuade de canjearlo por la 
crza,liL fortalice a la legiliimidad sociol6gica. 

Al colllrario. CLanIdO vastos SectOI'es sociales no alcanzaII a cOri prenlder nii ' represelntarse (]Lie Cl proceso electo.
ral es el carril mis id(meo y justo para proveer de personal
a los elenco. tie poder, la vivencia social de la legitimidad

Se stiperfializa, o es dbil, o no cala con la energia necesaria
 
para movilizar dcCididarnente 
a la sociedad en deflensa del
 
proccso legal y en rechazo tie la fuerza.
 

l)e ahif quc ]a promoci6n tie Una nifinjma conciencia 
social en torno dcl significado del proceso electoral, del valor del sufragio. de la responsabilidad personal, y del inte
rds participativo, aynde a dar sostenimiento sociol6gico a 
la legitimidad. 
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DEFICITS CULTURALES Y PARTICIPACION 

:rcCuelltClleiltC, la descrci6n electoral v la baja cltu
ra politica responden a causas ex6genas o end6genas que, 
en so origen o en su subsistencia. hacen responsable al esla
do de aquellos fen6nmenos. ('uando elio acontece, entonces 
si podemos decir (itLe los procesos clectorales no son total
men tC legftios, en coan to no esClgitilnIo Ili es Justo tile 
n1o se rellLeVall (o al enos no se intente remover) las call
sas de la deserci6n v de Ia desctIlturalizaci6n politica. 

Sin entrar a s detalle, con\'iene advertir que en Illg&6
nesis primera de los procesos electorales. es posible atenuar 
el juicio critico .y llegar a Ia exculpaci6n de la responsahili
dad estatal. ell tanto no es viable erradicar de golpe ni re
pentinamente las deficiencias de aquellos procesos. Ya 
transcurri do uin tie Inpo suficientCe. Ia est imatiiva calilbia. 

Penseios, por ejemplo. ell socidades Coil poblacio
nes analf'abetas o semianal Ifalbetas cii graiides porceita.ies. 
Normalmente, SuIs COIIoI)oilCIltes 110 dlispoidrii del discer
niimiento elemental para calibrar 1o qtIC sign ifica ull proce
so electoral. o la emisi6n del voto, o la participaci6n activa. 
Paralciaicn ICl. ta falta Lie coiimprensiOn suscitil desiniltcrcs o 
apata. 0 conduce ell el meljor ie los casos a Cl ill ptir S(10 
Iitiatillen te con eClacto C(illiciai sill dL'illasiada preocopa
ciil vIi responsabilidad. 

I1 tll Stlpoesto, el analfabctismo tunciona CollO ti Ia 
caisa de la defiviencia. yen la medida en que poLiticas pro
111ioorIas de .i illt Rcciol v Cdt'LiC i(')il 110 SC Ciii p1iildeil pa
ra atacar el inal, llay rcsponsabiliad - al inciios colposa dci 
estado cnl la desfunicionalil.acion del proceso electoral. Si 
acaso las diricencias condescicnden con la situaci6il polqtlC 
les conviene retener en el sumergimiento cultural a graildes 
sectores sociales. e impedir que enlerjan del letargo politi
co que l ocasiona, va en vez de culpa habria qtie hablar de 
dolo, con 1o cue el nivel tie la lceitimidad descenderfa mu
clio. y iasla podria eclipsarse. 

La pobreza Lie la CLI [nra polftica L1eieliloh) Cxami
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nado VsaPOFI' una ca l1abstcilciolislnl(, o(.S 	 al dcsinters, 
o a la despolenciaci6n poliIica iequicnes son hiiposu ficien
tcs culturaics. qUtLeCs ajenl.iaa voluiltad dc los nisilos. I's 
prohah.,iue si no S!etl'ieran iiillersos enl esa condicih)n de 
llifosil'h.iencia cultural, adoptaian otra actitud o. al 	me
nos, 	CStairial cnl aptitud de ,doptarla. 

Con Csta ref.lxi' q ueremos dccir q.ic a estado le in
cui i hre el deher tie colcar a la sociCedad ell condih.ionCs
 
culturahcs ifninaniente Snl'icicntIs 
 para 	que. en igualdad
de oportunidades. todos sus intCgran tes pedan valorar Cl 
significado tie la participaci61 Clectoral, lo qie CXige ex tir
par las causas (JIi, corno el alfahti.o , el cua:aanalfahc
 
tismo, segregan a los in fradotados cittlurailnenlIc (no tanto
 
ell el sen tido tie ios sistemas cetic les iiiegan Cl voto. sino ell
 
el sentido de que aquciCas causas ICs i pidcii astuirnir sus ro
ics pol iticos con d iscernin iento cabal).


Hay. entonces, discapacidades culturales quc viCnCn 
dadas por el ambiente social. y ti las titie hurnanamentc no 
Ls ficil que sus Vict irnas sC evadan por si mismas y por sf 
solas. De alif qiic ohscrN'enlOS una marcada difereincia con
 
cl caso tic quicnes, sin liposuficincia ciltural. se sustracn
 
a la participaci6n activa por razones personales distintas de
 
su incapacidad cultural. iltinosl-stos podrian cumplir

aproximadamente bien su 
 funci6n y sU responsabilidad, y
las cluden: su no ,no resiente a la legitimidad proceeICI 
so electoral. Los otros, hanno accedido al nivel ininimo 
imprescindible: si no las cumplen, o si las cumplen deficita
riancntc, o Si las ciimi)len eal, hay ciilpa (o dolo) de terce
ros (probahlemente del estado, o tie las minorfas interesa
das cl conservar la situaci6n para su propio provecho).

('uando los procesos tie participaci6n electoral se des
luncionalizan por una causa Comno Iaresefiada, la correcci6n 

procedimental y la aplicaci6n formal de las reglas de juego 
no 'iicanzan a disinm ular una vcrdad rcal U ohjetiva que cm
pohrccc a la lCgitilidad: Csa verdad es la ausencia de condi
,:ioiies lifninias para quc todos los hornJhcs y sCctorcs ',SSo
ciales participen o puedan participar dcsdc Una base 
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efectivamente icualitaria de Lapacitaci6n y de discerni
mii'to propios. 

Generalncnte. el proceso electoral inserto en esC mar-
Co > moeve entre Coil poCOS aCtOieS, to tilC significa q1t.. 
tant, el reclutam iento dLe los gohernantes Coanto la inter
\'CfCI~ social que queda hahilitada pOt cl SistCma para ile
signarlos, Csta a cargo' del activisnio reCdLICido tLie los hon
bres \ grpoS Con prcponderancia. Fl rcsto ie la soeledad, 
qe pOr so discapacitacion )olftiCa no juega roles activos, 
puedC encuadrarse en lo (1 llamanos participaci6n por 
omnisi6n , es decir, un dejar hacer a los otros. Si tal partici
paCion PO 01ol5isi6 )LIe d lninarse lallnbien desparti-
CipaCi6ll. es cuesti6n tie preIcrencia lin, 1i6stiCa, a ia qLe n0 
I1OS opiOIlClll(. 

Ell algullas soCiedades. sitoaciones COMO la qtc inos 
OCLIpa 11 s11Sido p1estas bajo Cl r(')toto Lie oligarquizaci6n die 
las dirigcnicias polfticas. 1o que LoUivac, con designaci6n 
menos irritativa. a sefialar una redacci6n o on estrangola
miento d.' los roles polfticos activos qiLC se reciproca con 
el inarginainliento dle quivnes no los asolliell Ili estanl en ac
tituLd para epercerlos. 

[lay qLe aclarar qeC tarn bitln Coando la participaci6n 
es ahierta, flufda v general, se proiuce siempre Cigoalen
te el fen6meno de on aCtivismo Ce Ilas elites o tie las inino
rias, porque ello responde a Una relaci6n sociol6gica ie in
teracci6n entre minorfas v masa, propia de la funci6n de 
conducci6n y oricntaci6n tie las primieras. 1,I defecto que 
advertimos en el marginamien to tie los sectores polflica
mente desClturalizados no radica en toncs - en que las 
miorfas lleven iLidelantera en I activismo participativo, 
sino en que no se dan las condiciones para el cambio y la 
movilidad de esas minorfas, ni concurren las oportunidades 
y posihilidades para que el resto de la sociedad acceda a la 
participaci6n activa y desplieguLe fuerza politica, o forme 
sos propias minorias y dirigencias. No hay correas dLe traiis
misi6n entre los sectores activos y los pasivos, no hay ex
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pansi6n de la cultura polftica, no hay apertura de los roles 
politicos, no hay promoci6 1 de las actitudes polfticas par
ticipativas. Si alf hay concentraci6n o monopolio de esos
roles y attitudes, es cosa interesante para el amilisis socio
16gico. Lo patente es que las capitis deminutio no permi
ten reconocer en la realidad de los procesos fornativos del 
poder una participaci6n verdaderamente total de la sociedad, en Cualto estos procesos acusan participaciones par
ciales. 

DEFICITS ECONOMICOS Y PARTICIPACION 

No vamos a caer en el reduccionismo economicista 
que crige al factor econ6mico en determinante exclusivo 
dic supuestas superestructuras culturales. politicas, jiridi
cas, ideol6oicas. Pero sinceridadcon reconocemos que los
malos condicionamientos econ6micos influyen en todas las
ireas de la sociCdad. COMO que el sub-sistema econ6mico 
introduce al sistema politico general ingresos y aportes
(unos nocivos, otros hen~ficos). que se intercalan y circu
1I,11
en los denllis sub-sistemas (por ej.. enl cultural).

Si heiMos venido 1aludiendo a 1a cultura polftica y a la
descuilturaizaci6n, tenemos title entIrentar francamente el
casO en que los deficits culturales provicnen de causas eco
n6micas. Los sectores sociales suimergidos en ]a pobreza, en

el desemplco, en 
 la falta de recursos minimos, no se hallan

realmente en condiciones posibles de acceso a 
la educaci6n
 
5'a ILcultura el analfabetismo, en tales situaciones, obede
ce a trahas preponderantemente econ6wnicas.
 

Si pasamos a otro aspecto, es factible que los grupos
de trabajadores que cu1ipien horarios excesivos de labor, 
que para sobrevivir deben a lo mejor acurnular mis de un
eIplco, que se desempefian en condiciones indignas o has
ta infrahumanas, que se ven agobiados por la angustia de 
sus escasos ingresos, que s6lo pueden pensar en sus preocu
paciones salariales y ocupacionales, tampoco se encuentran 
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en niifi a aptilud para interesarse por los prohlcinas polf
ticos Nipara culturaonlizarsC. Por suleSlo. Si el marco socio
laboral y econ6mico no alivia esws estrangulanl icitos, sus 
victi inas no hallarin margen para alca nzar igualdatd dc 
oportunidatdcs participa tivas. 

Y asf cahrifa pasar revista a otras hip6tesis. General
inelte. los margina iilollOS In icos de grulpOS dC color, o dc 

indfgcnas. tieicnn alguna raf/ ccon6nica, dchida a Ia iseli 


ria y a la precarit'dad dc sus formas dc vida cn orden a la 
obtenci6n de sos recursos de subsistencia. 

(omo no se puedcn reclamar milagros. es miuyv dificil 
peCtCndC! ilc ell esos inarcos econ0inicos hiposuificicnles 
las pcrsonas suImergidas remtaleVan los obhstaCUlos Col Su 
propia in ic iat iva V so csl'urIzo personal y Ili Si I0icr, gru
pal . porquc ojctivanmcnitc carcccn dic nmCdios itlianl
mcIIItc dispon ihlcs para rcvcrir i sitiaciOn. 

('tando Ia desparticipacion activa incluye entre SOS 
CatiSaS tales 6hices econoin icos. ia cstrctLura general del 
sist MI polftico acLsa Una gravC l'alcncia, q tic se trasilada a 
los souh-sislclMas. qc altofia ia c ltura polftica, y iLc cinra
rccc a los proccsos llaivos del podcr. Sin duda, el do-Ioria 
lllilliO, Ia condocci6n, y el inlcjo tie stos, se concentran 
ei qLiincs. por no padcccr inpcdinlmcintos Ili tjucdar segrc
galdos. gozan tic aptitId Clfcd iva para astonir si quiercn. los 
roles politicos activos. 

POI)ER ECONOMICO Y PARTICIPACION 

Supongamos ahora iUe una alta concentraci6n del po
der ccon61llico dCsnalu raliza los equilibrios sociales. Fs fzi
cil prCsoponiir qti CspcciC deictenlaci6n monopolistacsa tie 

dcl Podcr ccoll()llico apareJar'I. paralclailente,Illucha 

capacidad pol ftica. qilc tambi~n se recluiri casi hirm&tica
mii Itc ei los dc ccon6mico. Si alli l ilta UrI pos podcr el 
cOntrapeso tic on pluralisoto social, 0 sindical serlin tial v'cz 
muchos los horn hres polfticamen te discapaciltiLos ell cuan
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to ,Ila disponibilidad die oportLnidaI is Ipar fori ar diriL:'ncias, para ensan char los l irgcn es d rccl ut in iclo titelos gobernantes, para parlticipar act ivamnen tc con roli's politicos efcctivos. para movilizar opinoioes p'llblicas, para articular intereses, para exprcsar prcscncias 1I poder icon6
iico, (ille
Cs tin poder social V. por CtndC. till
poder seclorial N parcial, acentiali su hcgcmon fa en dctrinento ie
qtuicrios no lo comlpartcn pLIedCelN11io accCLier a sus cladI'oS. i) cL al es tan i N',1]i.VCZ 11n1a callSa ien1a.'l illa

miento ' de discapacitaci6l politica.
Los procesos dCt]tOl-aIIcs sLl'iCnl ILIaaSClcid, it )nlCcs,de verdadera apertura a Ilaco mipet cicia y a las parlicipacio

nes mayoritarias coii igtlialdad Lie posibhilidadIs. \,s' intle\'ellpor carriles tie distinlos oiv'eles i'Cales: nllolS altos, yOttros Ia.jos o diSnIli lidos. dondIC Id di l'ct cia p ro'iciii ti'Ierzas pol fticas qUc son distintas \'tLC 
 lichlen dil'Cri'iiL'
peSO pOtI'eLIC (1tlidall i-gaLIhadaS AI fal' ct -OIr iCo- CScodccir. al poder ccoi0li, o. Y colaldO tillpodler social Coilnota de sectorialidad y pariCialidad diisczpaci [a a los ot rosI'Lera dcl marco estricto titId utor.a polilica ti' Cada L1no.
hay Un disfuncioinlidad 
 (]ti' icpcrcotLICdesIc a Ien tc Cn Cl
proc'so tic tormaci6n tcli polcr. No Cs ]Li
eill s sC In.alaIlacualidad sictorial CiL' los poiC'rcs SociAtICs porL'.i'll vir

serlid i' tales, son sicnlip r parc iaIi's \ t tillprotpo. Lodil' .cttuoso cs qu tiloodcr social distol'sioni' lis rielas i'
iLC'go quLii prestiponten igUtlad
Idi di' portlulliladiCs plftic:aspara Ioinnar cl podir total. Y lo imis inlportante: qu lacapacidatl p01ftica 
no CW ildisoluleI3cotlllc u itta a on podi' r
SoCial Iquitedcspotencia al Irsto di'ILISociCdad. 

EL REDUCCIONISMO DE LA PARTICIPACION 

l)Cspot's tic algunas .jCIiphificaCionis anteriores, podemios adclantaros a cierta geni'ralizach~ i n is amplia.
,(Qtmt qIueremos decir cuanilo hlahlamOS Lie una reduccion dic los IrOlCs politicos? QuCrCnos describir tin fen6me
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no social que restringe la participaci6n total de la sociedad. 
VcamoloS alIgTLlaS lOtas t fpicas. 

Hay sociedades en las que el poder se centraliza en 
una dirigencia de las apodadas oligarquizadas ,cuvas na
pas dC legnitilidad N,Cuyo reclu tainien to carecen de dinien
sion popular o. en otros t~rnllinos, que son ide extracci6n 
1inmo[itaria. Aqu i radica Cl ineollo dCl reduccion isio de la 
claLC polftica. 

Los lac[ores illayoritarios atSClCS no SLuelCn Ser -Si

iu icra Su.je os (e opin ion Plblica. ni tic in fluencia, ni de 
oposici6n . Menos afn dc parlicipacion activa, o ieconsen
so. No tcrcjan. no arhitran, no pcsan. no ilterviiell activa
in tIIICproceso politico. nI,por clide, enl e de foriac el 
ci6n del podcr. Los nIfcleos quC inlonlopol izan esos prota-
COlliSlllOS Soil pC(IleuCfios, pCel) ctia IitatiVanIlentlC preponde
rantes. Asituian el Iono sociopolftico. El resto se convierte 
en espcctador imis o menos dOcil y neuLtral. Los circulos 
i tie orientan y conducen prveen a! poder de oCupaniltes, 

sin mayor d ispuILa popuIar. El consenso es sectorial, y el 
recluiamiento (lipersonal gobernante se desprenie de la 
escasa coinpetencia entre notabhles, Vallsi Se recllye el mar
"ell para los cot ejos electorales, para el diseOso, para ]a 
ijU.a. La rcpresentatividad esi inenguadtia. y imiles de ros-
Iros an6nimos no hallan eSpCJO que los refleje. qjuizis tam
poco se preocupan deinasiado por fotogratiarse, por encon 
trar st portaxvoz. 

La inagen tie legitimidad, y la imagen del poder, de
pcntin casi exclusivanientC te niinorfas capaces de emitir 
los juicioS tic valor, atrapados por su militancia activa. 

ls claro tilIe no sicinpre es l'Jicil precisar exactarnente 
Si la aLISencia 0 la dosis redLicida de otras concurrencias se 
protucenCespontineamnente. por retracci6n o pasividad de 
los sectores pol iticamnnte despotenciados: o si son producto 
del lernietisnio voluntario y consciente de las copulas diri
genies. lay que consentir en quc las estratificaciones socia
les S61o soil nocivas cuando falta la fiuidez y la movilidad 
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S06,11CS. I)ORILIC ClitollceS Collielill, Cjlje y ,S I fuidas e im-
CXCILISioIIL'S JIOCO o reillediables. Coll presi6il (ICLlllo 0 IMiS Ul So[)I*L' Cl ITSIO Lie ldsocied'Id. 

PLICdC CIIICIILICI'SC (]Lie el I'VLlLICCioIliSIIIO Lie JOS I'OlL'SJ1OlftiCoS dCtiVOS CS SiCIIIJ)I'C, ell IMI\'Ol' 0 Illo-'1101' IM'dida.Mid OhSh-LICCi6ll J ld HIM"tld J)Oliticl. ell CLI'llito traha o111111101' l la particilmCi6n. Si acasoo Ilo la restrill"c fol-111,11-MClItC. Lie lICChO ld lifIlifil ell SLI VCI-(LIdCI'O SCIltidO. 11011111c(IlliL'll ICIJMI-d 10:1 I-OlL'S J)olI'IICoS ell I)Cl'.itliCio Lie O1I-OS Lltiliza Lie cSa particip lcl(,)jl Coll Lill IlC;II1CC Y LIIIOS C[CCIOS (ILIC110 SOII ZICCL'SihICS IMI-J JOS diSC;IJ)dCi1JLlOS J)Olf1iCoS. 
ld 1),11101-MIM hl-il"ILLI LIMI IcL:ci()il para iprcndcr. L'I I.cdLICCi6II LIC IOS I-OICS J)Olf1iCoS 11CCCSild &SCOMI)IIIIIii-SC, parl facililm. I'l po'sihill(lad Lie (ILIC IILICVOS SoCioS C1111VII Aproccso polftico. part (111c no haya ()Cltlsi(')Il ell las promo-CiOlICS J)OlftiC IS, IMI-ZI (lite SL, I)I'OLItIZC;l Mid '11)CIIIII'd popll-LIL'. JMI-d (ILIC 1,1llolitiCd 1ILTILIC it Set' -1'('S-1)11h1iCd", CoSI LICtOLIOS. Sill J)I-iVjlC"iOS Lie lICClIO 0 (ICLICI-CCIIO. 

La lecci()ii lanihio.'ll IlOS diCV (ILIC IIS J)OSiCIoIlcS dollll-11,111tCS SC 11,111 (ICCOII(JIIiS(dI- Coll COIIIJVIL'116 1CfeClk'd'. Sillapartheid. Pucdc tal vez I-CIMINILT.SC h ClIcs[Will 'll prohle11M Lie ld CHNLII'd J)OlffiCd. J)dl-J dfil-111,11-SC (Ille CILI 110 dcl)c
radicalizarse 
 ell Lill SCCIOI- Coll CXCILISi 011 (ICJOS OtI-OS. Ill CStratificarsc ell Lillo 0 IMiS gI-LIJ)OS Coll I)I'CSCIIILICIICi,'l Lie JOSLICIII.k. ('Llando la consistenCid V lif C011CCIIII-,16611 Lie JdS Cdtegorias socialcs que proveell Cl I)CI-SoIldl 90I)CI-IMI"ItC \1 (ILIC1111CI-ViClIVII IC1iVIIIlCI)1',' ell J)OlfliCil SOll CLATZILkIS c fillilovili-ZildilS. kI CXCILISi6ll SC J)I-0dLICL- tanto ell los clencos de po-LICI* CLIdIlto ell JOS J)I-OCCSOS Lie ICCCSO A Podel". Y CII1OIlCL'Sel poder %,la polftica se (lesnuiren Lie toLla savia popular. ElI)OLICI' J)OlftiCO -(ILIC Cillif*iCIlllo.S COMO tokil se detcriora,V SjI)ILIltZiIlCIIllCIltC Coll 1, JOS J)I'OCL SOS Lie Sit formaci6n. 
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COMPETENCIA Y PARTICIPACION PARCIAL 

Queda. sugerido q Ilaltegitimidad dcl proceso partici
pativo de fornmaci6n dcl podCr necesit a ensanchar Sn base 
de apoyo para expandir la legitimidad, 1o (lUC puedc poner
se hajo cl 1inhre de neccsidad tic apertura. dic movilidad, 
dc Iicxihlilidad, etc. Podrfa ser Otil la chisica expresi61 de 
Pareto de "'circulaci6ntiC las elites". 

1:1 ensanchaMienlto ic lia ase Ie legit imidad Cxige 
competencia: pero .Cntre q uines? l:icilmente nos viene a 
la hoca decir: entre partidos. Sin embargo, esa respuesta es 
partial, portuie re1n iere iniis. l- eCfeCto, es dable suponer 

1tite en1tllla soCiedad ]1a.%ya1 tInlripartidismo. v tie dentro de 
C1 Coaape tencia. obstanie It cual haya a la vez reco no 
1tLIcCion isino tic los roles polfticos. (,Por qut'? PorqUe -por 
c.iclnplo la plluralidad tie partidos sea expresi6n de una so
ci dad traccionada en unos pocos grupos polfticainente ac

ti\'os, V Lill con jnnto residunal po liticamente discapacitado 
por CatlSaS CtlInaltes. economiicas o de Caliquier otra clase. 
1:1 ese snpoesto. li regla ininmun a de la competencia csti 
salada.. aIuILque ie hecho esti tan parcializado el protago
nismo de los compelidores, que muChos quedan fuera de 
li coinpetencia por mIotivos que ellos in isnios no pueden 
remedmar. 

ll ese Caso. es insulficienle el con form ismo que nos 
diga: la ley ofrece iargen de coinpetencia a quiuees pue
den intervenir en la misma competencia. Y es instificiente. 
p)ORltiLc los tie ptetlenL ilitelVellil Sol pocos, ell t.llltO tos 
innCb os a los title i cy les brinda la posibilidad formal de 

tilel Ca)n Cetellal.allse rapatlOS ell Condiciones die ]li
plsulicienci- icq no esti a,1sti alcance superar. La collipe
tlcia Cx istCe y es 1.1 reula tie juego: 10 (itle pasa es qoC 
tuienes pueden realmente jugar no son todos, sino alginos: 
\' los tCmn1is, a1uqe mlieran jucar, nIo pIeden, o Jegan 
mal. La distaucia cnt re qn iCucs disponen de posibilidatd pa
ra competir los scgregados es variable. perG si no depende 
Cie los tilt imos acortarla o suprimirla, Iuciona como tin 
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0stzicul0 que engendra polarizaci6n, hegemuonfa, o reduccionismo. ELi otro sfInil, es como una carrera abiertacompetencia, en la cual hay quienes corren 
a la 

en auton16vil, yotros que por no poder proveerse de l, s6lo disponen deun coche de caballo con el qoC a Jo niejor ni siqUiera seatreven a inscribirse en el toroeo. 

NO SOLO PARTICIPACION DE PARTIDOS... 

Retomando la noci6n iela sociedad organizacional,la plena legitimidad del proceso de formaci6n dcl poder necesita poner en el escenario dle los protagonistas activos amUchos actores. adeimis de los partidos politicos. Es menester on joego ploralista Lie SujCtos v de ferzas polfiicas
tie distinta fndole.
 

La sociedad dehe 
 estar abierta a opiniones pfzblicaspolfticas. con todos los medios de expresi6n v comunica
ci6n de las mismas. 

La variedad de asociaciones no estrictamente polfticasni partidarias debe dar margen para que, aUn cuandocompitan en noel acto electoral, tengan aptitod v posibilidatde formUlar sus preferencias. Sindicatos, entidades empresariales, gropos dCI 
 poder econ6mico v financiero, asociaclones cultUrales N'religiosas, V coalhtier
 a otra qoC pretenda participar con so Iinea ideol6gica o finalista, han de(Juedar francas para orientar, sLIscilar consenso y disenso.expoller sn s citerios. forilllar plales, etc.

Ninguna presencia ,olec tiva 
 o individijal debecoa rtada, o colocada ser en inferioridad de condiciones,proscripta, E1n o1na palahra, ha de existir, con total garan-
Ifa, Una ainplia libertad de participaci6n social.
Es includable que el clifna que SC crea socialmente conesa libertad brinda imargen y oportunidad para que la competencia electoral se realice despu~s de haber puesto a disposici6n de quienes concretamente toman parte en ella unapluralidad de inl'ormaciones y opiniones. 0 sea, ]a compe
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tclcia CIcCtoral tiCnc lugar U la lI de CSc C6iint,lo d inl or
macioncs N,opiniones. Sc trata dcI ton prcparativo tic Iras-
Ccnlciltal importalnCia, (uLICfacilita lIs opcioncs cl el 111
111C1lO dcl aCtO CICctoral. ('UnlL Il ctapa prcvia ticnc csa 
apertura y csa iltiniinaci6n pliralistas. hOs coin pctidorcs 
cecctoralcs Ic rcian V ohticlncn stL propih rcsolItadt) ic la ma
nerl'i in is aco't co ,.o pia sU pro-Coll 1ro I'tlca polftiC a, con 
pia clicnlcla. a cova fo rniaCion pudicro concUrri r ei lihcr
tad C it-tialtdad tic 0poiul inidadcs totos ctiall tt) lo pretci
dicron y Io quisicron l.as adi[esilncs y los lrcchlazoS se iall 
iliovilizadO tiCii[ tic iiLilMarco al ciiaII t)tdos putdiron ha
ccr su aport lihleninIce. 

I)IALOGO Y COMPETENCIA 

,(',)u. crccncia suhVacc ei la socicdad lihre y pluralis
ta tui da marco a la competcncia'? La creencia ei el valor 
i Iti iilogo. Aqu f di ilogo 1t) significa estricta y necesaria

ment la conversaci6n entre varios actores. Significa hi po
sibilidad tic controntar ideas, actitudes. protpucstas, valora
cioncs. tutic provicntn tic gi oupos dificrentCs y hasta opUes-
Los o conltradicorios. Significa qutic hay intcrcaihio y co
teJo. ["so CS el tliilogo, tcI ctial cada uno ex trae sus propias 
Ct1nCltisioncs. [sic tizilogo cs algo as" cOlo .na oterta a ]a 
socicdad. Si la ofcrta sc hace ei lihcrtad. v si la sociedad es 
librc. cada ofierta rccihiri cspontnicamente las adhcsiones 
N las repulsas. las Icaltadcs y las discrcpancias. Y de alif sur
,-ir~i lh clientela para cala una. La quc sC qticic sin ninu
na. 110 )Op.ti'i atacar laIs rcglas tic jucg()oj tic la dejaron hor
faiia. 

Es daflino para la lcgitiniidad que el proponente de 
una of rta puetda decir: mi oferta 110 podo circular libre
niente, no pudo llegar a los dcestinatarios, no tuvo igual po
sibilidad que las otras ofcrtas, no dispuso de medios para 
transmitirse arnpliamente. Si eso es verdad. es por(iic las 
reglas de juego no funcionaron bien, o directamente no 
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funcionaron. No hobo dizilogo, no hubo competcncia lcal, 
no hubo igualdad de oportnidadCs. 

La participaci6n total dc Ia sociedad cn el proccso dc 
formaci6n del poder denlanda dialogo prcvio dcntro de las 
reglas dc jucgo. Si el diilogo se bloquca, si el diilogo no es 
libre, si eI dialogo no cs parejo, si cl dialogo sc desarrolla 
entre pre !rencias N'ostracismos. Cl juCgo no rcsulta limpio,
Ia oferta es parcial, las opciones qucdan retaccadas y el 
proccso electoral softre mengua. Porquc proccso electoral 
no es tinicamente el acto electoral dccisivo, sino todo lo 
Le 1oi acomnpana. lo prctara. lo precede, y le confiere sen

tido de verdadera selecci6n. 

LAS LIBERTADES NECESARIAS 

Son uLochas las libcrtades quc se nccesitan para situar 
ei cfcLtiva competitividad social a los integrantes de Ia so
cicdad organizacional, a cfcctos de su participaci6n total 
en cl proccso forniativo dcl poder.
 

Actualmcnte, la libertad dc exprcsi6n parecc 
 resUltar 
fundanental. Lihcrtad de exprcsi6n se conecta incscindi
blemente con libcrtad de informaci6n (buscar, dar, y rcci
bir informaci6n) y con libcrtad dc Ia prcnsa y aacceso a 

los otros nicdios dc comunicaci6n masiva. La circulaci6n
 
floida dcl digilogo nccesita dc cstas libertades como canalcs
 
para iccorrer Ia sociedad.
 

La libcrtad do rconi6n aparecc asimismo como vital;
rcunion privada y rcuni6n pfiblica, sin cortapisas ni disimu
los qoc las estorbcn. Las campailas prcclcctorales sUclcn 
hacer sUs convocatorias a trav~s de reunioncs pihlicas., tan 
prioritarias como la libertad dc exprcsi6n. Una libertad sin
Ia otra sufrc amputaci6n. l)c qout sirvc Ia libcrtad de rcu
ni6n si Ia cxprcsi6n no es libre, y dc quO sirvc ]a cxprcsi6n
libre si Ia gcntc no pucde rcunirsc para cscucharla y rccibir-
Ia. 

En sentido lato, cabc hablar de una libcrtad para rea
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lizar toda act ividad de diJalog!o. Lie publicidad. de plropaga n
rlclcut.lrnlicnto, 1.i
da. dC pa. toliniar. reforzar desplegar 

l'uc Ias tolticas participativas. Y todhO cIO rmis aili Le las 
estrictas clicntlias o a'ilioCs partidarias. 1:1cspcctro 
pl nralisa Lie 1a soc icdad oran izacional proporciona iU pull
sO \ SillilOVilllicnlto a nlltnchaS RIfCras tLuc. libeiad tie acti
vidad, se firustran o sC vUtivCn inoperantes o inertes. Aqu £ 
hay, p cso ,a. can po parar \'tain bi Ln ampio Cjcrcer li
behrtaICs tiLc. innoillilliadalS. r'esuILtan connLUCClltcs [ala li 
coIllpcincia. 

CtUalLto estas libertades sc restrinen, se cerelian., o 
sC rcpartcfl desigUalitariamente. las reglas tie jncgo sC tlcsc
qiiiibran. para todos.o para alIgunos. En am hos casos. el 
prtoccso ciCloral tiCnc ago o ouch tic 'icci6n. aunquC 
a1caIso el a'to elcctoral enisf illiSlllO quCtic Cxclto tic tram
pa )ie IraudC. .\ 0 inejor se podrtidecir con bastante ccr
tIcZl tIlC cxistio tlainpa prc'ia, porq tic las instlancias pre
clectoraies no se desa rrollaron en el marco le laliin inia 
lihertad igUlitita. Y tie nevo, li participaci6n total de la 
socicdad ha sulfido ohstfiicLoS qe disfuncionalizaron sti 
sentido V'ctRlacrO V flalCO. 

LOS PARTIDOS POLITICOS 

Una pieza clave de los procesos participativos tiC for
macion del po)der es el partido poliftico. MeJor es, no obs
tante. hablar de los partidos, si es qoc nucslra mirada liende 
a rccorrer sociedades pIuralistas y alhicrtas. 

La imis minima noticia poli toilgica nos hacc ver" tiLe 
los part idos son las agcncias tin icas o principacls tic pos
to laci6n tie cand itiatos para las competencias electorales., 
los centros a ios que convergen, mis aidi de las afiliaciones 
lorm aies. las pre'erencias \ opcioncs tin' movilizan ai clec
tlortiLO. 

No Cs cuCsti( ) primordial para nuestro tenaidefinir 
cotinlos partidos dche haber para quic el proceso formativo 
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del poder responda a las reghls Lie JUego Ininimas que exigela legititnidad. Si IIubicramos ieCoitest ar, dirfalos quc encada sociedad debe haber tantos clntos las pretensiones
de quienes integran esa Sociedad quieran consituiro. Es unaregla. tambi n inmia de libertad. A hi postre, libertad de 
asociaci6n. 

No resuIlla rara la respLcsta si veninos aludiendo auna sociCdad pluralista. AqUif ploralista no significa rigurosamnen te q tlC haya 111Chos Parlidos. sillO inlis bien qLeC haya libertad y oportUn idad para LILoc los hava, s.cgi inlas referidas pretensiolICs die cada sociedad. La obst rUcci6n letgal a
s5 exiStencia y a sit iulcionamiento corta de raiz esa liber
tad y esa oportunidad y.por eIIde. conspira contra las re
gl's dC juego. 

Si nos gusta llamar a ese espectro potencial o realmenIte pltralista como partidocracia, poteinloS hacerlo.La partidocracia se Libica en tonces. en on polo in iv i.\mpor
tante para hacer girar a la lCgitim idad en so deCrrCdor.

Sin embargo. nuLICstras alLisionCs a la sociedad oranizacional impiden mon opolizar la participaci6n social en la
partidocracia, 
sean 

biCn qie no refutemos como ilegfit no utielos partidos los prov\cdorCs LiC candidaturas para foIrmar los elencos gobernan tes. Q()u quLereCnos decir con esto'? Que grupos V touerzas qIie SOn partidos han de gozano 

de movilidad y ocasion 
 para hacer presencia -scg1n suIs
ideas y sLIs finalidades 
 en la participaci6n social qoC. como sabeinlOs. no se restringe al por)O 
 formnalismo del actoelectoral, sin o Ltie lbaca Lill Droceso I1lCho Inlis ain1pio Vextelnso. Es te proceso podria verse Comno permancnte. \,no
COiMO ocasiollal V th-anositloro. Si acCptiralllos qLie olnIa socicdadL nCcesit i con tinULiament'C, entre 
clecci6n v elec.i6n, entrenarse en hi informaci6n, 
 en la expresi6n en ll ICUltUra
 
politica. para forniar sLIs LIirigencias. para opinar., para apovary disentir para dif'Undir ideas: en ona palabia, taa piepararse. para no improvisar ni stiperficializar las opciones
elcctoralcs. 

No juzgamnos deinasiado cxtravagante la idea de abrir 
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la afiliaci6n a los partidos a favor de entidades colectivas, a 
mis de las individuales; la propuesta --que est6 lejos de en
durecerse como un ideal Onico o a todo trance- permitirfa 
a los sujetos grupales de la sociedad organizacional hacer 
presencia directa y franca en los cuadros partidarios, junto 
a los afiliados individuales. 

PARTIDO Y SOCIEDAD: 
EL PARTIDO MULTISECTORIAL 

Que haya partidos es algo importante, pero no es to
do. porque las napas 1ltimas de la legitimidad se hincan en 
c6mo son por dentro los partidos. Este c6mo son no apun
ta solo a fornialidades. a organizaci6n interna, a cuerpos de 
conducci6n. etc. Adeniis. atiende a una relaci6n entre par
tido y socied ad que nos interesa destacar. 

El eje de c6nio son por dentro los partidos en su rela
ci6n con la sociedad pasa por la unisectorialidad o la multi
sectorialidad. ;,Qu5 es esto? Sencillamente, un partido es 
Unisectorial cuando su n(icleo de afiliados'se compone de 
personas de un solo sector o grupo social- por ejemplo, un 
partido de propietarios de inmuebles, o de inquilinos: y 
acaso tambin Lin partido estrictamente obrero, o campesi
no, o empresario: en cambio, un partido es multisectorial 
cuando, polifac~ticamente, se integra abiertamente con afi
liados provenientes de varios sectores o grupos, en cuyo ca
so algunos hablan de partidos policlasistas. 

Lo idealmente 6ptino es que la relaci6n partido-so
ciedad se trabe desde un partido multisectorial, porque la 
composici6n hetcrogTnea y pluralista de tste facilita que 
en su comlposici6n interna se relleje el pluralismo social. 0 
dicho de otro modo, para que mfiltiples intereses sociales 
puedan rellejarse en el partido NIexpresarse a trav~s de 61. 
Sc trata de una especie de 6smosis comunicativa entre par
tido y sociedad. 

El partido unisectorial, en cambio, se repliega y se cie

51 



rra sobre ti nico grupo social, y no proporciona posibilidad de encuadre Ims que al in ers de ese grupo, con 1oque intereses ajenos no pueden canalizarse a tra%,&s del par
tido. 

i uantos ms 
asumnidos dentro de 

intereses sociales sectoriales puedan serLin partido, lanto rIejor recepci6in partidista podrdin lograr las parcialidades del conjunto coMuInlitario en su variada poliarqufa.
I'i suma. 1o i portante es quegoce a sociedad pluralistade disponjlbilidad suLficiente para hacer ingresar sus intereses sect oriales en el sen d eda parl idocracia. Ll be neficioradica en Ia mnayor representatividad social de los partidos,que fortalece sus les leS permnite

de Inllineros( s erui 
ser Voceros o portavozP05 C illtelrcses. CLaILa in ayor vplia expresih' Inis aMlen Calltidad env in tensidad alcancellCSOs gropos C intereses"encia de participaci6n a trav\s de los partidos, mayor vi

esos 
[endri Ia sociedad a Inedida qlUepartidos den traslado de sus prelensiones ante las instanciaS donde inlervienen. 

LA PREDOMINANCIA DURABLE DE UN PARTIDO 
Las tipologias ensayadas enliticos han dado curso 

torno de los partidos poa ciertas fisononifas o clases de partidos, con diferentes nombres v caracterizaciones. Se habla, asi, de partid(o dominante, de partido hlegem6nico, etc.
No es del caso explicarlas ahora.
Vamos a preguntaros, mns alli de esas denominacio-Iies. (qu5 pasa CLuando durante tiempo prolongado, siemprees el illismno parlido el que sale triunfadorelectorales. No interesa 
en los procesos

descender a averiguar si ello aconteCe en Lin 

en 

sistema de dos partidos de fuerza equivalente,
otro odonde frente a un partido mayoritarioespectro lural hay Liiidle partidos nIenores, o enilunierosos partidos donde 
un sistema de 

rio. ninguno es realniente mnayorita-Lo que importa es ]a permanencia gananciosa de unmismo partido. 
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iQueda desvirltuado allf el plexo niflhlto de las reglas 
de.iucgo? 

La respuesta dchc. inliniinaniente, desglosar dos su
pnCstos (uLItjuzgaMIos harto diflercntes. iEln unLO. si 1a predo
minancia cs el rcsuLI tado espon tancO y normal dC una inch
nacion propia y no digit ada del elccIorado, no hay 
reproclc a loril aar: allf cxistc la coInpIICicia y hi poSibi
lidad de oportunidaidcs N Lie alternancia: s61o tiLc el cuerpo 
electoral man tiicc so pre fercocia a favor dcli misino l)arti
rio el con tiehi s dondC a los deniis no se ICs iunpidC inejo
rar o amplizar su clicn tCla lo q i octurre cs qtic no Il consi
ctin. Jii otro stLipLesto. Id p)rcdolinol;cial ILtLIc sCr UlrnloIC ticticas N es1rZtegias quc disiinycn h fronjd IVA Le 

compe teccia y dC oporttnidadCs igaics, 10r cualquicr 
Iledio que sca (hostilidad a los partidos opositors. ionpe
dimncolos para Cl uso dc hi propaganda y dc la publicidad, 
iII tcricrciCia, dcl podlCr COil forinas aiinCs Ila cooptaci6n, 
cc.): en ta icaso. hia l)crt nra Il funcionam ieoto franco ic 

las reglaIs dticJLCgO solrcn estorhos de oistinta inllICnsidad y 
inagil itUd. \ atni sin llvga rsc siem pre ni necesariam ncite al 
extErcmno del fraudc o tic I traMipa, el jucgo no Cs todo 1o 
liI ipio (uLicdcherfa scr: de t1 inotlo, el partito LtitLe sicnm
pre rentieva a so favor hi Conquista LCl poder logra la per
pctuacion dCe Su ixito ci dIsmcdro tic los otros. lo que
 
permie inl fcrir que hi legitimidad sC halla o MUy dcbilitada.
 
o atiScoict. 

1:11 ConscCueniCL. cstos dos casos reciben rcspulstas 
disfinilcs: eni cl primcro. la legitimidad dcl proceso forma
tivo tic podcr subsiste: ei cl segundo, sC aminora o ihl. 

EL MONOPARTIDISMO 

I1 Caso del Ionoparl idisno no cs idntico al del par
titLo qiLc tltLraiilc lapsos prolohgadamcntI c coot mtinuos sale 
triunlatdor cl los proccsos de formaci6n, transmisi6n y 
rcnovaci6n del poder. 1:1 partido cinico cs cxclyente dc 
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otros, no tiene competidores, no se contfronta con rivales 
de 1hInisna indole. 

No obstante, tampoco aqulf s posible Lin niCio uniforne. Podeinos pensar en sociedades donde espolltanea-
Iflente no se forma sino un solo partido, sin tiLe lIaya hNoqueos a hi posiblidad aperturista de surgimien t Lie otros.El Unipartidisnio africanto ha dado que pensar. por eso. en1Iuchos esldos del conlinenle negro. De ianera Clue entanto h existenca de un 6nicoIpartido naZCa por sf inismadL ell) Lie la sociedad y de la compacta pretensi6n Cuasiu11o1rine (IC sus lineihn ros. ]a situaci6n responderi a I narealidad sociol6gicaI, V las reglas tie juCgo hahnin tie declinar algunas tie SLIS CxigCnCihs a Ifalta de otros conlpetidores.

La cosa cambia ro tuntlalente ClIando el ionlopa-IidiSint) Cs dirlam os ofiejalloficialinenIle JlllplLesto. encolltLsi6n inldCseahlC de estado y partitido 6tliCO, de poderpOlitico V poder partidario. ('oil Lpedestal. (d Un icaHoqtuiehra de ra iz a las regias de .JIe,'o.enjatla a aisdchiedd,
tl'aMll)ea a.CaI liflpi.l o CllCLbiCtlllnlte. (tlI(ke LIesta)doy el poder se illli
valen Lie plar'thd propi() para.l prohibir ocolhibir, ConI di%'erSid die eslrteI. I'aiornlacil. el
ItlllCiOllaii 
 enl t Iol C llip CllciatLie 0 tros. CS iniip()siblehlblar tie regias tie jtlWg) y.por COll.eCtLenlCi.i lacllo()C O Ca.he hahlar tie legit jinldad ell los procesos 
de foriiacikn 

poder. El inonopoli 1) exCILsivo 
del
 

tIe till partido OInico con 
 hi-racia estalal. carece de toti iegilillidadi. Alli 110 hay SOCi,dat libe ( tie puieta disenlir coil el poder.
 

DEMOCRACIA "ENTRE" PARTIDOS Y "DE"
 
PARTIDOS
 

Las rellex\ones an tecedentes 10, Ilevan till P)oCO tie 1aI1LI10 al1 C0locio til; tLie h dclnoCracia i'JlI'e pai lh \idOS.
de la deinlocracia de parlidos. 

Se hahla con yecionalinenl e de denloCraCia entre partido culantLo las relacJtlleS jiler-pariinarias (o sea. ias qtle 
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vinculan a uOS partidos con otros) merecen Ilaniarse de
mocraiticas: tolerancia. igutialdlad . respeto, libertad, todo ell 
recilprocidad. F-s f'ICil captar el CStlenila ttLe Sin) b6licamen
tc representa la Irase democracia entre partidos. 

RealMiente. SC COIfllLende LIC la competencia y la 
participaci6n en los procesos de formacion del poder nece
sitan de esa democracia interpartidaria, para qule cada par
tido en t re a Ils rgC.ias de juegio con Su propia fuerza en 
pariidad (ICcondiciones N!o)ortunidadeS. 

La democracia dC partidos atiCln de a la den)ocracia 
in te ma ie tdad part iLo, a so estilo. al niodo dte interven
ci6n Lie los allilialos en sliorganizaci6n V en su vida, todo 
con los i;,isnios rasos va sefialados: libertad, tolerancia, 
diilolco. iLualdad. etc. 

Tanto Ilademocracia entre partidos como de partidos 
ot'recen inargell de COInenltarioS para nuestro temia. De la 

prirnera acabamos de hacer Una estimativa favorable. La 
segUInda podria parecer menos relacionada con la compe
tencia y la participaci6n en el proceso tormativo dcl poder: 
N'sin embargo. permite observar title los partidos tie care
cel tie democracia interna. al no ser intra democraIticos, 
Iinitan o dslfiguran la participaci6n social dentro de si 
misiMos y,con ello. slipropia participaci6n entre y con los 
denmis partidos. En efecto, Lin partido sin vida interna 
democraitica carece de apertura hacia la participaci6n social 
dentro de sL1estrlCtUra, con 1o que la participaci6n externa 
dcl partido en el proceso de formaci6n del poder empali
dece bastante a la porci6n Lie sociedad que pretende expre
sar y rellejar. El sector social quLe se refleja en el espejo in
terno de tin partido sin democracia interna, no alcanza a 
mejorar SUiretrato cLiando el partido lo trasmite al proceso 
electoral en competencia con otros partidos. 

Darfa la impresi6n que las reglas de juego exigidas por 
la legitimidad quIedaran satisfechas mfnimarnente con la 
democracia entre partidos. No obstante, como lo que inte
resa es reforzar la vivencia de legitimidad, cabe ahadir qLIe, 
sin inctirrir en utopfas, conviene la afiadidura de la derno
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cracia de Imirtidos. Las soci.zi.ea Coll SL
pol'i'ca C i'i CllICn t-LilPI-rtcldr ui
ill'tcrimlizj i.Ia (IC'I0locr.iciitraia oregalli acional del 
t!dd 1

t.iido soucial y, porpartidocracia. eli'e. el laNo CabC dtidaL quc desde y conIa dcIIIoCraCia la Iibcrtad ydnlt1O de los partidos,mejor es iLctible accedera Ih libcrtild N la dcmocracia 
CoinPetencia cnre los partidos. Lad h s ProCCsos Parlicipatlivosdel podCr die formaci6nsale Cn leficiada. y acrecuntada en so legitim i
(lad. 

EL SUFRAGIO 

No c:ibe duda 
sitio preponderaite 

(JUC el los procesos electorales OcupalIafunci6n poI ftica del suLf'ragio.estanmos Comoprcstando ateCion6I 
formaci6n ajJos procesos eleCtorles (iedel poder, el s l'ragio a qtiLCnoslrerillos eselectivo, CIo sea,, el que tili' 

LI 
coio finalidad designar ocbernantes. soufragio )ropio de las formias fialmadas semidirectas (re ferlndutim, plebiscito, recall o revocatoria . iniciatiVa, etc.) queda por ahora IL'ucra d ie IcStro foco.
La funcidn 
 del SLfal-io se exteriorizaelectoral en on aCtoen el qtie se emite el voto.participacin ilSId 'rma ritual Lieen lciecan isillo previsto por la ley parano1in ar a los OCtI Pal teS del a.lparato gl brnlla, iien tal. Votllq(I
iCles ICgalinenjtC corn pollen eil clec'torado acti\opo ClcCloral, o Ct ir-Ctiva integracion

-xClLtIldo ha i,ser aillplizi N,eleill,cilniCjanII'L alqniCeneS raZo1abl illinteIiCt'nCi noo 1I ineLreCe.lIl Sttie les i'C'ollO /Ca.politica. L.sa integraci6n ailplia respond 
C;lt)lC da
 

C A ilipo tie soL'ragio apodado tmni\'ersal.
 
Sin embargo, se desprende de 
 Iluchas consideracionesy'a cfectuadas quc el proceso electoral no se agota ento, N1ctlIc incluso istc pIede el vo

ser correctamnite cmiiido. pero no ser higihnico o legtimo el procCso en Su inltegridald.Ya vireos qutC el elector Lcebe Ilegar al con6icio en concdicio
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ii.s aptas tie discernimiento y de opci6n, debe haber sido 
colocado en una situaci6n tal que desde ella pueda expre
sar libremente su decisi6n. La fuerza y el sentido verdade
ros y leales del voto presuponen una volntad libre die tra
bas y de bloqueos. Si no, la expresi6n no es genuina, aun
que lo sea acaso el formalismo del acto de votar. 

De alif que al fraude no haya que localizarlo solamen
te en el acto electoral, o el dia del comicio, o en el escruti
nio, porqoe hay 1Iuchas formas tralnposas que rodean al 
proceso electoral sin que afecten la emisi6n o el recuento 
Lie los votos. Precisamente, si el voto no se inserta en un 
proceso electoral legftimo, la Ilaniada pureza del sufragio 
Se vu'elvC Lin simnulacro. Y es imis diffcil extirpar los vicios 
(lu deslegitiman al proceso antes del voto, que purificar a 
ste del fraude comicial. 

EL VOTO ,VOLUNTARIO U OBLIGATORIO? 

Es harto discutido y discutible el tema del voto obli
gatorio o voluntario. Alpt-n nexo se traba con la legitimi
dad de los procesos clectorales. 

No es nuestro prop6sito tomar partido en el debate 
tile, por otra parte, no ha merecide todavia ie nuestras re
flexiones una opini6n definitiva, aunquc sf alguna tenden
cia. 

Hay quienes arguyen que si cl voto es voluntario, 
quienes optan por retraerse quedan habilitados para decir 
dCspou s: el poder que se ha formado sin mi intervenci6n 
carece de mi consenso, y como yo no he participado en las 
reglas Ciejuego, me sicnto eximido de acatarsu legitimidad. 

El razonamiento puede imprcsionar, pero no es del 
todo s6lido: y no lo es porque quien legitimamente se abs
tiene de votar en Ln sistema electoral de sufragio volunta
rio, se abstiene porque alguna motivaci6n personal lo mue
ve a no participar en el comicio. No obstante, el sisteina le 
ha dado la oportunidad de tomar parte en igualdad de con
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dicioiics rcspecto tie los dLiiS SuIJCtos Coll cerccho Ciccto
ral activo. "(Iorl(Cilt.Li XO 1 lli Iidlo cii ra deticni tie hils r-c
"laIs ic JU Cgo. V' 'Io CS Vailid o ZlCgar (IIti a, inl coiiparcccncia
ail acto cicct ora l lo coocal flucra tic clh~s. Nad ic CSt" ell Conl
diCit)IC ICsiIOM Si lvocarro~ 1u prCVa icrSC ticlitrCZa. Ii i dc 
acto propi()ielrl "0' iIiCOlICrcnItC. Qu icnI (lcsca xotar.no 

f10 'o Ia. poiquic c 
 sistecm a IC r-ccoii CC Ci dIC rcchI0a SISt raci'sc dCI Sn irI',IH0: c o dCSpntl6S no pn cdc aicgarl el liso) de
CSc dICIVCcii para ticrivar (Ie 61 el prestint() (Irecho de ugr
SC dCl SiSicnIad aZacandO SnI 1CLitilipid
 

ll soCiedatlcs q tic 
son pri ni crizas cii el eiitrcnlaicintoC 
elctloral. parccc razonlah IC im planiar por til tIIpo pmI
decnciai ei X'oI( obiigatorjlo. para cstiliinar ci h1Jhito pol fti

dond(c hi Ciilttira v hi1iId Urcz pol it icas pcrnii tcn StIponcr
IZOiNIa I)CIMCii~ qtiLC Ci ClcctIorado ha aldtltirji() s fiCjcnltcCOiliICiic tIC SUS ioi1cs ' reSp)OIlSA bilidadleS. (LiZis I-tItCr

im is alcon scjahb c t"'ic iitar hi libcrtiad dc parIlt ic ipCion1 file
than IL' Lill rcLgillcnl tic N'O( to V'oitiUiIario.
 

Fn till sistecna tic X'oto 
 x'oltiiitario. el alto margcn tie
pait icipacili cicc Itora I CObra fin aor cx presioi (ILi C Lill por1-

CCnII IMHU elli ill SiStCIlia tic V01to0 bhliga Iorio. Dc t)

aLcC 

tIOS ni1OtIOS. 11110
eil V'cil 01ro. ei fenloiimiit in verso (iC baja

Co CiiTCuici i altA1 bhS1CIIion isnio da pic a inti.chas rc tic-

Xionces sociol~ngicas 
 acecrca tiei in dificcifi imo. tce il cscasa
Clti t~Lira politica. \' tic hi tiosis -sl reclia tic consciiso. Pcro
tICStiLI pun toI1tic vista tic hi icgi timl idati. ics basta at las rc'IlaS tic JtiCIi( SCgci1 iii CSt i-0 cri tcnio 
 facili tar hi oportni

i ietcVotar a tOtios cii p ic tic igUldakd para qucl ei r--

StiILtadO V Ci prIoccst) 
 Sf IdcI~ora Cii IliSisnio)CI Isac 

EL VOTO FEMENINO 

('aIsi Parlccc Lil tcia \ya dcSaICtUalizado ei (lei voto de
hiZitiCr.ciaiitIti SLi d ilUSioii Linivcrsal pcrinitc detcctar las 
vaioracioncs sociaics flavorabics a Ci. 
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Sin cmbargo. cl astinto no ha pcrdido inter,&s, precisa
mo n' t porq tic nos sirve para corrohorar qLIc C1 SiStelMa tic 
lcgitimidad Icgaili/ati debe dar acompafnamiento al sistcma 
ie 'alores socialcs (ligitimidad sociol6,ica). 

Rcalmcntc. la crcicn te promoci6n Lic Ia inuicr, con Ia 
paraila abolici6n tLc liS discriln inalioncs ar-irarias ell tLics
ilddlo ie Clia. 110Sliccaill i sostClnl' qLic hov resuttarfa Ul 
rccortc 11i gravc aila leitimidad el marginar a Iapoh ia
cion elmenia tlie I:.l ,1rticipacion eil los procesos tie forma
cion Lie poticr. No !- iN raz)n scria para post nlar o]e el 
p)Oicr total sc forne LinicamcntC con participaci6n mascuI
lira. porque cn tal caso habria qu dicntincia- sn orieicn scc
toriai. 

1iI rcdnccion isin o dc ios roIcs ptoiit icos ie partici
paci6n activa ell ftincion ic scxo cs valorado socia ilent 
conio injusto. casi tan.to COMO LI (ILIC CXClUa ticI clectora
do a-ti\ o a quicn no poscycvra cicrta capacidiad ccon6mica. 
{Por qtlu' solamentc los homhrcs? g,Por q.1 lit is mu jc res? 
No cabe ya presumir que lit mujer sc rctrac V'oinn tariaicn
tc d Li pol itica. o quc carccc tie scnsi hilitatd polfitica. o 
tiue Cs indiferente. Tal presnnci6n scrfa iris ef dec hi e. v 
11) lndria ValitICz. portlue hay pincha cn contrario. 

La hora tic acccso a i ii alCs iii\'cics \ oporlttiitaces tie 
participaci6n .va ha sotnatio atinqic no ticstic haCC mu
cho paria el secor temnino, .v scria rerasan el rcloI si 
ahora se postuilara, acaso. IL scgrcgaciR1 po ftlica ie li ni
jcr. Seguramcntc. habrfa qic cstim ar ilcgfitimos a los pro
ccsos participativos tie frm aci6n dei podcr en los quc le 
cstltivicra IctiaIncnltc vedato in tcrvcn ir. 

LAS CANDIDATURAS 

La dcsignaci6n popular tie los gobcrnanites parte dc 
una idCa qua finlicainentc ptira: (uc cada clector escoja a li 
persona t tic pre fie re. 

Por stI)pLcSO qUC a csa idca hay quc daric a.ndalicnto 
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el till conl cxto rc is'a. p Ir(Jo cal" t odo MistciiM l ctoraldc'c Jar csp'ticsPLtaI. ;I Lill, r C.! .,, lltlCCrt,l.a|1: (ti.iics csCo''C' cicctor a Ia pcrsoMa quc PrclicrV? Scrfa iluposIC illaiii. 1 SLaf'l-,tL() jpop lJ . t.(ipa nldllltjo Il c(),t+i(' ll (IL (filet c.idaClcctor CSCoL2icn C1rc Iodis las personas qtLic cI Collocitrah 
porq tic todos cqiivaldrfa ai ctalquiera. 11 CoMsccutC'ICia.cadd CICCtrsClccciona a li pcrSOla lii JI pr fciL, cltrc lastjLic Vicn Cii pr)optjCst as coin clndidaltos. (Q)uicn v'ot a. cicpcro SL CIlCCCi')jl I'oljl'ialMLdLIIN) dL tili ImIcoIL'Itras o) dc aspiraii I s ([iclu liacciil su oftcrL. 

d e cladida

lluV. ClIltoiccs. I)Ol o illcllS d(Os co.)as qtL,c aiaIcuijilinidad I d.1dcl prsOC'CS) cchIrIl. '(,)uil propoiic ls daii-dida[LLIrs' l)c lt''isctor social proviccn los candidalos')1 quien propone las candidattbras pucLdc cq Iipararsta cul es el canal tie acccso al podcr. 1:1 de que sector social
provienen Jos candidatos cquivalc a cul es el estrato dondese reclutan. Am has cucs[tioluI .,o1 illIort anIcs.
 

Podr'iatloS 
 illllllIar cZnldiLatlraS propuIcstZts por distintos grtip)s soCiacs (caiiaCs tic diN'crso tipl). Por c.iClplo. Lill sistCIi tic lcgitinira pa)l prcsclta.r CZllitdidtiL1-lS a l,9s partidos. a ldos sinldicalos. a lIs l'ucraZs arMlladas, Ctc.Lo iioriial y lrccticnItC cs tLic c1 caiial sca 1llo solo. 0 SCalt til 1o cxis 151 is qLt ti 1po Lic grtipoS hahbilitado: v CsccaMil, o cSC tinico liipo ic grupos lc[itillIatlos. cs cl partitlopolftico. La olcrta tic i cidila Lras y ie aspirantcs li hacc 
la irtidocracia. 

1:1 tAtO. por si solo. no mcrccc rcprochc. Podrzi discofi rsc so con 'cnicicia, l( 1(lrzi propon 
 rselc modificacioncs,pter scri dil'fcil dccir qtic cl sistciia dond s6io los parti10.s posttiIan cZlanihIll'uras rt'siiltL iiitrilSccaolcitc i&jlcifti1110. A iiLILdst!(o crit'rio. hi Ic'litilimidld tic proccso electorall) sc 
 al'ccta por ci hciho dc (,'tic fticra tic los particlos. nin470 ro grtpo picda postilar t oficializar Candidatospara hi t'ltc'cion popti lar. 
Vs coin prcnsiblc (tLic IZ rcgUliaci6n dcl sistcia clc'toral ticlidda till ordcnamiento razonable dc'l proccso. Fstacspccit tic rcgistro dc aspirants a lh convocatoria k' a lh 
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conpetencia electoral req uiere tie ag6n canIOis regla
menhtario. Qclaya \'arios pOSibles 110 signllica qe 1icno el-
Ire varios sea ilegit imio por lIacircinstancia de io aceptarse 
o1ros. Los partidos son agenCias espeCia lizadas quc. enItre 
soIs iefiltipes fines, licen Ci IC haCer Ia oterla tie candida
tolnis. porIue precisalllell Ictl I tin eCuLadrla detlro de las 
ItinCionles sociopol fticas IC1i part idocracia. 

Nada ionpide, por ot ra parte , qIe los partitiOs propon
gan candidatlras de personas no afiliadas (extrapartidarias) 
CtLaiid() e sistelnaIo a oloiZa: o pLIC pati oCinlCn1 COnO Cala
didalos a personas oriolndas dC O1ros gtiopos sociales (ue 
carecCn tIe legitinaciom legal pala presentar pot si candida
luras a so hombre. n partido. por ilo) puiede incloir 

entIre so isa de canldidatos para tal o coal cargo guoernati-
Vo it 1.ina pcISOIa L es, afiliadad, till sindica. o a iat ell
tidatl enipresaria. o pie es Inicjhro die lasiiurZas aMiadas 
o deti a aSociaci()n rCli!iosa . etc. PrecisaMIeolC, CeIando los 
part idos son inLtitsCct oriales \', por code. Ceiando [ienen 
perinealilidad social. Ctialesqiiera ie aqellos gripos Socia-
Ies ti ene dpt ittil poteItial para q ie 00 inas ie sLIs illc
cranles Seail aspiciados COnMO Cand idaos die tin partido v 
ot'rccidos por estc en el acot electoral. 

Y es cste Cl aspecOt quoe 11os deriv'a a Ia seguinda ctICs
ti6n: de cuil sector social provienen los candidatos. 

Fs trccien te qIue Ia doctrina y el derecho comparado 
ilS en1seil e (ieL c oiC) rcqtI isi to para acceder a los car
gos piblicos es la idoneitlad. 1o qtIC sign iflea tlIe Ioda per
sona id6tnea tiene apti tld potencial para airibar a ellos a 
traves Ie ti candidat Lira, Ctaltuliera sea el sector social al 
title pcrtenezca. 

Sin que elL dCe necesarianiente de ser asi. hay title 
toinar ell ctenIIt a que Ciela bosquleda tIe canldidtatos idt6
neos, I gro qeI los pos t Ila goza tie lihertad selectiva. En 
tiso de ia in isina. es posilhi qie hi ti)squdICLa y hi selecci61 
ks realice lent'O tie 111 o tie pocos sectores sociales, se
gCI sti preferencia p0olftica. y tarn inih sCg(i n SL convenien
cia. con miras a lograr mejor clientela electoral. 
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IHasta attlf. no parece advertirse detriinento para Ia 
lCgitilnidad del ploCeso Iorl ati vo dli poder. Pero ahora 
entramos a un punto 1n11iy realista, a partir Ie Ci'a dilIuci
daci6n aquella legitimidad puede enturbiarse. o desapare
ccr. 

)*ienos tie lado los casos hipotSt tiCOS n que leal-
Hell c se proh ie el acceso aI poder tie personas proveellel
tes de determinados estnrto,,: por ejemplo, en el caso en 
Iue gente de cierto color o raza quoda ICgahnen tC excI lida, i1.1au.ltie till vez SCl tInto o ilis id6nea qiel h peltle

ciente a los sectores adiinisibles. Veailllos solallllnt el caso 
en q1e Is eXClLIsiones o reduccioleS pa ra el reoCI taillento 
no vienCn ie Ia IC%. PuLeLdC ocurrir tti.C etll ll sociedad (ILI
ram ente escilldida. los gIrupos t ie postiilan candidialtUras 
IaS r'c llell i-estlrillgida.llle c. sielllplC Cnt.' 1 110 maiJS es
ratos. Coil cxclusi6n hahitLUal tie OlOS. II talIsoupuesto, 

IIOS IallM OS I'elnta i lll l segrcgaci6n tiLe ti e ilecll0.all'l
rali till caInpo de selecci6n, y tie sign ifica hermetismo. 
No hay movilidaid, 110 hay apertura, no hay circulaci6n en 
el recltamien to. Los candidatos tuilCLI provienen dcl sec
tor o los sectores inarginados. La selecci6n es rfgidaiente
enCiOgena, yv el sector desplazado caree Iota lilenlte tie 
oportnlnlidild para quc ole sic Sltrjil 1o..;u SC1nO ca1ndiidatUra. 

]staldiscrinlilacinl. qtile 11o se futinda iel id idoneidiad,

sino en ot1os criterios. ,atenta contra 
la legitimidad de los 
procesos clectorales? Por In menos corresponde decir qtue
si los criterios de Cxclusi6n \ segregaci6n no tienen una ra
zonahilidad in inima (y parece 
 no tenerla si tales criterios 
son otros dist intos al Ie hi idoncidad). hay tin viciO titLe 
lancha a la legitilnidad. 

De alguia nlanera, el ten6neno se asemeja al de la
concentraci6n tie li capacidad polftica efectiva en deterini
nados efrculos. sin renovaci6n y con estrangolaniento. Y
labfamos dicho antes que la estratificaci6n social es ialh 
coan do se congeli. Por cide, c'iando hay imlposihilidad. o 
dificultad realmente insuperable, para qCue ono ) mias sec
tores sociales provean con candidatos de su extracci6n a 
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los grupos que postulan candidaturas, henos de adlitir 
quC hay fronteras sociales infrantiuCables que deslegitinian 
al procCSO electoral. 

No Cs nuestro proposito brindar recetas idCales. Cree-
InOS qtle no tCLiaI'lllOS Una receta ideal si decilnos que los 
grUpos tile patrocinan las candidatLuras title compiten en el 
acto electoral. han icprediSpollerse a extraerlas de todos 
los sCCtOl'CS socialCs \! dIe cualquiera dollde rCalilnente haya 
personas con ]a calidad de idoneidad. Por eso es posible en
tender ahora nuestra preterencia por los partidos Inltltisec
toriales, en cuanto la composici6n policlasista os abre a la 
posihilidad iepropiciar candidaturas sin marginamientos. 

11n resu men. si no nos molesta para nuIest ro juicio de 
legitiniidad qiLe Clnicamente llaya till Solo tipo dIe grupos 
(por ej.. partidos) con habilitaci6n legal para prop'ner 
candidaturas. hay quC agregar la condici6n de qIe a esa 
postu laci6n lonopolizada pueda Ilegar gen te de todos los 
sectores sociales con flu idyCZ suLficiente, bajo el solo requisi
to tIe su idoneidad. 

LEGITIMIDAD Y CONSENSO 

HNla' que entender hien que s6lo estamos enfocando la 
legitinlidad de origen del poder. y dentro de ese tema par
cial. la legitinitlad de los procesos electorales. Allf no con
cluye, por eso. el problema tie la lcgitimidad del poder. Por 
tIe pronto. sabemos qiLe hay tambien una legitimidad de 
ejerciCio. tiLe demIan da otras mluchas cosas. 

Es tOltil esta aclaracin repetitiva para It (uC ahora va
mos a comentar. ,Qud relacidn hay entre legitim idad de 
origen y consen so social a favor del poder? 

La legitilnidad de origen suele, cono principio, ser ne
cesaria para suscitar consCnso. Un poter cuyo tftulo origi
nario es resistido, repudiado, puesto en entredicho por la 
sociedad. 10 Se halla en buenas condiciones para promover 
consenso. Un poder legitinamenrte investido en su origen. 
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V1 cuenta con algo a su lavor: su tftulo no se discute. Vi
inos titLe ese poder era capaz ie decir a li sociCdad: he sur
gido legitiiManien te ie Iu participaci6n social. 

Re tlexiones an teriores sobre participaciones deca fdas 
0 destenidas cO1Cre tIamCIlt, ahsiellioiSIo 

l superficie, ()tu; 


1 Vuelhel a 
pasa crIaLdo Cl comportamiento clecto

ria ac usa indices altos de retraccin? 
ilabh,1ians dicho que si la ahstenci6n electoral s6lo era

im lIable a la vot taLd deitlos v'ota rites pOtenciales. niad iepodia dec ir qute se vjoLta an las reglas del inego, po rquLe L~s
[as habian dado li oportlunidad ie intervenLir.
 

Sin Ciii bargo, pta edle ocUrri r 
 tj1ue 1ana abs enci6n ma si-
Via sea signo ie tnd repTlsa colect' a al sistema electoral, al 
procesO electoral, a las COd icioies ell que se desarroll.i. Lalucha por el sifra, io bre y por a pI reza del proceso elec
toral nos ha lIeclo COnocer acttl des tie re llaccill por 
parteLe sectores .v partidos tie entelldiall o es11lt"dadiS
las II inimas condiciones de garantia para las regla s de JIe
go. l n tales casos. es cVidCn te que l abstenci6n electoral 
ya es inicialiiienle una postura ie disenso. Y l.iIalta Lie
coiseisO social sobrelh legi tliMidad del proces(O electoral 
obs! a a itLc. sociologicaInlelte \ filos6fican~ellte, denLos 
por existente a la legit illidad d' orien.

1-Ih1sv Lettice aIaceplar tiIa v\erdild bsica : Ilis aki
de las forinas. to que 1a sociedad piensa. cree y quiere de los
 
procesos electorates es li sincerid.d y la 
 erdad Lie su desa
rrolto y ie Sus OhxetiV'os. Si 
se lliaiMa a elegir gobernan tes. laelecci6n va sabeMos tie n1O radica 6inicarnen te en deposi
tar un1a boleIa 
 en una urna el dia del comicio. Por eso.

cualdo i1 absteici() tiene claramente 
 el caricter Cie una
 
reacci6n o replica a iailegitlimidad del proceso, estamos an
te algo ilds que 
un simple retaceo sociol6gico del consen
sO: estainos ante Una prueba ie ite el proceso electoral no 
es legftimo. 

En cambio, difiere hi si tuaci6n abstencionista que no
provicre de unia dispLta sobre la legitimidad del sistenia o
del proceso electorales. ('on todo, las franjas anchas de re
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1racci6n participativa AUiue no desleIgitirnen Clltatitie
cen cl conscnso. Las rceglas dc j,11 hant luncionado, y en 
SU Uso in UchOS ban oiii itido suI participaci6n y su vottO: pe
ro tales ornisores no sc hu.llan realicitc en buena ap titUd 
para acornlpatlar cl consenso a lavor dcl podcr. biMen q10e no 
puCdan acaso di-ScoIi r cxitosaMrnlnIc so titLuo Icgitirno. 

La iMaxuiliiidad dcI proceso electoral se cxlibC cuan
dohmo ltiplCs lac tores. enIre los tCile lila' qLc corlll ltar 
0tnos distintos de hi ci ItLil"a p0oIftica, induccn a acentlar la 
paiticipaCi6ll Ctianitilativa \ cUalitalivanCentc suificienl . !l 
imldifcren tis11o politico n nnca CS Lill boCn intgrCdiente dcl 
siStClla po Iftico. IH tCernlorntnro Le IZI sensi bilidad politica 
lieln tile bir. si eS tile aSp~iloIll)S a insertar a los procesos 
elct ralCs Cn Ia Vitalidad dC Ia sociCdad, lh denlucstra 

tliC adeCrnis( e buscar alanosalnnIc la iccilillidad, hicnlos 
tIC CpeIaL'lii oll .csniLorealista e pllrornof ci co1sen1
so. Olielncs no volall. no lo aportan, o lo aportan iml.arginal-
Incll een dohsis Inluv I111 se en tlscas.H. tie s6lo qlCLda la 
tLIcl IC lo eSpec'ladors. illia l cCenarltio Corno till lulgar 
aeiJC1(. \' rClu\e c IroIaonIisllO aictio'. Y l Vida polftica 
pasa por cl esccllaio. 11o por la apal la. 

EL SUFRAGIO COMO CENSURA 0 CONTROL 

('uiando period icalnenI ci cuerpo electoral ticnc 
oplortullild de ClC.ir a los goberlantes etill proceso clec
toral a.jusltad() a Irlas dItiSJUCoSuliciCnlts. tIccir quee cabe 
no s;kl (1e bSrnanl. sino tie e allona in ancra exc501 co 

prsa siillltI lln ill te¢ inia ftllcion polftica dc censtira. 
C_'llS.l'a n10 deLbe tOllilSC Cxclti'illlnlc I enllosenli

do de crftica desaprobatoria. sino priniordialrenc cn 
otro: C1 de a.ct t1ar Clonlo cnso. ci dc fiscalizar. ci Lie vigilar. 
('oil o1ra lpalabra inis clara. diralos tile ci cLicrpo electo
ral CtLiando vota. controla. 

d,si n(o. y por tuIi? ('ont rola por(tIlC aI optar Inl r 
distintos conipetidores al poder. tiche en cuent a no s6lo a 
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'i1s 'soi s.i si i.I it los urulpos,, . 1'cr/as quc ptrocinalCanlldidalilras. sus 

prtuniece 
C SI.SC I t Cllt ll 1 Caldidilo q ticCIII

A ll iSmo grp() o parlido qie aqul adcbe (luien sereeniplazar, () prcIi.rc 11no de para intenLtr tIn 
otro grup)O 0 partidoCmaibio. As s tda o SLq.ila aV\ll. PorCso,apartc dC as pcrSonas atCu.o f:ivor se Voli. se cxpresa ulladecisi6n por Li Cont inunidad o por cl cain hiopiocm'railla politico. l'.so es 

ie la hlnca o 01
cl Con trol 0 Ia cCIstira coio fLunci6n dcl ac[o electoral y tie q i, llCS participan clJ.Renov'ar el elcnco gobcrnantc citollccs. taillbioll,1lna es.posible renoVaCi611 o altllrlallCia (iC los glLpO.sdos a Los (ic o particsC CIc1nCo pertcilecc. Ul ClectoradoCtl) Con Lagcsti6n poll tica LIC 

sa tisfc
til CIclCO cItlc ConcLivC

per'odo. rellti c,'a 
SU 

a los honmbres tiucL Lo fornial, pcro adhicrc a] partido dcl Cu al provienen los salicntes y los rcenpla-ZallIcs. Ull cICCtol'ad(o insa isfecho. rcLleV In . lOS i onbrcsv Al partido. OS
Fstas posibICs rotaCioncs, milislas quC de persotic uerzas polfticas. tiencn Ulla trascentlnciagranle. Allf radica grail parte Lic] 

lInLly 
atractivo de las cOmipetcilCias elcctoraies. AIlf esti la Usilnalies, proy cCIos. Por cso, 

qic provce icdas, pla
cs lcnestcr

qtci tice tan to los gruposoftrccen Candidatos Cuatll1O los grUpOS tic LOS ClaIlcS stirgcn ys. traenl as callditlattiras. tcngan movilidad y flidcZ para que las renovaciones, Los callbios. y ]as alternancias CObren scimido v sc ubiquen ell igualdad tic oportLulli
dadtes. 

eL control L Cuerpo electoral en CUanto censorsus gohernantes \icnc tic 
a ser, asi, .110 de los aspectos sobre

salientes del proceso electoral.
 

LA POSIBILIDAD DE ALTERNANCIA 

)el antIerior acdpite se desprende qLic C.1andoCialq lucira in aniobra sC por
taponla Luobstaculiza ci recallibio yIa susliltuci6n tIc tia fuerza polftica partidaria por 01ira. cLproceso electoral sC deslegilhna, aunqtiuc hava clecciones, 
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AIMItlC Ia 'L-cn c VO IC. V aIiIIU SC IrccrnphIace a 1-I10S cohel'

nanIcs por o1iIos distinlos. Li conltill iildad de un partido ell 
CI lpoder pulcdC patldolOuLiC IlC ar a pcrlilar un l ipo tLie 

inmanIc s61lo \.ale ClIlantitO Cs csi)onlInicaimneIC tIccidida 
pOr cI eICctrO',Idd( v p.rad CIIIacc lala (ine iaopcion VlCc
ltorl llO C:dC distllndio)llaljia iiIrllaiilpc.';t' 

('U ILIo VCill).S (tLie tillIIiSIIo partido, 0 tillilliSllo 

horn1brc. IrCnILneVnl Sit aCCCSo ' cCL[orIA Al pcr)ot. hay qcLL to
mar ]Iaprecaucin dce iid;tZgir c n qu coldiCiCIOCS WcrvC'ali
tia CI triunlo. No hay qtuc sospecl'ar a priori. pcro sf hay 
(ie a\'eritiuar s i leIIIIICII ctICrp()o lcctoral ha actluado 
ell ci marco nill clectoral franco., exe to Liede procS( des-
potcnci.ICiOnlcS artitciaIllc lC pI'OVOCaILIS. \' COInpecon 

telcia liIrc.
 

)e no ser asi. cl acto clectoral I o ha sido honcsto, y 
hastala podido scr uIa par'odId 0 1.1n. hUrla. 

1:n SUm a. pa:'a qte CI rol Lie control por pa)rte del 
CLIcrpo elector1 IpLcd;l scr c'CO1c/il nOO C'iCeIz. Cs inl
prcscindihle quc efectivaillcte cl proceso y el adco clecto
raics pcrnIlit an quc. confornc al veredicto dCl corn icio. CI 
gao ador IcLina vcz se convierta ell pcrdcdor otra vez. \'vi
ccversa. No es necesario ticL CiHo Octirra. pel'O Si es nccesa
ria IaI p)sihilijdai tic q tic ocUrra. 

Por cso. los proccsos ccl oraics qtic allbicionan 1a It
citinlidad dchcn deparar csa altcrnt iva. Si la obstriVCIn, no 
Sol legitilimos. sino licticios v, tal 'ez.hasta Ilegan a cainlut
flar tin cspcia Uilp de fucrza en cl caucc fiMnal Lie tin sis
tcrna clecttoNl solo aparcntc. Is ci cicrp() clectoral cl tini-
CO qtiLC. dll till ColldiCiollanliIt(o tie COInpclicit Ical y 
aZIicri a. pu cdc Icgn iWemCntIc renovar ha conlianZIa qeic 
Otorelic con tinuidadiI partido o a[tillci podcr a Lill gohcr
nante. porque tarn bin Cs CI CInico que. coMo censor. puC
tic lc iili111 c retractarla. 

['otl 01 a soLuiicion vienc siemprc, n.;,asccrca o ii Is Ic
io',. de Lin lanliptiico qtic denigra allsisteina electoral y al 
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LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

Hay DIuchas formas de falsificar cl sentido y el resultado del voto. Pensemos en la diagramaci6n de los circuitoso de las circunscripciones clectoralcs. Un CStudio previo yserio del comportamiento electoral y,dCe a composici6n social del clectorado, es capaz ierevelar por ejemplo- queen tal o Cial porci6n dcl territorio hay Una tendencia cierta]lUe acusa pre lerencia o may'oria a favor de tal partido. ElgobernantC ieun partido d istinto pitdCtle a lo mejor Sifrirla tentaci6n de desbaratar esa clientela opositora. y paratrustrar cil 'ecto de sIs Votos. procCdC a nmodificar las cir-CLlnscripciolCs electorales traZ11lt10lcs Ltc\'asdtcnIlarcaciones territoriales. kinpt ta Ln sector dc la circunscripci6ndonde CoIIIpruebd Clue el electorado le es adverso. y lo acopla a otra donde cree qiC adlICsionCs tie SuS pantidariosneutrilizarzin el disenso. Y asi. sucesivamentc, va conformando nuevas circInscripciolnes I t0110 Coll SLIcolVeeliClcia, buscando dilluir los votos contrarios. V asegUrarse el
tritl'o en a mayor parte ielos circuitOS.
 
Esta digiaci6 
 dIC las dcmarcaciones ecctordes sobrela base de cilculos clectorales, es trampusa, y o 'edece alOnico criterio -desleal de procurarsc 6xito luera dce la
competencia igualitaria v dCe las rCglas de julCgo.
 

No hari falta, segura mente, hacer fraudC C1tel coin icioni en las urnas. El fraudc se hace antes. preparando divisiones territoriales arliiciales tlIC se trazan a lleCrced tie Lillpron6stico electoral mzis o menos inmedia to.
 
Estamos ante Lin 
 caso evidCn t tic imaniptlco dcl proceso electoral, que lo deslegitima. El resultado preconcebido, salga despu6s bien o mal, burla ]a opci6n del electorado, que fue territorialmente agrupado con la intenci6n deeliminar el peso del rival en ]a contienda. 
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EL VOTO POR LISTA 

('uando sc vota por lista, cl elector puedc tener, segiSn 
el sistema electoral, la posibilidad de tachar candidatos de 
la lista tilc CeCogC y (ICsustituirlos por otros tie otras listas, 
o no tcnerla porquc sc trata de lista cerrada, en cuyo caso 
dehe votar por toda la lista que elige. 

1:1 primer caso contempla y brinda Lin mayor margen 
tie liberiad en cl elector quc Vota, crl cuanto 6stc pucde 
componer la Iisia segtn sus pre trencias. 

1- sCgiol(IO caso es visito coil ) antllatorlo de Lill all
plio critcrio de sclecci6n personal por parte del elector. 

NiNs alI i dIc la discusi6n doCtrinaria quc Cl problena 
StlScita. c"eelos qtic no hay que tcorizarlo hasia el extre
mo de incurrir en exagcraciones quc d0sicgitiilncl C procec-
So CICCtoral por dc tallcs coiMo stC. Si tin sistema nos pare
cc ncmjor quc otro, o hiis favorahle para la libertad die ciec

0r", podenlos defcdeclo. Si otlo nos parece peor, o inlnos 
favorabhic. podcmos crilicarlo. Lo qu ilo iCbcinos haccr es 
tildar tic ilegftlinlo al proceso electoral por el hecho de que 
el sistenla adotlpadO no nos conforme, o porquc CxiSta LillO 
qic sc uLcstra como iniis justo ohjctivaincite. 

Volvcmos a dccir quc la lcgitiinidad justa quc busca
lOS en oil inlidad filos6fica no admite clahorar tipologias 
ahsoILitan ite idcales y rigidas, sin posibilidadti de varian
tcs. L1 ila rCo de la tipologia ideal ha tie ser amplio, iloiga
tio clistico, y n, till niolde forrco. Si abstractamente pro
pIonielOS Lillu nic(o sistcia electoral, sin alternativas, es 
iiuy dificil quc en la rcalidad cncontremos tin proceso 
electoral integramente ajtistado a CSc inodcio. Y eltOneCs 
es probabic quC li COOfroitaci6l del sistcma empfrico coil 
el ideal nos Ileve a cmitirjuicios tiC dcsicgitimaci6n por do
quier. 

LsS esto 0io quc ell nuestras pt)ginas pretendenlos? De 
llinguna manera. Si icros partido del principio de que la 
Iegitimidad justa asumC como debido lo que las valoracio
nes socialcs estiman justo (legitimidad sociol6gica), resulta 
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i11POsible endurecer los criterios de legitimidad justa al extreni() de desalojar Opciones entre diversidad de sistemas,en tanto esta diversidad calce en unas reglas dejuego rnfi
mas. 

EL RESULTADO DEL PROCESO ELECTORAL:EL REPARTO DE CARGOS 

La legitimidad des proceso electoral tiene algo que ver 
tambiO con el resultado qu-co. arroja el veredicto del comi-En otros (Orminos, tiene algo que ver con el sistena deadjudicaci6n de cargos entre los competidores.
En orden 
a ese Punto, son hien conocidos los diversossistemas electorales entre los cuales pueden optar las leyeso las constituciones. (01110 principio, aquf(]Ue nIoverse tam hincon realismo, haysin preconceptos(]ue anatenlaticen doctrinarios 

a tales o cuales sistemas. Es indudablequeene.corfa Politica es valedero observar las ventajas y lasdesventaias y otros, ycontra. Pero iede
unos 
alli no tomar posici6n a favor o en 

pecto 
se puedc saltar tainpoco en este asa una 
estinativa dog'nitica que,
de la legitimidad iusta a 

a priori, deje fueradeterminadas soluciones empfricas
posibles.

Uuestros juicios de valor no nos dicen,que sea ---porejemplo _ 
mentales 

injusto dejar fuera del reparto de cargos gubernaa una fuerza Politic,
unimero que s6lo ha conseguido baj,
 
toral. Que 

de votos sobre el total emitido en un circuito elecun partido con

place, mayor clientela electoral la deses algo que intrinsecamente no pugna con las reglas
de juego. En canbio, si hay dos fuerzas equivalences
so, y aproximadas en peen la cantidad declioca a votos conquistados,nuestro sentimiento racional de justicia que ]a mids
aventajada 
acapare la totalidad de cargos a discernir electoralmente. Las valoraciones sociales calibran como diferentes a una situaci6n y a ]a otra.,Qu6 quiere decir esto? Que el e primer caso pro
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puesto, un sistenia electoral qL uc margina en cl reparto a tin 

partido pequei o col eSCaso nu iCroide votan tes. cahe el C 
marco de la legitimidad. En tanto en Cl segundo caso, Lin 
sistema de lista completa que deja sin represen tacion a Ila 
sCgunda fLierza polftica, no demiasiado distanciada de Ila 
primera, nos parece injusto. Y Si 11os parece injuSto. afiadi
ilos qtie el proceso electoral quC de acuerdo al sistenia ini
perantC conduce necesariamente a tal rCsultado, es ilegfti-
Illo o, por to illellos, poco legitilno. 

i,l)or ciuc in trodicimos ell el juiCiO tie lCgiti idad del 
proceso electoral el rCsulitado (tie adviCnell final del in is
noo? -.Por quic estiianios iLC ciertos resultados deslegiti
man a Lin proceso electoral, i)CSC a qtie stC pueda haber 
transcurrido dentroie una competencia libre y abierta, 
perfectamente ajustada a las reglas tIC Jiego? Porquc sC prec
stipone con raz6n utic la finalidad del proceso electoral es 

producir un resul tado quC sea iCl a las opCiones astiniidas 
por los votantes. Y entolnces. mientras valoramos (itic esa 

fidelidad no se traiciona ctiando quneda Itiera d.A reparto tin 

partido at quC adhiricron pocos votantes, valoranios qie la 
misma fidelidad se frustra ctiando quneda fuera dl reparto 
tin partido al tie ad hirieron casi tantos votantes como los 
tiLC obtivo CI partido ganancioso. 

lsta perspectiva es imt importante para comprendcr 

(IIC SC vota Col miras a tin resti ltado ficly objetivaiente 
razonable, ' qIUe toda la pureza y la libertad del Iroceso 
electoral se enderczan a garantizar tal restiltado. Cuando el 
sistema legal que enfoca A restiltado electoral no Iltva a Ca
bo tin reparto de cargos gubernativos razonablemente pro

porcional a las preferencias piurales del electorado, se tiene 
la sensacidn de que CI sentido genuino de la competencia 
electoral no se compadece ni corresponde con las razones 
a las que debe responder esa competencia para ser legftima. 

-.Lista completa, lista incompleta, representacion pro

porcional. o qtu3'? Dara la impresi6n que el sistema de lista 
completa siempre fuera injusto, porque solaniente un parti

do (el de mayor nimero de votos) accede al poder, y todos 
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los demis (que juntos pueden exccderlo) quedan fucra. No 
obstante, hay (iLe atender a quLd rcalidad sociopolftica sc 
aplica el sistema, v considerarlo ilegftimo s6lo cuando dis
torsioria gravemen t el necesario rcflejo M0iflhlno qoc. cn Cl 
sistenia electoral, debe tener cl espCctr(o plural tiC la parti
docracia. 

Si ell at'in LiC formular principios in tCntauIos acufIar 
una regla por supuesto Ciistica-- podeoios docir quc los 
proccsos electorales. para ser iCgftiinos, dChcn arribar a
rcsultado con Cl coal el rcparto dC cargos guardc 

un 
propor

ci6n razonablc y fiel respecto de la fucrza y la representati-
Vidad social de los partidos. Si Cl sistcma Icreparto des
conipensa la fidclidad aproximada quc dcbc guardar en re
lacion con el espectro partidocritico, cahc porcr el duda 
la lcgitimidad del proceso electoral. PreunIi tanios otra vez
 
,por qu&? Porqoc si se convoca al electorado para qtIe vo

tc. el resultado de la votaci6n dche reflejar cl peso y las op
ciones que logran las fuerzas polfticas que han fierecido 
adhesi6n cin la compctencia. ('uando Cl sistcma electoral de 
reparto 11 compota debidamcnte y con razonabilidad bas
tante esc peso y csas opciones, la dccisi6n politica Lic los 
clectores se vuelve inexpresiva, ln cuanto no alcanza a con
scguir gravitaci6n 
eficaz para alcanzar presencia ei los eln
cos dc podcr.
 

LA LEGISLACION ELECTORAL DE COYUNTURA 

Ante determiinadas situaciones coyunturalcs dc 1.n1a

sociedad. a veces sc 
busca relorniar el sistema electoral con 
nliras inniediatas a obtener Ll particular resultado en el
 
proxinio acto electoral. rcsuLItado quie. sin 
 Ia proyecCtda
r[l'orilia se supolle inlposi hie de aallZa r. Pucde scr por
ejemplto Ia inltencion de relorzar a on partido. o de inpe
dir quo lriunl'C 1i11partido. De esta an ira.],ale islacion 
electoral s1 dicta sin perspectiva general. v. a Ia inversa,
coil el proposito particularizaddo o reg tlar ii na eIecci6ln 
cercaia. 
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Lo que en otro acfipite dijimos acerca de los distritos 
electorales puede ser un ejemplo. Sc nos ocurre otro: su
pongamos que el espectro electoral y partidario de una so
ciedad presenta en cierto momento dos fuerzas politicas 
suficientemente competitivas, de las cuales se pronostica 
que ninguna lograr i para sf nmis de la mitad de los votos; se 
procura evitar que una determinada de esas dos salga ga
nanciosa, cosa Clue podrfa ocurrir con el sistema enl vigor, 
pese a no sobrepasar el 50% del caudal electoral- entonces, 
se canibia el sistema electoral y se implanta !a elecci6n a 
dos vueltas. porque se avizora la probabilidad de que en la 
segunda vuelta triunfe el otro partido. Que el resultado 
coincida o no con la profecfa, es otra cosa. Lo importante 
es que la modificaci6n del sistema electoral se lieva a cabo 
con el fin concreto de conseguir Lin escrutinio que, de otra 
manera, serfa posiblemente distinto. 

,Qu5 sugiere el cjcmplo? En 01 no presuponernos 
fraude comicial, ni desequilibrio de la competencia. Sola
mente hay una sustituci6n de sistema. Lo sugerido es, en
tonces, que el establecimiento de un sisterna electoral no 
debe efectuarse con miras exclusivarnent dirigidas a una 
elecci6n inmediata, cn la que se pretende bonificar a Lin 
partido y perjudicar a otro. Tal vez, esa legislaci6n ocasio
nal no alcance a dar base para tildar de ilegftimo al pr6xi
mo proceso electoral, pero de todos modos el horizonte 
de una ley no ha de trazarse sobre iina detemiinada con
tienda electoral. Que una ley coyunturalmente dictada y 
proyectada de antemano se ponga en vigor con la intenci6n 
de terciar (tin poco o bastante artificial y prerneditadamen
re) en el juego de fuerzas en disputa, es tin hecho politico 
qiLe interficre en el reacomodamiento espontdineo del elec
torado y de la partidocracia. Por supuesto que toda Icy 
electoral, al regular cl proceso, influye en su r',sultado se
grin sea el sistema que adopta, pero lo que aquf enfocamos 
es el caso particular de la Icy que se dicta para dirigir inten
cionalmente una ele ci6n de la que se aspira a obtener Lin 
resultado determinado. 
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Scgturaicnte. clio no rcviste hi nlat ralcza propia tic una digitaci6n del proceso electora l,pero) tantpoco exhiibc
la transparencia dc una dCcisi6n dcsin tercsatta. Las levcs
clcctoralcs no ha LIe dictarsc Con .-!proposito de tomar

partido entre los parlidos y entre las opCioncs tICicILclora
do. Por .so penSnltnos ticL la lcgitintidad tic los proccsos
clectorales aconseja qie talcs lcvcs se alcjen de prefcrencias,
flavorisnios. o prevencioncs tle coynLIntura, Vno provengan
de la intIcnci6n de dar ventajas a unos y de crear obsiculos 
a otros. (Cuando asi ocurre, LItihrc competcncia dc fierzas 
soporta, mis o algomenos. qucsc aprox ima v asemeja a 
una camiisa de f'tlcrza. 

LA REPRESENTATIVIDAD 

A Csta altLura va cstamos en buenas condiciones para
referirnos al tema d- la representatividad en relaci6n con la
legitimidad de los procesos clectorales. 

Cuidamos de advertir quc utilizamos la palabra representatividad y no representaci6n. 
En scguida, relacionamos 
la represe'itat~ivdad con ]a participaci6n social v con los 
procesos clectorales.
 

Primero 
digamos brevemente qu6 entendemos por representatividad. Si yo le encomiendo a alguien que realice
 
una gesti6n en mi nombre, y hace bien esa gesti6n (imis o
 
menos como si ]a hubiera hecho yo personalmente), digo
 
qLc ese alguien me ha re-presentado bien. inc ha 
hecho presente. Y entonces lc reconozco representatividad respecto

dc nif. Cuando pasamos de to individual a 1o cotectivo vc
mos que -por ejemplo - cada trahajador puede afirmar 
quIe un sindicato inviste representatividad cuando csc sindicato gestiona los intereses de los trahajadores en forma si
inilar a cdnmo los gestionarfan los propios trabaja dores. Re
presentatividad es, entonces, algo asi como la condici6n de
Lin sLIjeto quc sabe dar exprcsi6n fiel a otro sujcto.


Segundo, vemos 
quc si in individuo no puedc partici
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par personahlente, pero a su nombre participa una asocia
ci6 coil representatividad suficiente, ese individuo tiene la 
viv lcia de que la asociaci6n lo hace presente. supliendo Su 
faIr o inmposibilidad de participaci6n personal. 

Tercero. hemos de trasiadar estas ideas al proceso 
electoral. 1:1sistema que lo regula debe evitar (IuC en el re
part ) del r~dito electoral un1 sola ftuerza excluva o relegue 
a laS Otras, conlpulsivanientIC o cuasicoMpulsivamlente, ce
rrzindI(les de esa manera -oaminorandoles la posibilidad 
de participaci6n en el proceso politico y en la estructura 
tie poder. Paralelamente, el sistema electoral debe facilitar 
qtIe los partidos con mayor representatividad ingresen a esa 
estructura de poder. 

(oncordadas la participaci6n con la representatividad, 
el elenco gubernaniental -en especial en sus cuerpos cole
giados. cono los parlamentos, debe emanar IeLin sistema 
que traslade a dicho elenco el mayor nfmero tie tendencias 
y tluermas polfticas con representatividad social significati
va. Escouer en cada ocasi6n el rcginen electoral adecuado 
que mejor satis'aga este prinCipio, es cuesti6n de razonable 
prudencia polftica. 

Ahora es accesible a la coniprensi6n 10 quC anticipa
mos en otros aciipites. nuestra pretcrencia por los partidos 
inultisectoriales. Sidndolos, canalizan, asumen y fotogra
ian con la mayor aproximaci6n y fidelidad posibles den

tro de sLIs cuadros y sus dirigencias, la variedad de grupos C 
intereses del conjunto societario, y facilitan que las perso
nas individualnente consideradas puedan sentirse presentes 
en el seno de los partidos. A la vez, la gesti6n p;ublica de 
los mismos partidos que, por Iultisectoriales, estdin en 
condicion de investir representatividad social, da traslado 
L e los intereses sociales ad extra o hacia afuera, es decir, 
ante el poder. 

Que por la combinaci6n le la representatividad de los 
partidos y de la participaci6n Iopular a travws de ellos v en 
e!snfragio individual, los elencos do, poder acuIulen la ma
yor dosis posible de representatividad, es una buena meta a 
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lomar en cuenta para intensilicar la legitimidad de los procesos eleclorales. La deben conlputar los partidos, los gobiernos. y tanlbinhn qulries en un Illlmento dado escogen yestablecCII un determinado sistema electoral.
En el subsuelo de los procesos clectorales conviene,por eso. qule los partidos -y dirfamos mis ampliamente
qtIe tam bihn otros gruipos sociales que intervienen en politiCa teigan sufiCien te apertUra a ]a sociedad multisectorial, para qLIe haya oporttinidad N posibilidad Cie cue diversos intereses sociales se filtren v folografien dentro de lospartidos. v a trav0s de su mediaci6n y participaci6n se hagan presentes en los procesos politicos: entre istos, enproceso elelectoral. Sin duda quie con llio la legitimidad

enriuLece se 
v acrecienta. 

LA DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS 

Si hcmnos visIo que los clectores deciden su opci6nvotando por personas Ctnyas candidatUras les son propuestas p0 (IdeClrinados gLI)os (partidos), interesa saber deqlU& Ianera tales grupos seleccionan a los candidatos queItneg¢O o 'recen a 1a COlipetencia electoral.
Parece c.une. htilrgajLo en este aspecto, retrocedeinosden1asai(). PItIede scr. No obstanl C. ctia1do los procesoselcIctorales se perCccionuiy el pt2nto presenta inters y


atractivo.
 
Prestiponienlldo (tie Son los partidos (qlienes posttUlanlas candidanUras. ii manera de prepararlas v escogerlas sex'nelve Ulna cLIestin partidaria. Tod avla imis, cabrfa decir(Ltie es una cuestion intra-partidaria, o sea.lerna en hiavida yen 

una ctuesti 6 n inla organizaci6n ielos partidos. l)e todos Illodos, tiene algo o bastante que ver con el proceso
electoral. 

Es bueno recordar que ctando enlfocainos anteriormente la democracia de partlidos. hicimos referenciademocratizaci6n a ]ade la vida interna y del estilo de los parti
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dos hacia adentro, en su interior. l)e c6mo sea esa vida y 
de c6nio sea ese estilo, depende en mucho c6mo sea la ma
nera de seleccionar las candidaturas qUe despu~s patrocina 
el partido. 

Quizis el tema no alcance para rozar la legitimidad 
del proceso electoral, o quizis en algin supuesto si. Habia
mos visto que la legitimidad podia quedar afectada si el re
clutamiento de los candidatos se lievaba a cabo con herme
tismo, excluvendo habitualnente a personas provenientes 
de ciertos estratos o grupos sociales. Pero dejado esto de la
do, pensamos que tin partido puede adoptar diversas fo'
mas de selecci6n de los candidatos. Si preferimos una for
ma democritica, hCmos de sugerir que esos candidatos sean 
escogidos por los afiliados al partido, o por un organismo 
de conducci6n partidaria que tenga representatividad fren
te a la inasa de afiliados. En cambio, no merecc simpatfa cl 
sistema que confiere al lIfdcr o jefe de un partido la postu
laci6n de candidaturas, a su entera volntad discrecional. 
Con todo. tampoco este monopolio unipersonal llegarfa 
por si solo a deslegitimar al proceso electoral. 

LAS ELECCIONES PRIMARIAS 

Un mayor refinamiento en la racionalizaci6n de la se
lecci6n de candidatos nos Ileva a encontrar el sistema Ila
mado de elecciones primarias en cuyo funcionarniento in
terviene cl estado para cstablecer su obligatoriedad, sus 
modalidades, etc. Especialmente, importan las elecciones 
prinanas abiertas. La descripci6n somera de su mecanismo 
nos proporciona. en lo fundamental, esta caracteristica: el 
electorado es convocado a elecciones primarias abier
tas; cada persona con derecho a voto concurre a votar 
en el partido politico que 61 mismo escoge, sea o no 
sea afiliado a ese partido o a otro; en el partido en el cual 
vota, elige a determinados candidatos (en rigor, debe decir
se: pre-candidatos); el sistema establecido preverii cu~les 
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pre-candidatos VOtados en las vltcciones primarias quedan
elegidos comio candidatos para ser propuestos por cada par
tido en la eleccion para cargos guhCrnaI tivos. 

En suna, las elecciones primarias son elecciones inter
nas partidarias, en las quC sC designan los candida tos que
luego competirin en Ia contienda electoral. SC advicrte que
cada persona con derecho a voto (elector) vota dos veces. 
una en el partido en Cl qiLue ella desCa (para elegir pre-candi
datos), y otra en el acto electoral (para elegir entre diferen
tes candidatos surgidos de las eleccioncs primarias, losa 
que prefiere para los cargos guhernalnentales). 

Por supuesto q ne incuibe a cada estado y a cada sis
tema electoral ponderar si es convcniente, oportuno, o util, 
institucionalizar las elecciones primarias abiertas. Se trata 
de una tcnliea electoral que no viene exigida por la legiti
midad, pero por lo mnenos te6ricaniente cabe estimar que
propende a una mayor legitimidad porque, en definitiva, 
parece verdad que cuanta mayor participaci6n se brinde al 
electorado en las distintas etapas del proceso electoral, mris 
clarificado y legitimado podr resultar ese proceso. 

ELECCIONES E IDONEIDAD 

jEs el proceso electoral un fin en si mismo, o es un 
medio? La respuesta depende de c6mo se mira la cuesti6n.
 
Tal vC'z, si se lo opone a 
 la fuerza, puede pensarse que es un 
fin en sf mismo, y que ese fin intrfnseco al proceso electo
ral radica en la formaci6n del poder por medios pacificos
 
preestablecidos legalmente. 
 En cambio, si Ia formaci6n del
 
poder es vista como un 
medio para qUitl el poder persiga fi
nes socialmente beneficiosos con legitimidad y eficacia 
suficientes, el proceso electoral no resulta ser un fin en si 
mismo. 

Seguraniente, militan serias razones para la Ciltima 
postura. Los fines del estado han de ser alcanzados a travws 
del poder, puesto en acto y ejercicio por los gobernantes. 
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Para mejor alcanzar esos fines, ha de huscarse los mejores
sistemas de formaci6n del poder. Y ya dinios los argunlen
tos favorables al proceso electoral como el mlejor sistema 
te formaci6n del poder ell las sociedades qiLe lo valoran CO

1110 justo. 
Ln tonces, si el proceso electoral tiende a formar (en 

su origleln) un poder apto (enl su ejercicio) para promover el 
bien Lie l sociedad. se introduce Un nuevo elemen to en las 
razones del proceso electoral: elegimos a los gobernanes 
portlue esti llamos uIie. eligiindolos, vamos a scleccionar 
los hornhres que nos parecen nas capaci tados e id6neos pa
ra que el el eJercicio del podCr busquCn nuestro bien. Al 
contrario, si cualquier persona o cualquier grupo puede
convertirse ell ocupante del poder por sui propia decisi6n v 
volntad. no0 estanlos segturos ie itlqe propenderi a nuestro 
bien: mis bien, Iesconfiamos. 

Esta reflexi6n viene al caso para empalnar con el re
quisito de la idoneidad , que algunas constituciones prescri
ben para el acceso a los cargos publicos.

,',QuI comentario nos merece? A los fines de nuestro 
tema, solamente el my importante de que los titulares de 
poder qiule surgen de los procesos electorales deben ser id6
neos. ell un doble sentido, 2tico y tcnico, para el desem
peo die ]a funci6n qiLe se les encomienda. Se los elige para
qiLe se desmipefien hen. v no mal. Y un requisito para lo 
primero, es qLuC scan id6neos, que tengan aptitud. Y volve
mos a decirlo. aptitud moral y aptitud thcnica. 

,C6nmo verificar esto de antemano? ;QuiTn emite el
juicio de idoneidad con caricter previo al acceso a! poder?
Porque si ya en el poder el gobernante revela que no es 
id6neo, resulta dificil desplazarlo. 

Aquf apuntamos ya a detalles que no pertenecen al 
tratamiento de los procesos electorales y de su legitimidad.

Bastani, entonces, una (mlica propuesta: quienes tiCnen a 
su 
cargo seleccionar a los candidatos que concurren a ]a comn
petencia electoral, tienen la grave responsabilidad de bus
car a los mcjores, para lo cual han de efectuar un pondera
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do discernimiento acerca de su idoncidad. Lamentable
llente, COllOCellOs llIchos casos ell tile seJOs unO ha bLiscado a hns nieJores, Y.a la inlversa, hasta se ha buscado a los 

peores. FI gobierno de los peores ha sido liamado caquisto
cracia (o kaqtoistocracia). En rigor, si los procesos clectora
les se cnderezan a elegir a los peores, no se hace nIucho favor a los procesos electorales. Mis hien. sC da estl mulo a 
(luienes no lichenl alici6n por ellos, para qIc chen manotie otras fornlas tIc accC.so al poder. ('oil 10 quciC tl.ndellIOS 
por qt(J una recomendaci6n insistentc sohre liaidoncidad 
110 qucda fuera de marco cUaldo abordamos lialegitimidad
de los procesos clectorales. 

LA ELECCION "INDIRECTA" 

Normalmente los procesos electorales para la forma
ci6n del poder se piensan como mecanismos directos en los
cuales el elector elige a los gobernantes,sin intermediaci6n 
algeia. Es el caso de la clecci6n llamada directa. Pero que
da por ver lIaelecci6n indirecta. en algunas de sus modali
dades. 

Suponganios quc un gobernante no cs designado directamente por el cuerpo electoral, sino por el parlamento
de origen elcctivo. En tal supucsto, no hay proceso de par
ticipacion social inmediato: el proceso electoral se ha desa
rrollado antes. en el monlento de clegir a los integrantes
(liparlamento, (luicncs luego --en un nioniento deternii
nado posterior 
- designan al gobcrnante.
 

La sensibilidad social puede. 
 a lo mejor, valorar esadesignaci6n coMO nIuy distanciada de lIaparticipaci6n Clec
toral. o coio mu v mediatizada. No obstante, el juicio de
legitimidad no Ilega 
a descalificar a e'ia designaci6n indirec
ta que. en so fltima raiz, no 
ha cscamo teado Ia internen
cion del cuerpo electoral, PO,.:tue eSte ha confiado al parla
mento surgido de su volt) la fui.ci6n dtidesignar al gober
halite. 
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Hay otra fornia dc elecci6n indirecta en ILaque Cl 
cuerpo electoral. pese a qCedar inter1Iediado en Ia designa
ci6n del gobernante. comple Lin acto electoral nmis proxi
nio o cercano a tal designaci6n: es por ejemplo el caso 
del sistema en cl coal on11presidente de la repffblica cs desig-
Ilado por electores votados direct amente por cl cuerpo 
electoral: t)ste no sufraga por on cand idato presidenCial di
rectaienle, sino por electores 'Ine Iuego tienen a su cargo 
la dCsignacion Idel presidente. Aqul la participacion social, 
atolqoe indirecta. se acent oa !l.S que ell el supoLesto exa
minado anteS. y por CndC. satisfacC al iuicit ie lCgiinitidad. 

Volvemos a decir quoC los procedimientos electorales 
concretos qLelan Iibrados a cada siStClIla. \1 qitle Ctlomlplidas 
las reglas de JnCIn. Cl .iuiciO de legitinlidad en ultimidad fi
los61ica no debe descender a los pormenores, Ili enfetLdarse 
ell el cllCro dC Lill determlinado niecanislio. De lo contra
rio. noLestras valoracines recaerfan abstractaniente sobre 
tipologIlas idea les ( Pu rainenl c doCtrinarias. con el peligro 
de acoger a priori una o algonas v Lie descalificar a otras. Y 
.val dijinios que. en Ultllnidad filos6 fica, el juicio de legiti
inidad justa gUarda est'recha dependencia con la legitimidad 
SociolLgica, 1o title sig.ni'icad qiLeC asInIe ingredientes origifla
rios de las valoraciones de cada sociedad y del propio siste
nma Cie legitini idad legalizada. 

Iln conciLsion. los procesos de elecci6n indirecta no 
quedan deslegitiinados por tenler ese canicter. Ini tienen me
nor legitimidad iLqe los de elecci6n directa. Pueden abaste
cer a LIlegiti nidad tan to colo cualesquiera otros que sa
tisfacen Ia participaci6n tie la sociedad en la formaci6n del 
poder, y SL aceptaci6n o rechazo dependen de circonstan
cias y consideraciones empiricas dentro de cada sistema, de 
cada am biente sociocultural, de cada situaci6n temporal. 

LAS LLAMADAS FORMAS SEMIDIRECTAS 

I)ijinIos que al circonscribir nuestro estudio al tenla 
del accesc al poder, el de los procesos electorales giraba so

81 



bre ese eje. 0 sea, nos interesaban los procesos electorales 
en cuanto tuncionahan para proveer at poder de personal 
gobernante. 

Plese a la limitaci6n (e CSC esnfoque, no Vienle Mal in
tercalar una nuIv breve referencia a procesos electorales 
con finalidad distinta. Es sabido que el sufragio no se detie
ne necesariamente en el obhietivo de elegir gobernantes. Las 
denoniminadas formas semidirectas no tienn pot fin elegir, 
sino expresar opiniones politicas. Referndun. plebiscito, 
revocatoria, iniciativa popular. consullta popuI lar, etc., 
abren la partiicipaci6n deLcuerpo electoral a miutltiples cues-
Iiones distintas Lie Ii designaci6n de gobernantes. 

Tales forinas transcuLrren, por eiide, por procesos elec
torales, Si es LiLe a t ruino electoral se tC aSignl una 
acepci6n anptia. Collo parece conven iente. 

]anipoc(o se trata aqtrLI de promover euorias a favor 
Le las tor!:as semidirectas. cuo'( acogimiento) posibe ell ca
da sistema jurfdico depende dIe mIucIhas causas Vvaloracio
nes. No se Ila ie decir que un sistema se deslegitime si no 
las institucionaliza, pero si es verdad que el juicio de legiti
midad - tanto sociol6gica cuant(o f'ilos6fica- puede sertes 
favorable. 

Ello ocurre si se las contempla como cauces de parti
cipaci6n social para computar --con un alcance variable
la expresi6n politica de las personas con derecho a voto. 
En ese marco, trasladamos a las formas semidirectas la apli
caci6n anal6gica de las reglas de juego qitle propusinMos co
1o encuadre de los procesos electorales para la designaci6n 

Lie gobernantes. 
Si conio principio todo proceso participativo en con

diciones de libertad resulta valioso con signo positivo, el 
que se expande a travs de las formas semidirectas se nLues
tra propicio para afiadir su legitimidad a la que es propia de 
los procesos electorales para la formaci6n del poder. No ca
be duda tUe a favor de stos militan razones nILucho n1is 
poderosas que las que respaldan a las otras fornias partici
pativas. No obstante, las sociedades que por su cultura po
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litica estzin predispuestas para intensificar la participacifn 
social, pueden hallar en las formas semidirectas una multi
plicidad de canales para dar espacio y holgura a la libertad 
polftica. 

No cabe afiadir mis en estas pxiginas. 

COMPETENCIA Y FUERZA 

La competencia que se libra en el proceso electoral 
puede a veces verse infiltrada por ]a fuerza. En ese caso, el 
proceso electoral se vuelve un disfraz de la fuerza. Es bue
no decirlo, porque la tuerza, con ser el camino antin6mico 
del electoral, puede mezchirsele. y deslegitimarlo. 

A lo mejor, SUpolnemos lUe Si hay competencia elec
toral, nofl hay fuerza, porque imaginamos que una y otra se 
excluyen. Sin embargo, en muchas especies aniniales el 
apareamiento se logra a trav5s de una competencia, pero la 
competencia se dirime por la fuerza. 

Ya no es del caso recordar el primitivismo electoral de
 
comicios jugados a balazos, o 
mediante coacci6n a los elec
tores, o con cualquier otra estrategia violenta. De manera
 
mais disimulada, a la qCue 
 hemos hecho algunas referencias
 
marginales, la fuerza puCde colarse hoy 
en un proceso elec
toral para deslegitimarlo. Conio principio, para que ello no
 
acontezca, hay que 
 tomar en cuenta una regla importante: 
el sentido genuino de la conipetencia electoral requiere tule 
sobre los contendientes no gravite ninguna fuerza de nin
gt'n tij)o-- que sea ajena a la fuerza (o energia) politica que
cada uno sea capaz de aClmular por si inismo en ul narco 
de libertad y de igualdad de oportunidades. Traspolar a la 
competencia electoral I'uerzas extrafias a la capacidad de 
convocatoria y de clientela que espontfineamente concen
tran los competidores, significa una intrusi6n indehida. 
Y tal mixtura de fuerza y competencia no se concilia con 
]a legitimidad de los procesos electorales. 
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SISTEMA ELECTORAL Y SOCIEDAD L113RE 

Sobhrc el final Li,. nuocsltras pfigi 11as, qocrcinos rcitcrar 
qLc los procesos clcctoralcs rccn' fan a Una cucsti6n vital 
p;ira so lCgit im idad: aIlihcrtad cn cl imbhito dLc lsoiedad. 
Los procesos clcctoralcs dc hcn cxprcsar y rcflc jar a la so
cicdad librc, v por c1iC la ircgo lacion legal dLilos mismos 
no ha de ollcorsetal.a hi lih;rtad. 

Los alincllicilos clectoralc's. laS op)cion s. laS CtL)IS
de fucrza partidaria. la capacidad Jolftica. la capacidadi de 
maniobra, los asccn 50y los dicsccnsos, dccn so rgir tic la 
libcrtUd, sin tiiriisn1o. sin inl con espon ancitcrlcrcncias, y 
dad. 

Por ende. los sistcmas electoralcs no han de forzar los 
l'S.Iltadltos qic natLrallincn ILpocdcn derivar iclhsocicdad 
libre. Pretendcr por c.icinp o aprisionar en Lin hipartclIis
lio intldcido IUna Soccdld t ic CSpOllnill a1enn IiO se ! :

rca'tIi ell dos granlcdS I'CrZas t ])cso ct iN'aIlCtC. cs IantO 
coio provocar polarizacioncs tic ticias. Privar tic [oda posi
bilidClad tic accCso a caro!0s gU'ihcrnaltiVos a fLIcrzais tiLic ln oin 
mtilIt ipartidisnit) stficicn tc se ven postergadas por hi prcrro
galtiVa lcgal ic la primcra y IaScgo n,.ia, tic nc inocho Cie arti
ficioso. Los sistcias cIccturalcs Iian tie facil tar la cxpre
si6n ficl tic la partidocracia, cn vcZ tic comprim irla cn casi
]lelro, Ctlu no )Opr-ciOliall version rcciprocada coil i1 1.i1.1 
realidad social. Los sisteias clcctoralcs han die montarsc 
sohrc esa rcalidad, y no cierer, a la inversa, rcihicar a la 
realidad en la forma rigida tic sos inoldcs lcgalcs. 

('oo se ativierte, los sistemas clcctoralcs soil Irajcs

Jouc han dc tcner hi incdida dcl cicrpo social. porqUc de lo
 

contrario no visten hicn. Y los inalos vestitlos, en polftica. 
son como disfraccs. Es mtiy btiena la advertencia dC tioc 
los sistemas clectorales han tie retratar a ha socicdad, y no 
caricatUriarla, ni cicsfigurarla. La vivencia tie lcgitimidad 
de los procesos elcctorales tiCpcnIC. en bticna tiosis. tic tueC 
el sislema electoral guardc correspondencia con la lisono
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ifa de la sociedad, para que pueda rendir un resultado a su 
imagen y semejanza. 

LA FUNCION ESTABILIZADORA DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES 

Los procesos electorales rftmicos e ininterrumpidos 
cumllen, iris alli de lo estrictamentc vinculado a la suce
si6n dcl poder, una fuiici6n estabilizadora. Las sociedades 
que se habitiian a renovar sus elencos gubernamentales me
diante la participacidn electoral, se adiestran en ]a estabili
dad, por 1o menos en Cuan to hace a la formaci6n del po
der. 

La estabilidad no Cs .1n fin en si misma, pero brinda 
marco N condiciones favorables para el funcionamiento dcl 
sistema politico en su totalidad, porque pennite reacomo
dar y mejorar tam hin los sub-sistemas. 

El ajetreo, la imnprevisibil idad, la frustraci6n que origi
nan los accesos al poder mediante la fuerza, perturban lpl
funcionalidad del sistema politico, engendran resentimien
to, producen rctracciones apaticas, relegan las capacidades 
polifticas. suclen poner en hibernaci6n a los partidos. y 
cuando disuelven los parlamentos atrofian la destreza que a 
sus integrantes otorga la continuidad de su funcionamien
to. En fin, no estamos para enumerar males, sino para ad
vertir inis bien los aportes positivos ilUe rinde el encarrila
miento de la vida polftica por el cauce de la transmisi6n le
gal del poder. Alguna vez heIos dicho que cl peor de los 
gobiernos civiles (enitendiendo por tales los (iIe surgen de 
la via legal) es prelerible al mejor die los gobiernos militares 
(entendiendo por tales los que surgen de ]a fuerza). Y cilo 
porque la sociedad con su fidltiple trama de organizacio. 
nies se las debe ingeniar para cambiar los gobiernos malos 
por otros mejores dentro del marco de Ia competencia libre 
y de la participaci6n, quc son los niedios mis seguros y fic
les para posibilitar los recambios y los turnos de poder; 
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tanhin las fuerzas poifticas se predispofleli a me.ijorarCUanldO COllpitell, y CUalld(o Saii qUc el rcstl Ido electoral por algo habifamos sCfialado a la 
puede series adverso: P 


participacioji 
 electoral como un inodo (IChaCCr jugar ]aconfianza y hi cCfnSUra de los clectores. 
suma, con estabilidacdFii se puedc hacer algo. Sin estabilidad, es diffcil. Y las csabiljidadcs (jte sc Stlltctall ellla ftuerza ierecen recordar aquela C3IchrC ad%'Lrltncia deTalleyrand: con Las arMIas sC ptiLdc hacer ctIdlqticr cosa,enos sentarsc encima, La cst;ahilidad qtC sC ohlicne porl'Ue'ZI, CS iis aparc ctll ticlc I.hil 

Por cso dClinLllOS (]Licla estabilidad no es Lll fin iel si Inisma valc ctIan(o sirvcpara fiics ilis CIC'Lados. ('UanIo damos pot lcgiClimiiadIOS alos procesos elecorales, leios de agrcgar quIa esabilidad(h t'ICol1 cI]()S SC ColnSigLc resuIlta apt a pa ra cos s mei*joresque la propia estabilidad: cuando mcnos, [.,ciona corno)un instrunic to capaz de ser emp eado con ha hilidad para
lograr con 01 esas cosas mcjores. 

LA INSTITUCIONALIZACION DEL PODER 

Los procesos participativos para la formaci6n del poder refuerzan a a Ilaniada institicionalizaci6n del poder.
Se dice que el poder se institucionaliza cuando lo rep l(amos v representamos. 
 11o CoMo uLna pertenencia personal
de quienes lo ocupan y lo ejerceni Sino Como un 
clit
del estado o de la organizaci6n polftica. 1L poder es iiipiitado (atrihuido) al estado, 
 por 1o qtIC se Stick' dccir que elgobierno tiene poder en el estado, pero no cs el poder del
 
estado.
 

La continuidad 
 y estabilidad iclos procesos clectorales para formar, renovar y transmitir el poder, intensificanlas representaciones sociales quc nos hacen comprender
que un poder saltimblanqui que pasa dc tinos hombhres aotros sin someterse a reglas dc jucgo permancntes, es inseguro e inestable, y qtue, al contrario, un poder qie se for
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ma, se renueva y sc transmite de acuerdo a procedinientos 
regulares y prefijados, sirve para cncuadrar racionalmente 
su estructura y su funcionanliento. 

La ocupaci6n del poder por la fuerza induce a consi
derar a! poder como pertenencia de quien 1o con(Juista, y 
no contribuve a visualizarlo comO situado por encima de 
las personas cambiantes que tienen su ejercicio. Si el poder 
ha de buscar v encontrar un sitio en virtual del cual exigir 
la obediencia, Cse sitio no puede adquirirse por la fuerza 
que mis o menos equivale a decir: por la volun tad de quien 
usa la fuerza. Esc sitio objctivo del poder en cl estado 
--COIlO clelnento tV- ocupantes seSu demanlda (qUC no 
crean ni actfien como pmpietarios del poder: v nada parece 
mis racional quC liacer derivr el tfiulo legitimador de la 
participaci6n de toda la sociedad. Si la institucionalizaci6n 
del poder es un concepto jurfdico--polftico del que surgen 
consCcucncias pnicticas. los procesos electorales estin Ila
mados a afianzar las consecuencias pricticas de la institu
cionalizaci6n dcl podcr. 

LA "RES-PUBLICA" 

El hombre de hoy se ha dado cuenta que la politeia es 
res-ptiblica, que la politica es cosa de todos o comtn, y 
que el gobernante la administra como cosa ajena, como co
sa que no es de I, sino del conjunIto. De alguna manera, re
capitulamos nucstra noci6n del poder polftico como poder 
total, de y para toda la sociedad. 

Al cobrar conciencia te esta co-participaci6n en la co
sa comfin. el honibre ha cnteidido y vivenciado quc el po
der quc va a administrarla debe formarse participativamen-
te, y mis concretamente, que los hombres de carne y hue
so quc ejercen cl poder no pueden ocuparlo por supucstas 
superioridades, porquc naturalmente nadic ticnc mjor tf
tulo que otro. Entonces cl hombre se ha dicho: yo tengo 
algo que ver con la dcsignaci6n del hombre que va a man
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darme; este asunto nIe interesa: y me interesa tanto que 
yo tengo quC decidir quien va a :,cr ese homhre. 

Ahif esti la base de la participaci6n y de lidesigna
ci~n electoral. Cuesti6n comunitaria, cuesti~n de liber ad, 
cuesti6n de responsabilidad. "Nos,que cada uno vale tanto 
como vos, y todosjuntos reais que vos", volvemos a repetir 
con la f6rinula medieval. 1L gobernante es noininado por el 
grupo social, por lodoiel grupo social, porque va a encarnar 
Lin poder que alecta a todo Cl gru po. y lo hahrzi de ejercer 
para todo Cl grupo. Con-vivencia, vivir con. *('on quidn? 
('on otros. con los dIeInis, corn unitariamentc, porque el 
hombre sin convivencia p0olftica es una hestia o tin dios. 
Memoria icArist6tCles. 

Y se van hundiendo las rarces de la participaci6n elec
toral. las sociedades actuales la pretenden y la yen como le
gititna (legitimidad sociol6gica ):los ordena ientos juridi
cos estatales la legalizan (legitimidad legalizada). ('on esos 
datos, la re lexiOn filos6fica nos vuelve a decir: yo asuIIro 
cOMo justa la participaci6n total de la sociedad en el proce
so de lorniaci6n del poder. -Por quc'? Porque nadic ha reci
bido dc nadie iCl ttulo vtilido para administrar la cosa de 
todos, Ia cosa pciblica. Y soil los homhres que hacen y vi
veil en conin esa cosa pciblica. quienes hart (Iesefialar de 
quc5 manera se designani a quien debe administrarla. Los 
procesos electorales dan su respuesta. Y la respuesta Ls tri
plemente legitima. sociol6gicamente, legalmente, y filos6
ficamente. Al recomponer la identidad de esta trilogia legi
timadora, nos afirmamos en la convicci6n de que en nues
tras sociedades de Latinoamifnrica es ilegftimo -lporque es 
in.justo-- impedir que ul proceso electoral funcione para la 
formaci6n, la renovaci6n y la transmisi6n del poder. Parece 
no haber otro medio niws que el proceso electoral para evi
tar el origen sectorial --y por sectorial, ilegftimo- del po
der estatal. 
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ETICA Y DEMOCRACIA 

MontCsquiCu ha sido el te6rico de la llamada virtud 
republicana. No hay por quL limitar la virtud a las formas 
republicanas, pero 6stc .,s otfo tema, quc deImandarfa exce
sivos comentarios: baste decir quc habiendo en el mundo 
monarqu(fas parlamentarias --en las quc iluCISo se desarro-
Ilan procesos clectorales a elias les resulta cxtCnsiVa la nc
cesidad Lic la virtud republicana. Fs que 6sta ha venido a 
ser algo asf coio la stica polftica o moral polftica, que no 
sc cifIC a tUna forma de gobierno sino quc alcanza a todas, y 
quc cuando no existe acusa corrupcion. cualquiera sea el 
11om1bre q tic se adjudiq u c a dichIa fo rin a. 

En el trasfondo (Ae los procesos clectorales se requicre 
quc haya virtUd. quc hava tica. Y la tica exige correccin, 
sinceridad. pUblicidad, informaci6n, rectitud. libertad. i.En 
quc5 \ d6ndc'. 1:n la sociCidad. en el poder. en la partidocra
cia. en la expresi6n, en la competencia. 

Por dlCtris. entonces. die los procesos clectorales. la 
virtud repuhhicana V la 3tica polftica ticnen que dar su res
paldo (Ae apovo. Y por delante tanbin hace falta algo, pa
ra que la legitiffnidad de los mismos procesos no se estan
qeIC en una cuesti6n meramente proc::diicntal o formalis
ta. Lo quc ticnc que haber por delante es democracia. La 
libertad polftica y la participaci6n social quC condujeron a 
la moderna thcnica de elegir a los gobernantes a travds del 
su fragio. han tenido una finalidad ya destacada: lograr buc
nos gobernantes. para quc ejerzan el poder en beneficio de 
la sociedad toda. 

Y aquf sobreviene el horizonte de la democracia, por
quc la democracia es la forma pohitica que organiza al esta
do con respeto de la dignidad del hombre, de su libertad y 
de sus derechos. 0 dicho en otros tirminos, quc sit ia o ins
tala a la persona dentro (ie la comunidad polftica (Ac una 
manera compatible y satisfactoria con aquella dignidad, 
con aquella libertad y con aquellos derechos. Por eso, don
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de no hay democracia, los procesos clectorales pierden su 
raz6n de ser y, nornalmente, se deslugitiman y se vician. 

Por detris ]a dtica: por delante la democracia. Tal es 
el itinerario que recorren los procesos electorales legftinlos. 

ZY LA RESISTENCIA A LA OPRESION? 

Se acostumbra llamar poder de facto al que no es de 
iure, y se dice que es de facto cuando quieneS 1o ocupan no 
han accedido a l por cl mecanismo preestablecido, o cuan
do tienen un vicio en su tftulo o investidura.
 

No 
se trata aqufy ahora de explicar la doctrina de fac
to, pero s* resulta imposible omitir una considcraci6n acer
ca de ]a muy particular situacion que plantea el tradicional
mente denominado derecho de resistencia a la opresi6n, 
que nos liega de la edad media, que Locke apod6 apelaci6n 
-' cielo, y que dio lugar a formulaciones propias de la revo
luci6n francesa v de la revoluci6n norteamericana. 

El tema tienc tambin alguna conexi6n con el tiranici
dio, y asimisnio otra rods marcada con la doctrina de facto, 
en cuanto el ejercicio del derecho de resistencia activa im
plica romper e interrurnpir la transmisi6n legal del poder e 
instalar en l a gobernantes que surgen de un hecho de 
fuerza. 

El repudio principista a la fuerza como canal de acce
so al poder requiere, entonces, un par6ntesis para dar cabi
da a este recurso a ]a fuerza, que se funda en valores tras
cendentes y que, a la postre, es un medio de defensa de la 
socielad contra cl tirano. 

Es conocida la precauci6n prudencial con que -por 
ejemplo- Juan de Mariana y Santo Tomris de Aquino con
dicionaron la legitimidad de la resistencia. Debe haber tira
nfa, la tirania debe resultar insoportable. debe procurarse 
remediarla por medios pacfficos, y s6Io cuando quedan 
obstruidas las posibilidades de cambio, resulta moralmente 
licito usar la fuerza para deponer al tirano. 
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Actualmente. Cl Vocabulario y las tipologias politicas.
sin abandonar la figura de la tiranfa. suelen eniplear ]a de 
tota litarismo. Ante 5l. puede flIncionar n neva v moderna
mente la tesis del derecho ie resistencia a ]a opresi6n.

("(uLin do? Si hem os op tad o por la transmisi6n legal
del poder. por los procesos clectorales, por la estabilidad' 
por el destierro de .afuerza cono carril de acceso al poder,
la excepci6n a todas esas pauLas dCbe rodearse de precau
ciones. ubicarse en cl marco estricto de sitUaciones alta
mente crfticas, y legitimarse como mna Ciltima ratio. 

Ls decir, el estrangulaniento total de las posibilidades
ie alternancia, el ohsticolo al fUncionamiento de las reglas 

de juego. y la oclusiOn ie las perspectivas pacfficas deben 
ser prudencial y razonablemente ponderados. Estamos, en
tonces, miny lejos del golpisi o. ie la pura disconformidad, 
de las apresUradas visiones apocalfpticas con que cualquie
ra pronostica tragedias politicas para justificar superficial
mente su propia decisi6n de fractUrar el orden legal. Aci 
no se trata del frecuen te pronunciamiento militar, ni de ]a
pueblada. No sUrgi6 asi la pulida elaboraci6n del derecho 
de resistencia. Todavfa mIis. sus recomend',ciones cautelo
sas afiadfan el reqoisito de ]a posibilidad de xito. 

Se nos diri que aun rodeado de tantos condiciona
mientos. el derecho de resistencia a la opresi6n, por nis 
excepcional que sea, salta la valla de la legalidad. Es cierto, 
pero quienes apelan a instancias supralegales -sean las de
la 6tica, scan las del valor justicia, scan las del derecho na
tural saben q no es un valor Ciltimo y supre(ie la legalidad 
o. y quO el derecho positivo in justo es ona presencia posi

bie. Cuando desde cl poder se inocula en la sociedad ]a per
versi6n de una injusticia irremovible desde \ con la legali
dad, Csta no puede servir para apafiar a la injusticia, ni para
legitimar eventuales procesos electorales quIe son simula
eros groseros. Cada circunstancia de tal calibre sernirfi para
estimar si concurre la hip6tesis extrema de la resistencia, y 
cuando el jUicio prudencial la legitime, habrai que rescatar a 
la Jiusticia por sobre toda otra cosa, para salvar al hoibre 
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en su integralidad de persona, y a la libertad en la integrali
dad de la convivencia. Todo ello, para volver ripido a una
legalidad justa y, dentro de 6sta, al proceso electoral. 

EL DERECHO DE MANDAR 

El cierre de nuestro pequelno estudio nos devuelve a 
reflexiones que cubrieron temas tie las primeras piginas.

Dice BLurdeau que el niando no significa nada si no
Constituye el ejercicio del derecho iemandar. Al afirmar
lo, aclara que formula el aserto en el campo de ]a sicologfa
de los gobernantes y a los ojos del que manda, con lo que 
su juicio no asciende al piano filos6fico dcl justo titulo o
de la legitimidad de origen. Pero, en lo empirico, viene a 
demostrar que el problema del derecho a mandar reviste
trascendencia. Aunque mnis no sea. porque se vincula al de
recho de exigir obediencia, cuanto al dato mis concreto de
]a posibilidad Lie obtenerla. A los gobernados les importa
tambiin que el gobernante se halle provisto de ese derecho
 
a mandar y a requerir acatamiento, N en las sociedades mo
dernas no 
 parecen dispuestos a reconocer tal derecho a
cualquiera, sino a quien es capaz de exhibir Una investidura
 
alcanzada mediante 
 Ia aplicaci6n de los mecanismos legal
mente preestablecidos.
 

No se de fabricar doctrinas que a tenilen a la imtrata 

posici6n coactiva de 
 los gobernantes, o que disimulen la
dominaci6n, o q uc den encubrimiento a intereses mezq,ui
nos y egoi..;tas de ]a clase gobernante. o que apacigbien las
rebeldfas de los gohcrnados. Se trata tic algo imis serio v

profundo, que es Jo siguiente: 
 a medida que las sociedades 
progresan y quC el razonamiCnto de los lionibres se vuelve
mis inquieto, unas y otros perciben nitidamente que s6lo 
deben mandar a(uIIllos a :uienes se les reconoce el derecho 
y Cl tfitulo para hacerlo. No se esti dispuesto a deparar obe
diencia a ciialluiera v se aspira encontrar a quien persona
lice subjetivamente cl derecho a mandar. Tal vez, ello sea 
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distinguir entre el poder como pura capacidad -- real y efi
caz-- de obtener obediencia, y la autoridad como el derecho 
a exigirla. 

Y de nucvo reencontramos la convergencia de la legi
timidad sociol6gica y la filos6fica: cuando una sociedad da 
raz6n del derecho de mandar, fonmndose un principio o 
una representaci6n que la satisfacen. no tolera que autorita
riamente se le imponga un poder CuyOS titulares invoquen 
Un tftulo que apele a una fuente discrepante con aquella 
imagen, si 'sta no pugna con el ideal de justicia. la legitimi
dad filos6fica da por presupuesto que s6lo se dehe habilitar 
para quC manden a quiCnes obtienen su tftulo por los me
canismos legales que responden a las creencias sociales im
perantes. 

Es buen1o (ilue la sensibilidad social acepte objetliva
mente el derecho de mandair exciusivamente a favor de 
quienes acreditan legimitidad de origen. porque de esa ma
nera se va puliendo y racionalizando la vida poliftica v la 
cultura polftica, alejaindolas de la fuerza v de la violencia. 

Los procesos participativos de formaci6n del poder, al 
abrir la vfa electoral. aportan a la vida y a la cultura politi
cas una t~cnica de racionalidad quC permite, por utn lado, 
sosegar v encarrilar las pretensiones sociales y por el otro, 
mitigar y articular los antagonismos y las pujas de la lucha 
poliftica. 

Por ahora, no descubrinios sustitutivos mejores. 

EPILOGO 

Cuando en una sociedad hallamos el sistema de creen
cias y valores con que se representa la legitimidad (legitimi
dad sociol6gica), y el similar sistema con que se la legaliza 
(legitimidad legalizada). hemos de reconocer que el reper
torio de principios, representaciones y valoraciones compo
ne una ideologia, es decir, utn cit1lo de ideas pclfticas. Es, 
acaso, la filosoffa polftica del sistema. 
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En el correr de estas piginas, hemos podido comprender que algo ile parece tan t6cnico como Lin sistlema v Linproceso electorales, responde a una concepcinI sohre c'uestiones mnis profundas N filos6ficas: qlui'n debe mandar. c6mo debe ser designado, por qun. pararaquO. etc.
La postrera recomendaci6n viene, entonces, a sugerirque el dcervo de ideas, creencias, valoraciones N representaclones que son propias de la CuIlt ura politica (Ic una Sociedad, dehe ser estimuilado y cultivado con esmcro, debe serdifundido y expandido, ha de foilientarse horizontal y verticaimente, para que toda la sociedad lo ahsorba v lo digicra. Lipset dice que I legitim idad es la capacidad del sistCma para engendrar y niantener la creCncia de que las instituciones politicas existentes son las ias; apropiadas para lasociedad. Mis ali del caricter definitorio tie su frase. ella
sirve para infundir y acrecentar en nuestras sociedades latinoamericanias la vivencia de legitimidad de los procesoselectorales, conio la thcnica nmis id6nea y menos objetableen la fonnaci6n del poder, y para --otra vez- disuadir del 

uso de la fuerza. 
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