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PRESENTACION 

linea de publicaciones delCUADERNOS DE CAPEL, es una 
Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, secci6n y actividad per

inanente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enti
de naturaleza acaddmica, dedicada adad internacional. aut6noma, 


la ensefianza, investigaci6n y pronioci6n de los derechos humanos.
 

que basa su accifn en los principios de Ia democracia representati

va, el estado de derecho, el pluratismo ideol6gico y cl respeto a las 

libertades fundan-tentales del honibre. 
Se parte del supuesto de pite la democracia es un sisterna de 

vida que se bas,3 en n niecanismo racional de convivencia, legiti

mado por el consentimiento ciududano expresado a travds de su par. 

ticipaci6n, que significa identifiaci6n de prop6sitos entre gober

nantes y gobernados. Un comprofliso que fija canales de expre

si6n y equilibrio tic intereses plufales y a veces antag6nicos. 
La prictica y la autenticidad del sufragio, constituyen v'as 

del libre consentide legitimacifn del poder politico, resultado 
miento y la participacidn popular. Asi, la prornoci6n del derecho 

y los procesos electorales autdnticarnente libres y dernocrfiticos, 

debe entendei-se como la defensa de un derecho humiano funda

mental que estzi lntillamerlte re!acionado con otros derechos bi

sicos, especialmente los de libre expresi6n y libre asociaci6n. 

Esta colecci6n recogeri el pensainiento libre, sin ninguna li

mitaci6n, de especialistas ernpefiados en el estudio del derecho y 

los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a ia 

lucha por la democracia y contra la injusticia y la opresi6n. 

Jorge Mario Garcfa Laguardia
 
Director Ejecutivo
 

CAPEL 
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I. Reconozcamos, para empezar, una realidad protube

rante: no nos satisface ya, a unos y a otros, a todos, la 

simple democracia formal, la pura democracia polftica, la 

democracia solamente representativa. En ella, asf haya un 

aut6ntico pluralismo ideol6gico y una competici6n abierta 

y libre por conquistar el gobierno dl Estado, se prcsenta 

una tendencia dencrativa cvidente, traducida en que. en a 

prctica, la sociedad es mera destinatoria de las decisiones 
jc6moAe los representantes quc Cligi6. Sistema que, ne

garlo?, deviene autoritavio, jerdrquico, dominante, pues no 

hay mandato claro de la sociedad para quienes la represen

tan, ni menos revocabilidad de la investidura representati

va. Se sustituye asf al representado, se le desplaza, se le 

subordina, aniput.ndole toda participaci6n como inicia

dor, co-decisor, o refrendador de las resoluciones del Estado. 

Sociedad lejana y extrania al poder, convertida apenas 

en fuente te6rica del mismo, y en electora manipulada de 

quien gobierna en su nombre, que no se puede calificar de 

en el sentido de libre, en la acepci6n de iguademocritica, 
litaria. 

De ahf el dilema: idemocracia representativa o parti

cipativa?, ya que no basta con que haya elecciones libres 
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de tacha, para que vivarnos en democracia. Las elecciones
populares son apenas el comienzo de una democracia, el
mfnirno grado de denlocracia. A partir de alli hay queconstruirla. Con ese y con otros m6todos democrtiticos 
que comprendan a toda la sociedad y a todas sus dimen
siones: la cultural, ]a econ6mica y la poliftica.

La denocracia polftica es fragmentaria. Integrarlaexige replantear )a relaci6n sociedad-estado, desde el Tngu
lo del ejercicio del poder, poliftico, econ6rnico, del conoci
miento, y de la libertad. 

II. No se trata de menosprecio del principio representa
tivo ni de desconocer la importancia que en la evoluci6n
polftica signific6 el reconocimiento de derechos polifticos 
para los gobernados y, entre ellos, el de elegir sus gober
nantes. Fse avance signific6 nada menos que una revolu
ci6n. El cambio del origen divino del poder por el pueblo
fuente del poder y, por tanto, con voluntad soberana, ]a
despersonalizaci6n del poder, su desconcentraci6n, su ra
cionalizaci6n al sujetar su ejercicio a la ley, y su condici6n
de medio al servicio de las garantias protectoras de los de
rechos humanos. 

En sfntesis: ]a derevoluci6n liberal, destructora 
l'ancien reghne, la raz6n de Estado como criturio de go
bierno destronado por la idea de ]a realizaci6n del derecho
 
y, en 61, de la libertad y la igualdad; el gobierno personal

ilimitado, absoluto, discrecional por el gobierno de la ley;
el Estado en 
funci6n del inter6s individual, en vez del paternalismo rnonirquico; la concepci6n 
 racionalista de la
polftica en sustituci6n del providencialismo como explica
ci6n mftica de la historia.
 

ZQui6n puede 
 ignorar la importancia del derecho aelegir y ser elegido, o sea, de la opci6n para acceder al gobierno o influir en ]a designaci6n del gobernante, como 
forma primaria de participaci6n polftica? 

La aceptaci6n del individuo como partfcipe de la so
beranfa por la pertenencia al pueblo, no para que produzca 

12 



directamente decisiones polfticas, como en las democracias 

antiguas, despus de quedar inmersas en la representaci6n 

estamental del medioevo, es equivalente a la revoluci6n co

pernicana. Su evoluci6n es, ademis, apasionante: del su

fragio restringido al universal, sin discriminaciones religio

sas, raciales, econ6micas, de sexo o de preparaci6n intelec

tual; del voto calificado al voto igual, eliminandojerarqui

zaciones injustificadas; de las elecciones indirectas, amafia

das, mediatizadas, a la elecci6n directa; del voto pfiblico al 

secreto, y del voto obligatorio al voto libre. Todo un pro

en busca de aproximar el ciudadano al gobernante, elceso 
perfeccionamiento de un mtodo para reflejar mejor la vo

luntad de los representados, para lograr mayor represen

tatividad, extendiendo el sufragio a todos los sectores, 

purificando su expresi6n, democratizando sus manifesta

ciones. 
Con un movimiento paralelo para eliminar los requi

sitos aristocratizantes en los candidatos, en los postulantes, 

con tendencia a reducirlos a la simple calificaci6n de ciuda

danos. 
Proceso al que se suma el progresivo impulso de los 

sistemas electorales, llevdindolos de la representaci6n ho

mog~nea a la intregraci6n de las minorfas, y mins tarde a la 

representaci6n proporcional, ms equitativa y aut~ntica. 

Esfuerzos que desembocan en la alienante partido

cracia, en las t~cnicas de propaganda electoral, que desvfan 

y cautivan la opini6n pilblica y en la oscura financiaci6n 

de las candidaturas, que llegan a deformar y pervertir el 

sentido prfstimo de la representaci6n democritica. 

II1. Desafortunados desarrollos de la idea democrdtica a 

los que se agregan las fallas intrfnsecas, cong~nitas, de la 

teorfa de la representaci6n polftica, montada sobre el mito 

de la identidad entre representante y representado y el de 

]a nulidad del pueblo y la indivisibilidad de la soberanfa. 

Porque lo esencial de esta concepci6n estriba en que los 

elegidos por el pueblo, o por la naci6n, en la otra variante, 
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son el duplicado, el reflejo, la reproducci6n, r6plica redu
cida, que da imagen, cuerpo, presencia, a ese pueblo o esa 
naci6n, que por ser realidades inorginicas carecen de con
ciencia, identidad y voluntad propias. El representante ob
jetiva, visualiza, concentra, focaliza, saca a la superficie, da 
relieve a esa energfa an6nima y dispersa que lIlarnamos pue
blo soberano, naci6n soberana. 

Ficci6n riqufsima en consecuencias negativas como, 
entre tantas, estas: que el elector no dispone de mils in
fluencia sobre ]a vida politica de su pafs que la rnomenti
nea de que goza el dfa de la elecci6n, por cierto relativi
zada por dimiplina o el autornatismo partidario y ]a pre
si6n de ]a inforniaci6n y la desinfonnaci6n de la propagan
da; que, una vez, producida la elecci6n los investidos por ]a
representaci6n quedan desligados de sus electores, pues no 
los representan a ellos en particular, sino a todo el pueblo, 
a la naci6n entera; que, en consecuencia, los representantes
obran y deciden con plena independencia en los asuntos 
piblicos, prestando su inteligencia y voluntad al pueblo 
que los eligi6, que es sujeto carente de esos atributos; que 
sus decisiones -las de una minorfa representativa- son 
obligatorias para sus clectores, aunque pugnen con sus in
tereses particulares y a~m con el bien pfiblico, y que no im
porta cud] sea ]a manera en que se ejerza la representaci6n,

los electores no pueden revocarla, ya que se confiere defi
nitivamente 
 para el periodo que sefialen la constituci6n o 
las leyes. 

Pero, dejando de lado las anomalfas que se presentan 
en los cuerpos representativos, -corno ]a burocratizaci6n 
de la clase politica, el clientelismo que rodea y asfixia el 
ambiente parlamentario, el caciquisnio de los politicos con 
electores cautivos, semejantes a los burgos podridos en la 
Inglaterra de los siglos XVIII y XIX-, las cuestiones defi
nitivas son la de la crisis de la identidad entre pueblo y re
presentaci6n, ]a atinente a 'a aparente unidad de la naci6n 
y la consiguiente de su representaci6n. 
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IV. La identidad entre pueblo y representante popular 

tiende a fundar la creencia Lie que cuando 6ste decide es 

como si decidiera aqutl, que el segundo resuelve por el 

primero, que su decisi6n es la decisi6n del pueblo; que 61 

expresa la voluntad general, la voluntad tie todos, o del 

todo comnIn. 0 sea, que en tal supuesto, el pueblo se auto

gobierna, sin que haya desdoblanliento, altividad, relaci6n 

intersubjetiva entre dos entes distintos: el pueblo, destina

tario de las decisiones, y el representante, autor, autori

dad, que decide para el pueblo. 

La ficci6n no puede extremarse hasta tal punto. En 

verdad, se trata de la, que ya convertida en lugar comtn' 

es. en la expresi6n de Georges Burdeau, la democracia go

bernada, y no de la democracia gobernante, que pretende 

ser. 

Porque, mirando con realismo, ]a representaci6n no es 

popular, en tanto sea designada, escogida, efectivamente 

por 1 y en cuanto recoja los matices genuinos de la opi

ni6n y de los intereses populares. No hay puente, correa 

de transmisi6n, que de veras traduzca el anhelo de las mi

norfas, la silenciosa dernanda de los marginados, la indeci

ble desolaci6n de los que nada tienen y no tienen a nadie. 

Los representantes representan un mismo y solo inter6s: el 

del grupo hegem6nico entre los demds grupos dominantes; 

se representan a sf mismos o son testaferros de aquel inte

rgs. Son elegidos porque disponen del poder, de los me

dios, para hacerse elegir o porque son elegidos por los fac

tores reales de poder: la maquinaria del partido, los me

dios de comunicaci6n, la iglesia, el ej~rcito, los empresa

rios, los trabajadores organizados. 

La elecci6n formal, por tanto, no alcanza a romper ]a 

separaci6n, ni a ocultar el latente conflicto entre los secto

res decisori.s y quienes deben obedecer las decisiones. 

Quizds, el gobierno sea para el pueblo, pero no es del pue

blo ni es ejercido por el pueblo. El ideal lincolniano queda 

trunco. 
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V. Para sustentar la soberanfa popular y hacerla irresis
tible se la califica de una e indivisible, como su sujeto, su 
titular, cl pueblo. Unidad que presupone homogeneidad, 
igualdad y coincidencia de voluntades e intereses. 

Pues bien. No hay ficci6n niis desmentida por ]a rea
lidad, Porque nuestras sociedades no son comunidades 
bien integradas y regidas por la concordia. Comunidades, 
genre en comuni6n de prop6sitos, en un anhelo ciuC los 
unifica: concordia, acuerdo cordial, de corazones, con sen
timientos qCue convergen, que se co-responden. 

Son las nuestras, sociedades en proceso de integra
ci6n, que ni siquiefa han logrado hacer la incorporaci6n 
material, el dominio de so espacio. Sociedades estratifica
das, entre grupos que disponen de todos los poderes y
oportunidades que ofrece ]a vida, y sectores carentes del 
mfnimo vital. Sociedades con sectores marginados, in
expresados, silentes: grupos intermedios y los de la zona 
menos evolucionada, inorgdinicas, inconscientes e imponen
tes para romper su aislamiento, su soledad. Sociedades con 
focos de modernidad y regiones anacr6nicas, estancadas. 
Sociedades 6tnica y culturalmente mestizas, inestables,
todavia en busca de su ser, de su quehacer hist6rico. Nada, 
pues, m~is heterog~neo, disfmil, incongruente, inconexo, 
contradictorio, conflictivo. 

Nuestros pueblos no son afin naciones. Nc han asu
mido el 
 control de todos sus elementos para fundirlos en 
un modelo de organizac 6n y desarrollo deliberado, racio
nal, sugestivo, en busca de nuestra propia excelencia. 

Asf las cosas, i no es forzoso preguntarse si un sistema 
electoral universal, uniforme, orientado por partidos con 
base mts pasional, que racional, mAs caudillista que progra
m.tica, responde adecuadamente a un pafs multiforme, 
proteico, y si sus opiniones y apetencias quedan expresadas 
con fidelidad en las votaciones para designar una represen
taci6n poco matizada, continuista de muy relativa rotaci6n 
y, adems, sin compromiso cierto en sus electores? 

Y, en Ciltimas, toda unidad supone una pluralidad. El 
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orden en que se traduce la unificaci6n de esa pluralidad es 
la sfntesis superadora de sus oposiciones, desigualdades, di

ferencias. Pero, si la representaci6n es unilateral, Zpuede 

hablarse de su acci6n sint6tica, de su tendencia unificado
ra? 

VI. De otra pare, el alcance del voto es apenas el de una 

adhesi6n del votante a la escogencia que de los candidatos 
han hecho los directores o la asamblea de su partido. Sus 
opiniones estn limitadas a las propuestas de los partidos, o 

a la abstcnci6n. Vota por simpatfa, por disciplina, por 
convicci6n, pero no elige, no escoge, ni participa en la se
lecci6n de los candidatos. 

En este sentido, se relativiza la funci6n electoral para 
convertirse en un mecanismo de simple legitimaci6n de los 
poderes establecidos, no de creaci6n de poder, o de expre
si6n original y aut6norna del poder popular. Los sufragan
tes, Cl cuerpo electoral, convalida, ratifica, lo decidido ya 

por alguien distinto a ellos, el partido, el verdadero elec
tor. El voto unde, consagra, inviste, da popularidad a un 
poder y a una decisi6n que le anteceden. Vota por los ele
gidos, los cooptados por ]a cc6pula partidaria. De todos 
rnodos, es alguien distinto al pueblo el que le indica por 
quienes puede votar. 

Viene a ser, de esta manera, el voto o a transformarse 

en una manifestaci6n de confianza en el sistema y en los 

dirigentes dle la opini6n, una especie de plebiscito, una ma

siva rnucstra de conformidad. No es, entonces, un acto de 

escogencia, salvo la que se hace entre los partidos para se
guir a uno, ni de atribuci6n de una misi6n, de una tarea po-

Iftica concreta. Es el sistema reproduci6ndose, a sf mismo, 
casi automniticamente, producto y productor, a la vez, de 

las elecciones, hasta el agotainiento. 
La falta de democracia interna en los partidos y de las 

oportunidades y los medios de sus militantes para hacerse 
valer en la designaci6n de candidatos y, mis todavfa, la 
imposibilidad de que esas postulaciones surjan de la base 
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partidaria y de que cualquier afiliado acceda a las listas derepresentantes, demerita las elecciones en cuanto a su gradc de representatividad. La profesionalizaci6n de la poitica, el influjo creciente de la maquinaria de los partidos,
las escasas ocasiones en que se pLede disentir de ]a Ifneaoficial de !os partidos, la afiliaci6n meramente formal y noparticipante de sus simpatizantes, debilitan el tono demo
critico de las elecciones. 

El escrutinio de lista, predominante sobre el uninominal, ]a divisi6n electoral en inmensas circunscripciones geogr~ificas, en vez del reducido 6mbito de los circulos electorales naturales, el infrecuente y estereotipado contacto entre los candidatos y los clectores en reuniones masivas queexcluyen Cl diilogo, ]a controversia y la maduraci6n desoluciones racionales, restan atn mis fuerza a la significa
ci6n del sufragio. 

La mecinica electoral no deja espacio para la opini6npersona! del elector. Sus opciones se reducen a 6stas: votar o abstenerse, y votar por A o por B. Captado y centralizado el poder decisorio en los partidos y su representaci6n
-porque cuentan en definitiva m~is los intereses politicos
de los partidos que los de los electores- equ6 funci6n, fuera de lo de ratificar, es 
 la del cuerpo electoral o,quizis, lasimb6lica de servir de justificaci6n del poder establecido,
sin relaci6n con su gesti6n concreta? 

VII. Pero, hay algo de mis fondo: ]a elecci6n es un m6todo, una f6rmula de resolver a qui6n, entre varios aspirantes, se confia una funci6n de representaci6n o de gobierno. Por si misma, no tiene otro efecto directo. Naturalmente esa decisi6n tiene otras derivaciones: al investir aalguien para que represente a quien lo invisti6 se determina, inlplicitaniente, el sentido que se quiere dar a la repre'seriaci6n, su estilo, su direcci6n. Se Vota conservador oradical, liberal o socialista, definiendo asf si se quiere mantener el status o reformarlo, que el estado sea d6bil o fuerte frente a ]a sociedad. Es decir, se fija una politica gene
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ral, sin contenido cierto. 
Sigue viva ]a distinci6n entre votar por personas, par

tidos o programas. Porque, siempre, ai~n las democracias 
mejor desarrolladas recaen en cl caudillismo y en el fana
tismo sectario, sin que la racionalidad se imponga. Perso
nalidades carisnidticas, con carisma aultntico o fruto de 
maquillaje de la propaganda, y el perezoso gregarismo y 
rutinizaci6n de los ciudadanos pasivos, am-noran la necesi
dad de la controversia, las virtudes del dilogo, el efecto 
creativo de ]a confrontaci6n prograintica. 

Las propuestas de los candidatos son escuctas, ende
rezadas por los asesores de publicidad a satisfacer las nece
sidades sociales ms sentidas e inmediatas en los sectores 
con mayor potencia electoral. Se limitan a repetir lemas 
obsesivos contra ]a recesi6n ccon6mica, la desocupaci6n, el 
subdesarrollo, la subversi6n, sin indicaci6n concreta de 
c6mo se curardn esos males, o fornnulando, recetando dro
gas gen6ricas equivalentes: estfmulo a la iniciativa privada, 
reactivaci6n del mercado, reducci6n del gasto piablico, pro
moci6n del empleo, industrializaci6n, sustituci6n de im
portaciones, reorientaci6n hacia el sector externo de la 
economfa, crecimiento hacia adentro, desarrollo, ruptura 
de la dependencia. 

Equivale esta estrategia al ondear de las viejas bande
ras, los emblemas, los simbolos que arrastraban a las masas 
ignorantes que nutrieran los tradicionales, partidos y con
tendieran por sus odios heredados, sus ancestrales rencores, 
en las cotidianas guerras civiles del siglo pasado. 

Apenas ahora empieza a formarse ur~a franja de pue
blo conciente, liberado, desatado de las lealtades partida
rias, que hace oscilar el equilibrio entre las fuerzas tradi
cionales, hermanadas en el status quo. 

Las C isiones electorales apenas rozan las cuestiones 
de fondo. No solucionan el conflicto. No van a sus rafces. 
Son la regla de juego entre quienes estdn de acuerdo en el 
fondo y discrepan en lo adjetivo. Por excepci6n, en la 

Espafla republicana de 1931, en los Estados Unidos del 
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new deal, en el Chile de Allende, abrieron nuevos caminos. 
En fin, las elecciones son un inecanisnio de oxigena

ci6n que conserva el sistema al aportarle consenso, mils o 
menos espontfineo y real. Pero no una garantfa de mayor 
detnocratizaci6n, puesto que el elector presta apoyo sin 
que e le asegure una retribuci6n en servicios, en libertad, 
un campo para su capacidad de creaci6n. 

VIII. Los actores naturales de la democracia son el hom
bre-ciudadano y, en su proyecci6n colectiva, el pueblo.
Pero han sido suplantados por Lin personaje que les ha 
usurpado su condici6n protag6nica: el partido polftico, al 
monopolizar cl ejercicio de la actividad polftica. 

tlablemos, pues, de la figura del ciudadano, clave de 
la democracia, y del pueblo que es su irnagen miis expresi
va. 

El ciudadano es el hombre, parte de ]a ciudad; el que 
comparte la vida de la ciudad; el que participa en la comu
nidad de intereses, preocupaciones, anhelos que afectan a 
todos los que habitan en la ciudad y a ella como un todo. 

El ciudadano es el hormbre-poliftico, el hoinbre en fun
ci6n de gobernado y de influyente sobre el gobierno o go
bernante, mejor co-gobernante, dc so ciudad. El hoinbre 
fuera de lo domnstico, de lo particular. en el campo de lo 
pablico, de lo general, de lo comfin en que est6 intet-rela
cionado. 

Es el que eleva la convivencia instintiva y espont~inea 
a una vivencia consciente, deliberada. Es el que procura 
dar a la convivencia una forma, un equilibrio, adoptando 
deliberadamente un modelo; el que obedece sus propias 
decisiones, porque particip6 en su proceso de adopci6n. 

Redescubierto en la revoluci6n francesa, como pue
blo y como individuo -la I-claraci6n de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano sintetiz6 las aspiraciones de la 
revoluci6n-, decapit6 1' ancien rdgime, instaur6 la diosa 
Raz6n, y desde los clubes y en las calles cambi6 el mundo. 

Despucs lo domesticaron, lo domaron, los partidos, 
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el sindicato, la escuela, la propaganda polftica. Perdi6 
presencia, no actfia por sf mismo, no tiene su propia per
sonerfa. Y, corno no tiene presencia, lo representan, fin
gen su voluntad, la interpretqn. 

Igual fue con el pueblo. El pueblo era el conglome
rado de los ciudadanos atenienses en el tumulto del dgora 
rigiendo la polis. El pueblo era la plebe romana retirdindo
se al Monte Aventino para demostrar que era el coraz6n de 
la urbe, e imponerse al patriciado mediante sus tribunos. 
El pueblo era el movimiento comunero de Espafila derro
tando a Carlos V y en la Nueva Granada levantindose con
tra la Metr6poli. El pueblo era el tercer estado de Siey6s, 
el estado llano, que se identificaba con la naci6n para derri
bar la monarqufa. 

Hoy, al pueblo lo transformaron en clase, en proleta
riado, er asalariado, en fuerza de choque en la huelga, en la 
elecci6n, en la manifestaci6n. Esto es, en masa, contra
puesta a las demis partes de ]a sociedad, en pugna con ella, 
destituida de su universalidad, de su totalidad, de su fuerza 
integradora. 

Se habla y gobierna en nombre del pueblo y de los 
ciudadanos; pero ni el pueblo ni los ciudadanos hacen poli.. 
tica. La padecen y son su soparte. Tienen que ganar de 
nuevo su presencia, apersonarse, personificarse, re-prt.3en
tarse, en el sentido de volver a estar presentes ellos mismos 
en el proceso de la polftica. Dejar de obrar a la defen'siva y 
enclaustrarse en la abstenci6n est6ril. 

No hay democracia sin una mayorfa de ciudadanos 
polfticamente activos y sin que la voz del pueblo, no sus 
ecos, sea ofda no solo el dfa de las elecciones y de los desfi
les. 

LD6nde estd, si no hay plena democracia, la expresi6n 
del genio nacional? 

IX. Adems, el hombre no es solo ciudadano. Cuando los 
sistemas electorales lo piensan finicamente como tal y le 
deducen ]a representaci6n de solo aquello que tiene en co
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ti(11i Col los ICiIs, aqiello en que se le considera igual a to
dos, bajo la idea de la igualdad formal ante la ley, se le est6 
mu tilando, fragmentando, considerando apenas uno de sus 
aspectos. 

Una represcntaci6n integral, no solo polftica, tendrfa 
en cuClta los denias intereses dcl hombre, de tanta impor
tancia como el polftico. iCOmo ignorar al hombre en fun
ci6n de fawilia, los fuertes lazos de sangre- al hombre en su 
comuna, eii su mu nicipio, sus VfInculos de vecindad; al
hombre-trabajador y sus necesidades y derechos de produc
tor y creador? Familia, sindicato, gremio, deben tener tan
ta representaci6n como el partido que agrupa a la gente en 
raz6n iCsi ideologia o (ICSU clase. 

Una representacirn no inatizada qoue se dice represen
tativa de todo y tie todos es falaz. 

De ali quc, de hecho, ]a reprcsentaci6n polftica haya
perdido significaci6n y que, paralela a ella. aparezca pujan
te, exigente, beligerantc, ulIla nucva represcntacifn infor
mal que sirve de correa dc ransmisi6n entre la sociedad y
el estado o su gobierno. Represcntaci6n que radica en las 
asociaciones gremiales y de otra fndole como las de indus
triales, comerciantcs, financistas, terratenientes, campesi
nos, intelcctualcs, j6venes, mujeres, trabajadores, jubilados,
consumidores, militares retirados, grupos cfvicos, regiona
les, religiosos, o voceros de minorfas marginadas. 

Asociaciones representativas de intereses particulares, 
es evidente, pero reales y que no se sientan personificados
 
y atendidos por la representaci6n polftica. Es por eso que

los gobiernos dialogan 
con esos grupos, escuchan sus peti
ciones, negocian las polfticas para el respectivo sector, con
ciertan la tributaci6n, los salarios, las utilidades, los pre
cios, el comercio exterior, etc 

Y es por esa insuficiencia de la representaci6n polftica
que el pueblo reclama y protesta, al margen de ]a ley, con 
las huelgas no autorizadas, los paros cfvicos, la desobedien. 
cia civil, ]a subversi6n, el terrorismo, la guerrilla. Una re
presentaci6n amnpliada, matizada no solo polftica sino so
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cialmente, nuevos mecanismos de coniunicacion .,ntre la 
comunidad y su cstado polftico. Una reprcsentaci6n inte
gral es necesark si se camina en verdad hacia la democracia. 

X. Por otro lado, hay que observar el eclipse que afecta a 
los cuerpos de representaci6n nacional, por las causas atrnis 
anotadas, frenle a os gobiernos, al ejecutivo. 

Como legisladores, y all; se centraba la mitad de su 
poder, esas asambleas han perdido toda capacidad de ini
ciativa y de regulaci6n oportuna y eficaz de la vida social y 
decisi57i de sus problemas, por la complejidad de esa vida, 
la del aparato del estado y la tecnificaci6n de toda activi
dad. Las cAmaras legislativas, desde este punto de vista, 
estn convertidas en simples centros de aprobacion de las 
propuestas gubernamentales. No disponen de informaci6n 
suficiente y adecuada; carecen de a ,esorfa especializada, 
cieritffica y thcnica; su m6todo de trabajo, la discusi6n, la 
deliberac'bn merosa y formalista, el discurso, la transac
ci6n, no le permiten emular, ni menos sobreponerse, a la 
capacidad y tgil manejo de los problernas que tienen los 
gobiernos, por su rica e inmediata dotaci6n de medios de 
organizaci6n y personal para salir al pazo de las dificultades 
y mantener una acci6n dindmica y continuada de sus pro
yectos, unificados como esttn su direcci6n y deciiones. 

Se ha llegado mds lejos: es frecuente que los congre
sos deleguen s'i competencia legislativa en el gobierno. Y, 
asi, ia conducci6n del Estado se desplaz6 del representan
te del pueblo a su gobernante. 

El otro polo de su poder, el control, la censura, la fi
calizaci6n, que dieron origen a los parlamentos, es ineficaz 
y d6bil, por razones polfticas y de m6todo. Lo primero, en 
cuanto la represertaci6n, en el fondo, es homog~nea, ya 
que todos sus miembros concuerdan en 1 esencial y ape
nas difieren en detalles. Esto conduce a debates formales 
que no afectan al gobierno, con quien, a la postre, hay una 
tdicita solidaridad. El gobierno, rur su parte, cuenta con 
mecanismos de influencia y presi6n sobre los representan
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tes clue le permiten eludir, moderar o ignorar el control 
parlamentario. 

Los mtodos de control politico y de exigencia de 
responsabilidad polftica estfin poco avanzados. Debates, 
encuestas, investigaciones, nociones de censura, no tienen 
efecto correctivo directo y real. Losjuicios de responsabi
lidad polftica traumatizan todo el sistemia, ponitndolo en 
crisis y desacreditindolo peligrosamente. Una moderniza
ci6n se impone, de modo que el gobierno no desborde sus 
marcosjurfdicos y no escape al querer popular. 

Xl. En los modelos estatales tanto unitario como federal 
la representaci6n polftica se reconoce a nivel nacional, re
gional y local. Se dirfa que, dentro de esta gama, cabe in
tegrar una representaci6n plenaria que cubrirfa todos los 
intereses populares y del ciudadano, sus preocupaciones 
inmediatas y los de m~is amplio alcance. 

Sin embargo, bien miradas las cosas, no son asf. Por
que, ateni~ndonos a los resultados y no a las normas ni a 
la teorfa, los tres niveles de representaci6n son una repro
ducci6n de lo mismo, con una irrelevante diferencia espa
cial, geogrdifica, cuadltitativa y no cualitativa. 

Porque la elecci6n de representantes en uno y otros 
Ambitos -el nacional, el provincial y el municipal o comu
nal- repiten los caracteres del sistema global. En efecto: 
la opini6n estJ polarizada por los mismos partidos politi
cos; los candidatos se postulan y escogen por los mismos 
m6todos, personas y criterios, entre gente de los mismos 
grupos o clase, con los mismos intereses y calidades. Si 
somos realistas tenemos que concluir que estas representa
ciones son una escala jerarquizada de un mismo poder que 
reproduce las articulaciones existentes en las respectivas 
organizaciones partidarias en los tres niveles geogrAficos. 

Aunque la ley ies d6 distintas atribuciones y las nom
bre de diferente manera, aunque designe a la nacional co
mo un poder legislativo, de definici6n de politicas y de 
control del gobierno, y Ilame a los regionales coordinado
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ras de servicios, descentralizadoras de la administraci6n, 

enlaces entre lo nacional y lo local, y diga que la munici

pal es de orden puramente administrativo, en las tres se 

procede lo mismo, se reiteran actitudes, gestos, decisio

manera que se puede afirmar que son el nes, prficticas, de 
gran congreso, el mediano congreso y el pequnio congre

funciones especificas yso, una no tres institucio.ies con 

representaci 6 n distinta que las justifique. 
cl gobierno a los gobcrnados, in-Si se quisicra acercan 

tentar la autogesti6n o el autogobierno, la concepci6n de 
imis democrAtica.estos tres cuerpos serfa otra y, tal vez, 

XII. Hemos puesto al niargen, pero no porque sean secun

darias, 	sino porque son las mls Ilevadas y trafdas cuando 

hace la critica de las democracias reducidasquiera quc se 
un sistema electoral con un regular funa la existencia de 

cionamiento, las tachas derivadas de los vicios y la corrup

ci6n electoral. 
oNos referimos ya no a la discrininaci6n excluyente 

a las antipticas restricciones elitistas. No. Se trata ahora 

de hacer notar c6mo han contribuido a desprestigiar la de

mocracia desfiguraciones y prdcticas iniciadas en el prop6

sito de su rnayoria, de ganar las elecciones, que es el desi

turn de los partidos y de losjefes politicos.dcr 
de completar una imposibleApuntemos, sin Animo 

fornias de coacci6n y de fraudelista exhaustiva, algunas 
los procesos electorales latinoarnericanos.que enturbian 

la fuerza bruta queLa violencia en sus distintas formas: 


impide que el adversario vote, quc lo obliga a votar contra
 
de su decisi(n de abstenerse o por caildidato distinto al 

creada ex profesosus preferencias; el clina de zozobra 

para producir una abstenci6n masiva; las elecciones bajo es

de emergencia, cuando estdn militarizadostado de sitio o 
o contralos paises; las 	anenazas de retaliaci6n econ6mica 

la vida misma. En Latinoam~rica no estl erradicada toda
en favor de suvia la elecci6n manipulada por el gobierno, 


partido, poniendo al servicio de su causa todos los recursos
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materiales del Estado, la presi6n de la autoridad, que reviven ]a raz6n de Estado, el Estado de poder cuyo objeto esconservar el poder, la hegernonfa de partido, que desconoce ]a pluralidad de opciones en que, a la larga, consiste lademocracia polftica.
El sucio ardid, el habilidoso truco, el engailo sutilburdo, a que es otan propicia una masa casi analfabeta,misa o amedrentada, suilustran nuestra picarezca polftica,con el cambio de papeletas, listas alteradas, candidatos noregistrado,, o complejos registros electorales que dificultan 

votar. 
Se presenta, desafortunadamente, ]a compra del votopor dinero, empleo, cr6ditos, becas educativas, viajes, etc.Pero, en profundidad,

programado para capturar el 
lo mils grave es el espejismo
voto de las masas consonalidad tau~matrgica con 

]a per
que ]a propaganda maquillacandidatos que luego no responden a las expectativas creadas en las masas y, sobre todo, la frustraci6n reiterada de6stas por las promesas electorales incumplidas, porque erandemagogia falaz de realizaci6n imposible o porque eran tansolo engafio tfctico, trampa, sefiuelo para incautos.
Los sistemas de escrutinio 


y no son confiables, a veces,otras son de una desesperante lentitud, creadores deincertidurnbre sobre la legitimidad del resultado.
Es indispensable en 
 ]a purificaci6nelectorales de los procesosun poder electoral que
que los haga respetables ypueda hacer respetar al querer popular. Quiere deciresto, un poder electoral independiente de los demts poderes, imparcial, bien dotado t6cnica y financieramente,ponsable, con resautoridad y poderes de informaci6n, vigilancia, escrutinio, investidura, disciplina, anulaci6n y sarci6n,con jurisdicci6n y competencias no interferidas sobre electores, partidos, candidatos y gobierno, de modo de asegurar las fuentes de la legitimidad fundada en el consenso. 

XIII. El sufragio, sea concebido como derecho individualo como funci6n polftica, requiere de un mfninio de garan
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tfas que no existen allf donde no se refinan estas circuns
tancias: 

la. 	La libertad de conciencia, opini6n y expresi6n de opi

niones, que es el marco general de estas garantfas, por 

ser el supuesto de las demos, y generar el clima pro

picio para el pluralismo ideol6gico y Ia consecuencial 

competencia. 
2a. 	Acceso a la inforniaci6n sobre las cuestiones pitblicas, 

de modo que Cl ciudadano conCin y el pueblo, en su 

acepci6n m~s amplia, sepan qu6 se va a definir en las 

elecciones, qu6 propuestas se plantean, quines las 

sustentan y culles scrn sus promotores y ejecutores. 

3a. 	Derecho de reuni6n, pablica y privada, sin restriccio
nes para manifestar simpatias, preferencias, propues

tas, a fin de orientar, canalizar y organizar opiniones. 
4a. Derecho de proponer, inscribir y votar por candidatos 

libremente escogidos. 
5a. Financiaci6n equilibrada entre las varias opciones, 

con fuentes conocidas, legftimas, controlables. 
6a. Derecho a utilizar, en igualdad de condiciones, los 

medios estatales de comunicaci6n de masas. 
7a. 	Prohibici6n y sancifn --exclusi6n- de los medios que 

entorpezcan, tuerzan o desorienten 4a opini6n de los 

ciudadanos. 
8a. 	Facilitar la emisi6n del voto, ampliando el trmino 

para votar, multiplicando los lugares de recepci6n y 

los modos de expresarlo, ofreciendo transporte, hos

pedaje o recibi~ndolo. en el domicilio o residencia, 
etc. 

9a. 	Un ambiente de seguridad personal absoluta, de tran

quilidad y orden; los candidatos y los electores deben 

ser inmunes el dia de las eleccidn. 
I0a. Un ordenamiento legal efectivo que sancione con 

drasticidad los delitos contra el sufragio. 

I Ia. Celeridad y confiabilidad en los resultados; toda tar

danza e incertidumbre sugieren maniobras indebidas. 
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12a. Una rnotivaci6n incitante, seria, actual que ponga en 
movi'niento a todo el cuerpo electoral, rompa su apa
tia, lo saque de su indiferencia, lo comprometa direc
tarnente en los resultados, porque se le haia sentir 
que en la elecci6n definc cosas que ic ataieni, progra
mas te6ricos, ajenos a los problenas de los electores,
tormulados vagamente, o con trad ictorios, o que nada
dicen, por desgastados, por ser lugares coMIunes, ale
jan el electorado, y Ilevan a que la elecci6n favorezca 
a una mayoria aparente, ya (]ue en una consideraci6n 
global es una minorfa del cuerpo elector I, totalizado. 

XIV. El cuerpo electoral, ia funci6n electoral y el poder
electoral, deben perfilarse conio realidades distintas a los 
partidos politicos, aunRue conexas.

El cuerpo electoral es la suma Ie ciudadanos activos,
de los (Jue pueden participar en los conlicios. Concreta el
concepto die pueblo, sin distingos, sin divisiones, con voca
ci6n y capacidad de decisi6n politica, por ahora limitada adesignar los representantes y los gobernantes. A 6l perte
necen tambiSn los elegibles.
 

El cuerpo electoral es un 
6rgano ie la sociedad y delEstado. De ]a primera, porque se identifica con ella sin ser
coextensas. Del segundo, porque conMple la funci6n consti
tucional de designar sus dirigentes y gestores.


La funci(.n electoral 
se ejerce colectivamente, es fun
ci6n socio-politica tendiente a fundar el sistema politico

en el consenso mayoritario, esto es, 
 funci6n legitimadora, 
y administrativa de deterrninaci6n de las personas que sir
yen de cupula rectora del Estado.
 

El poder electoral est6 integrado por el cuerpo elec
toral y ]a jurisdicci6n electoral 
que asegura la voluntad de
aqu6l, en su libertad y resultados. La segunda forma parto
de la maquinaria del Estado; la otra es su infraestructura. 

La funci6n electoral es de ejercicio descontinuo,
peri6dico. Se ejerce ahora por intermedio de los partidos,
organizaciones paraestatales que dividen el -uerpo electoral, 
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reunificado formahnente en las corporaciones electivas o 
de representaci6n. 

XV. A pesar de las insuficiencias y tachas anotadas, una 

dernocracia no puede prescindir de las elecciones puras, 
como uno de sus factores principales, hechos los reajustes 
que los aproximan mis al sujeto y al objeto de la democra

cia: un pueblo de ciudadanos libres y participantes. 
Porque adoptar tin sistema electoral estable, regtlari

zado, funcional, respetable, como regla del juego polftico 
o, al menos, como mntodo para definir por mayorfa de 

votos quines deben gobernar bajo el control de sus 

representantes elegidos tambi6n popularniente tiene 

implicaciones tan profundas, como reflejo del esfuerzo 

civilizador y cultural del hombre para racionalizar sus 

contradicciones y luchas, como estas conquistas que han 

hecho su historia y a que no puedc renunciar: 

PRIMERA: se reconoce, y de ahif lo fundamental, que 

ninguno de los contendientes, ninguna de las partes de ]a 

pugna politica, en cualquiera de sus momentos y respecto 

de cualquiera de sus motivos, tiene todu la raz6n; 

SEGUNDA: lo que nos Ileva a una consecuencia trascen

dental: por tanto, tampoco ninguno de los contendientes 

tiene derecho a imponerse al otro, o a los otros, a eliminar

los, a sujetarlos a su raz6n. a su verdad: 

TERCERA: principic y conclusi6n que ponen de relieve 

algo de suma importancia: quc fuera de ]a fuerza, de la 

soluci6n b6lica, hay otros nitodos, m.s eficaces y no 

destructivos para dar soluci6n al conflicto, como son el 

didlogo y la transacci6n integradora, de coparticipaci6n, 
tanto para aspectos parciales de la lucha como para una 

soluci6n global, que debe reajustarse y actualizarse a cada 

desface; 

CUARTA: todo lo cual culmina en el reconocimiento y 

comprensi6n del otro, de los otros, porque somos partes de 
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un todo mayor y superior a nosotros (con Cl cual no
podenios identificarnos, sin incurrir en abuso y atropello),
nuestro pueblo, nuestra naci6n, lo general Iumano (la
humanidad) en lo cual estamos incorporados, querinoslo 
o no, y dentro de lo cual debemos vivir, co-vivir, en con
cordia, en concurrencia convergente; 
QUINTA: concertaci6n y participaci6n son el principio y
el m0todo de una democracia nueva. 

Lo que nos encamina a una nueva idea de legitimidad
polftica y a su nuevo lumanismo. 
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SEGUNDA PARTE
 

LEGITIMIDAD, CONCERTACION Y PARTICIPACION
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XVI. Poni6ndonos al dia, ya no nos inquietamos por la 

superficial legitimidad formal, ]a legitimidad a priori 

conferida por la elecci6n popular, ]a legitimidad de origen. 

Se trata de lo que Ilarnaba el General De Gaulle "]a legiti

midad profunda" que. en sus palabras, "procede no de la 

representacifn mfltiple, incierta y conflictiva, de las 
a la naci6n, sino de los sentirnientendencias que dividen 

tos, las esperanzas y las instituciones que, por el contrario, 

procuran unificarla". 
Precisenmos esa idea haciendo notar que: 

1o. 	Es de hecesidad 16gica, inherente a toda formaci6n 

social, a toda comunidad de vida, el establecimiento 

de reglas que ordenan y hacen posible esa conviven
cia. 

2o. Cualquiera que sea su contenido normativo, lo que 

importa es que tales reglas son reconocidas y respeta

das como justas, que son una f6rmula vglida para 

determinar qu6 estA permitido y qu6 prohibido en esa 
comunidad. 

3o. Tenernos, entonces, que lo lfcito e ilfcito depende de 

un valor comtinmente aceptado, el valor justicia, 
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entendiendola corno las reglas necesarias para ]a
supervivencia del grupo, sill un contenido especffico,
independienteniente de que la convivencia est6 
deterinada por la naturaleza social del hombre o por 
un compromiso deliberado tIe convivir. 

4o. De ]a necesidad de esas reglas, se deriva la obligaci6n 
polftica de obedecerlas. 

5o. Pero esas reglas justas son puestas, impuestas, por un 
poder eficaz que ha conseguido que se respeten y
obedezcan, poder arbitrario. que en su origen obra de 
facto, por ]a sola coerci6n, pero que, luego, para
justificarse, se enmascara tras tie ]a Icy para presentar
se como tin poder tie derecho, con tin derecho a 
mandar, como un regimen coil formado por till 
sistenia normativo que es obligatorio obedecer porque 
es justo y que, solo cuando no es acatado, fuerza al 
poder a emplear la violencia. 

6o. Asi. el poder establecido de facto y que violentanmen
te ha ilupuesto una idea Lie justicia y tin sistema' 
normativo para realizarla, identifica despuds ]a
legitimidad de que se dice portador coil ha legalidad 
que implanta, olvidando qtue procede tie 61 eil till todo 
y que estfi fundada, tail solo, en los hechos, eni su 
fuerza. 

7o. No obstante ese origen fictico, todas las format de 
legitimidad se basan en valores: la naturaleza hurnana,
la razon del hombre, la tradicifn generada por la 
costuibre de los pueblos, o la justicia en sf, conside
rada coilo valor. 

8o. Toda legitimidad, en consecuencia, est'i soportada por
dosis variables de fuerza y consenso. De donde, es 
algo que se hace y deshace, que hay que estar rella
ciendo, en rnedio de los conflictos sociales y politi
cos, para mantenerla inc6urne; ese es el sentido 
profundo del acto electoral. 

9o. El poder es unl hecho. Existe por la obediencia que
obtiene y que, tarnbi6n, es otro hecho. Por tanto, en 
su origen, ningbn poder es legitimo. El poder se 
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legitima a si misino. Se justifica, a posteriori, con un 
ejercicio sujeto a derecho. El poder crea de.echo y 
ste estabiliza y regulariza el poder, legaliz6idolo. 

10o. El canibio del principio de legitimidad, del valor en 
(iLe se apoya, es una revoluci6n. Una legitimidad 
puesta en duda, impugnada, que pierde lealtades, de
cae y perece. Por eso, ]a legitimidad subsiste mientras 
ulnifica a la naci6n cuando la divide, se anuncia, se 
prepara Lin cambio, hay crisis, en busca de una nueva 
base para la convivencia. Ha nacido un poder que 
busca establecerse, de facto, contra la legalidad, sub
versivamente, para legitimarse luego en nombre de 
una nueva justicia, de tin nuevo derecho, de una nue
va forma ie relaci6n de autoridad, en sintesis, de una 
nueva sociedad y tin nuevo estado politico para esa 
sociedad. 

XVII. Es clave en la concepci6n de la dernocracia el plan
team iCnto que se haga de las relaciones Estado-sociedad. La 
definici6n del carnpo de una y otra es Ia medida de la liber
tad; la detenninaci6n de ]a jerarqufa entre lo social y lo es
tatal caracteriza al r~giinen politico. De esos conceptos 
depende la idea de justicia y derecho. 

Ante los cambios tan profundos de nuestro tiempo es 
preciso replantear esa relaci6n. 

En el totalitarismo estatista se identifican los dos t~r
minos de la relaci6n, pues el Estado lo comprende todo, lo 
absorbe y subsume todo. "Todo dentin del Estado, nada 
al margen del Estado; nada contra el Estado", en el lema 
fascista. La sociedad se integra en ei cuerpo del Estado. 

Igual se piensa, pero invirtiendo los t6rminos, de las 
sociedades futuras en que se ha logrado una plena homo
geneidad y se desintegra o disuelve el Estado, por innece
sario, porque aqufllas han asumido directarnente la admi
nistraci6n de su vida. Es la elirninaci6n de la polftica como 
poder, como dorninaci6n del hombre, concomitante con la 
explotaci6n de unos por otros, porque 6sta ha sido extir

35 



pada a] suprimir Jo que divide a ]a comunidad en clases y 
pone a los hombres en contradicci6n y lucha, la propiedad 
del capital. 

Pero en esos pensamientos extremos est6, quizds,se 

en el reio)de la utopfa: el Prim igenio cstado 
 dIC naturale
za, ha sociedad espontdnea sin Estado politico, o la socie
dad futura, tambihn sin Estado politico; en una y otra, no 
hay derecho, no hay Icy; son ambas ]a gloria de la liber
tad absoluta del hombre-individuo en la una y del hombre
sociedad en la otra. 

En el piano de la realidad los dos t~rminos son nece
sarios, se implican y deben co-responderse, con prevalencia 
de uno u otra, segfin la idea de justicia que se implanta de
hecho. Lo piiblico, lo privado, Jo estatal, Jo espontjjneo, Jo 
infornal, lo legalizado, en tensa relaci6n e poderes inter
dependientes, fluctuantes. 

Sociedades como las del fin de este milenio, masifica
das, concentradas en las rnegal6polis, usufructuarias de los 
prodigios de la perotecnologia, enfrentadas globalmente
al peligro de perecer por la destrucci6n del sistema ecol6
gico o por el peligro at6mico, no pueden tener otro funda
mento de justicia que la defensa de ]a vida misma, en peli
gro, de la especie humana como tal, de lo social concreto
 
que objetiviza esos valores.
 

La desmesura de Jo estatal 
 lo ha hecho opresivo y, al

tiempo, paradojalmente 
 ineficaz por deshurnanizado. La

sociedad actual no 
puede seguir delegando, asignando fun
ciones al Estado. Debe; por el contrario, recuperar pode
res de gesti6n, gobernaci6n, participaci6n en Ia polftica,
socializando al Estado, y obligndolo a que concierte con 
ella cada paso de su actuaci6n. 

El Estado no debe seguir siendo gobernante de la so
ciedad por representaci6n, como intermediario que ejerce
el poder perteneciente a aqu~lla. Hay que buscar que la 
sociedad ejerza directamente sus poderes y que cuando 
actte el Estado, lo haga como su comisionado, como su 
mandatario, Lin mandato imperativo y revocable. 
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Requiere este proceso de cambio la adopci6n de nue

vos engranajes y mecanismos de operaci6n de la sociedad 

sobre el Estado y la politica. En el Estado deben estar pre

sentes los actores sociales, no sus representantes, gober

nando, o participando en la torna dc decisiones, y del Es

tado a la sociedad debe revertir la gesti6n de muchos ser

vicios, y debe nccesariamente procederse por concertaci6ft 
en los casos en que no existe autogesti6n ni auto-gobierno. 

Se ronipe asf la scparaci6n entre sociedades y Estado, 

sin Ilegar a su imposible indentificaci6n total, y se adoptan 

mcCanismos Lie democracia aut6ntica: concertaci6n con el 

sector privado Lie las politicas que debe aplicar el Estado; 

participaci6n, de muchas maneras, en la adopci6n de las 

decisiones de importancia; auto-gobierno de ciertos aspec
tos de la vida social, y autogesti6n de algunos servicios pi'

blicos; elecci6n de gobernantes con niandato imperativo 
y revocable. 

Parece que asi se destruye la hegemonfa del Estado y 

se obtiene el equilibrio entre politica y sociedad, reintegra

ci6n de lo ptlblico y lo privado. 

XVIII. Todo cambio polftico profundo, como el que pide 

a gritos Latinoan6rica, es un reparto de poderes, una re

distribuci6n de poderes entre los actores sociales, con es

pacio para todos, hecho segtin cierto criterio de justicia, en 

busca de un nuevo equilibrio, de una nueva legitimidad in

tegradora. 

Pero no se trata ahora, como en Montesquieu, de una 

divisi6n de poderes formal, en el interior del Estado, entre 

sus 6rganos. No basta con un cambio en ]a forma del Es

tado y en la forma de su gobierno, que es cuesti6n mds 

juridica que polftica, asunto de puras competencias. El 

problena de Montesquieu era el problema de la libertad 

individual frente al Estado y se resolvfa mecdnicamente de

bilitando- a dste, al dividir, para su ejercicio separado, sus 

distintas facetas. Artificialmente, se dividfa al poder en 
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secciones, pero en partes concurrentes, nlantenedoras del 
status quo. 

Hoy la Cuesti6n es muy otra. Es un problema de equ idad, de igualdad, de justicia, el que obliga al reparto
de. esta vez si, no dl peder del Estado entre stis miernbros, sino de todo el poder parcial -el politico, el econ6
mico, el dcl saber, y el de la comu nicaci6n- entre el Esta
do y la sociCdad y en 6sta entre sIs distintos sectores.
 

El asunto radica en 
que los dlitintos sectores, actores
sociales. dispongan de igual poder, en que realmente haya
1i1na plUralidad Ie poderes, por razones de equidad, pensan(10, RltI otra vez Con Montesquieu, (ue la mejor garantfa
de la libertad es el poder, el propio poder de cada grupo
participan te en elijuC politico.
 

Real pIlUralidad CIe poderes, 
 equilibrio de poderes,
LCjcrcicio directo de esos poderes por stIs titulares, parece
rfan ser los objetivos de Lin cambio politico verdadero. 

Sistema que solo pc,(ria imantenerse aplicando unacombinaci6n ie mecanismos de au to-direcci6n popular
de algunos sectores de la organizaci6n polftica, de meca
nisinos de concertaci6n entre sociedad y Estado (lo privado y lo piblico) y, conmplementariamente, otros de re
presentaci6n, alli en donde no sea inconveniente Ia parti
cipaci6n directa del pueblo. 

XIX. La concertaci6n de un proyecto nacional de desarrollo como la f6rniula para Ia integraci6n social y polftica.

Contra 
 la tradici6n autoritaria Ide constituyente soberano,
omnipotente, creemos que las constituciones polfticas noestin hechas ni jamas se acaba de har'erlas, porque el pro
blema politico, por 
ser Lin problema de poder, no tiene soluci6n definitiva, ya que toda forma establecida suscita ne
cesariamente su contestaci6n, su cuestionamiento, por
aquellos a quienes no favorecen.
 

De manera que las constituciones 
 se van haciendo;
duran siglos haci6ndose. No son decisi6n instantinea,
adoptada en tin solo acto; son un proceso. Estfin elen 
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tienipo, en la historia; pertenecen a lo contingente, a lo 

quC devicne. Su estructura es cambiante, y aunque los va

lores cuya realizaci6n pretenden se proclamen eternos, tie

hen contenido variable. Cada tielpo, cada generaci6n, 

brsca su libertad, su justicia, su imagen del hombre y de la 

socicdad. 
Ni los pueblos pueden eseoger indistintamente so mo

del(o cOstitucional entre los proclanmados por los teorizan

tes ( los gestadlos por otras comunidades en su trayectoria 

pecUlialr e irreproducible. Las constitLciones reales, eficaz-

ImCente norn laivas, son ao.togeneradas, soil genolinas crea-

CiopS, v son impUras, desde el Jingolo de la teorfa, asim

tiicas y coil clementus en apariencia incongruentes, y con

tienen todas tin ingrediente ut6pico quc las d inamiza. Y 

son asi vborqIuC esttin innersas en on cierto contexto que 

Iascontdiciona. po'que lorman parte de una totalidad, de 

una realidad global, a la que recobren y pretenden dar sen

tilO Coil so n1ormal ividad, realidad que las preforma a so 

vez, o las prledisI)onC a una cierta forma, inducilda por la 

concreta c inCludihlC situacion circunstante. 
De nodo que las constituciones, el un ciclo contfnuo 

y de doble via. sonl el resultado tanto de la instituci6n que 

legitima el ejercicio cficaz y reiterado de los poderes reales, 

coMo de la fuerza norniativa que tiene el derecho. 
Es por eso quC toda constitoci6n esti inconclusa y 

quc las reformas quc sc le introducen no son algo distinto 

C indepcndiente sino continuaci6n de la original acci6n 

creadora. Y, por eso nlliSn10, enlendCmlos (Lie solo se man

tiene viva una constituci6n con la integraci6n sucesiva de 

todos los clenIlentos de Iaconstituci6n material subyacen

te, y la reformaci6n (ICsu legitimidad sobre la base de una 

concertacifn nacional, igoalitaria, sin exclusivismos, es de

cir jUsta, entre dichos elemelltOS, determinando el prop6

sito qtUe los unifica. 
Los regimenes latinoanlericanos oscilan entre f6rmnu

las modernizantes de tendencia democrAtica y la cultura 

tradicional que frena sU realizaci6n. La estratificaci6n so
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cial, la direccicn elitista, la mentalidad au toritaria, la des
organizaci6n c inconcicncia del sector marginado, es Cl 
lastre qitle contrarresh la utopfa Consti tuCional. 

Marginalidad ec' 6 ica y'desigu aldad social gene
ran marginalidad politica. Al no ser suhbsanadas, acorra-
Ian aIpueblo ante Li dramidca alternativa de girar alado a 
la noria de .a conformidad y el paternalismo, o apelar a la 
violencia. 

Fs necesario captar la insatisfacci6n conciente y la 
litene atin no revelada. La planeaci6n econ6mica adop
tada por concori acion es la inst ituci6n que ofrece en esie 
momento el medio para que sociedades pliralistas y pre 
o psCtIdo-dIllOCrlicas ahra n paso a los iniarginados, pro
curen eliminar dCsiglakides y reconstruvan el coinpro-
In iso politico de I convivencia. 

XX. Con:ertar tin plan de desarrollo equivale a ratificar, 
peri6dicamente, Li ulnidad nacional y reprograinar y dis
tribuir la acciOn privada y pliblica y las ventajas del crc
cimlien to econion sICRienticndcs bien (lue: 

lo.	La concertaci6n tie las fuerzas sociales y ccon6micas, 
en el marco de los organismos ieplancaci6n, no es 
solo un iletodIo IC trabajo sin(o una filosofia y una 
estrategia politica que implican participaci6n e igual
dad entre quienes conciertan, puest6 que debe con
ducir a in compartir eqtiiiatiVo de las posibilidades 
de un pais. qiLc es sobre lo que debe haber concierto 
entre tales fuerzas. 

2o. 	La conccrtaci6n, en el l'ondo, es un principio funcio
nal nuevo qiUe inserta el pluralisino social en el pro
ceso del poder politico y de la formaci6n del poder
 
estatal.
 

3o. 	Concertaci6n que, para no ---- ficticia, debe ser uni
versal, equitativa y nacionalista; )or tanto, no exclui
r,a ninguna de las fuerzas sociales y econ6micas que 
constituyen la organizaci6n material del pafs, reci
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biendo a las de hoy marginadas en condiciones de 
igualduad y justicia, reconociendo su interdependencia 
y su aporte al dcsarrollo nacional. 

4o. Nace por esta vfa, otra representaci6n, paralela y 
complcmentaria de la politica o se agrega a 6sta la de 
los deas intcreses nacionalks, reconociendo el poder 
social y econ6mico que soporta cl poder poliftico. 

5o. 	Para decirlo con otras palabras: con criterio sociol6gi
co, la concertaci6n reconoce tlUe la estructura social 
es pluralista, y en ella fuerzas con intereses encontra
dos mantienen relaciones ic dolinacion y explota
ci6n que exigen, porque la tensi6n ya es insostenible, 
una nueva f6rmula de equilibrio de poderes, por me
dio de un inedito mecanismo de negociaci6n, que es 
un dialogo nacional, una asamblea nacional que ins
titucionaliza ese diilogo, en el que participen los pro
pios actores, sin la imiscara de la reprcsentaci6n. 

6o. La concertaci6n o conciliaci6n de intereses debe esta
blecer correlaciones Ie interdependencia o reciproci
dad entre sujetos con igual poder en las que se supe
ren las de sohordinaci6n paternalista o autoritaria, 

detentada por quienes se apropiaron la representaci6n 

del inter6s general y la legitimidad, considerando sub
versiva toda la acci6n tendiente a cuestionar la validez 
de su poder. 

7o. La concertaci6n es un proceso de renovaci6n legitima
dora que reconstruye la relaci6n sociedad-estado so
bre un consenso inmediato y expreso, de manera que 

la obediencia politica viene como resultado de un 
comnpromiso multilateral y no de ]a imposici6n de una 
sola parte. 

8o. 	En ese concierto tienen que equilibrarse sociedad y 
Estado, los intereses particulares de la primera entre 
si, articulados con el interns ptblico de que es porta
dor el segundo. 

9o. 	El objeto de la concertaci6n es convertir el plan de 
desarrollo econ6mico y social, esto es, el quehacer 
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coordinado del sector ptiblico y del privado, en ins
trumento para incrementar y repartir el prodLucto del 
esfuerzo nacional, mediante ha determinaci6n de los 
prop6sitos nacionales en cicro perfodo y el sefiala
miento (ic las propiedades dc aLqucila acci6n asf como 
]a participaci6n que se dardi a los diversos sectores ie 
]a sociedad y de ha econoinfa como actores y benefi
ciarios de la misma. 

10o. 	Si se quiere la concertaci6n no solo envuelve un re
parto de poderes sino taiiibill un Mnecanisnio de Con
trol del poder estatal por los deais poderes sociales, 
alcance que puede ser lo sustancial de sus implicacio
nes polfticas, ya que al establecer la participaci6n por 
sectores reconoce los derechos Lie los grupos sociales 
considerados en sf mismos, contra a orientaci6n indi
vidualista, apertura Comu nitaria y solidarista que
equilibra el sistema tradicional. al insertar entre la na
ci6n y el Estado estos Cuerpos intermedios y balan
cear la relaci6n Estado-sociedad. 

El entendimiento nacional pluralista que envuClve 
concertaci6n en el orden 16cnico y politico de la planifi-

]a 

caci6n del desarrollo es aplicaci6n de la racionalidad demo
critica, como lo dcja en claro la observaci6n de Dahren
dorff: "Quienes se han puesto ie acuerdo 
 en Ilevar sus 
desacuerdos ai terreno de la discusi6n generalmenite no se 
:amzan a ]a violenca ffsica", ya que no siendo posible eli
minar los conflictos hay que regularlos.
 

En concIusi6n, la 
 idea profunda contenida en la con
certaci6n es la de que ]a democracia solo es posible en una 
sociedad articulada sobre asociaciones libres y aut6nomas, 
o sea, corno una organizaci6n a trav~s de la cual la sociedad 
hurnana, con tocnicas racionales, logra autocontrolar ias 
relaciones sociales y crear un mundo institucional "en el 
cual los valores de las diversas fuerzas sociales puedan ha
cerse valer en pacffica competencia", en las luminosas ex
presiones del clarividente Tocqueville. 
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XXI. i CuMii serfa, y 6sto es el meollo de un modelo como 
,ste, el criterio, mejor el valor, que presidirfa el sistema, 
(lue fundarfa su legalidad? 

Sin 	vacilaci6n, en sociedades en desequilibrio, con tan 
aberrantes desigualdades y con on atraso de siglos en su de
sarrollo, el principio politico fundamental no puede ser 
otro que 3ste: el interOs social es la niedida de la libertad. 

En esta hrcvfsima f6rnula para el canibio poliftico se 
quicre indicar que, en conscCuencia: 

I. 	 Se rechaza toda hegeonia de clase, de partido, de 
grupo, sobreponiendo lo social a cualquier inter6s 
part icular. 

2. 	 No Csjusto, legal o lfcito, lo que atente contra el inte
res social, general, piblico. 

3. 	 Los conflictos ,zitrc lo particular-individual, de grupo, 
de clase, de partido, de iglesia, etc., y lo social, se re
suelven en favor Ic 6ste. 

4. 	 Lo politico - la defensa nacional, el orden interior, las 
relaciones exteriores, la legislaci6n que determina los 
derechos, la moneda y el cambio internacional, y la 
administracifn de justicia-, son cuestiones nacionales 
que pertenecen al Estado y, por tanto, son de deci
si6n unilateral, imperativa, de los 6rganos competentes, 
elegidos popularniente y con representaci6n de los 
sectores sociales determinantes, sujeta a mandato y 
revocaci6n: 6sta es Ia franja polftica del poder, irre
ductible a Ia sociedad, que debe mantener un aparato 
que asegure su supervivencia. 

5. 	 Lo econ6mico -producci6n, utilizaci6n, distribuci6n 
y consumo de bienes y servicios que la constituci6n y 
la Icy hayan reservado a la iniciativa privada- estard 
regulado por mecanismos de concertaci6n de los pla
nes de desarrollo econ6mico y social entre el Estado, 
los empresarios, los trabajadores, los consumidores y 
los usuarios, dentro del criterio de inter6s social pre
dominante al convenir la polftica tributaria, salarial 
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y de precio,; Concertando democrfiticamente el plan,
seri obligaioria; es necesario advertir que habrji sec
tores claves de ]a econoinfa que debrin estatizarse 
por razores de interns social o administrarse por so
ciedades de econonifa mixta con predominio del Es
tado. 

6. Paralelamente a las decisiones de poder, unilaterales
del Estado, 3, a las decisiones concrtadas entre el
sector econ6mico y privido, ambas nacionales, esta
ri el autogobi.,rno y la autlog 'stion en el ordenamien
to y ]a administraci6n de los asuntos locales. Este es
el carnpo de la auto-direccion comunal. El sitio del
pueblo. La democracia directa. El pueblo ejerciendo
el poder, decidiundo por sf mismo: Jo que en este ni
vel es posible, eliminando intermediarios y mediatiza
ciones. Aquf se trata de la organizaci6n de los servi
cios que, por SU naturaleza, deben prestarse en el mu
nicipio. a escala parro..uial de a!(,der. sector rural o
urbano, conio salud pi~blica, como aseo, protecci6n
contra incendio, recreaci~n, acueductos vecinales, de
fensa civil, actividades culturales, trinsito, mercados,
cellcleltrios, o se. Iodor aqu cilos qLIC tocan con la
vida diari. y cn gue radica, si vamos a lo nis hondo,
]a liberlpdc, ]a seguridad y ]a tranquilidad que le apor
tan bienestar y dignidad al hombre. 

En el piano politico nacional se asegura, de este
 
Trodo, la absoluta pre'ci6n de !opt~blico; en el orden econ6mico se equilibran los intereses 
de todos los sectores sociales; en el campo de os servicios publicos locales se atien
de ante todo ei inters c.olectivo. 

En el primero de tales aspectos se obedece al poderirrestrictamente, par"icipando en sus decisiones por representaci6n; en el segundo, se comparte el poder en igualdad
de condiciones; en el tercero, se ejerce el poder en formainmediata. Soluci6n mixta, hibrida, pragnmitica, paraminar hacia 

ca
la democracia de participac;6n y de ejercicio, 
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ausente casi de los regfmenes latinoamericanos. 

XXII. Las expresiones del poder popular, directo e indi
recto, deben multiplicarse e institucionalizarse, en tanto 
significan la apertura hacia un nuevo estado de cosas, ha
cia una nueva democracia. 

Por lo pronto, y siendo principales las formas de ejer

cicio directo del poder sobre las de participaci6n y las de 
simple representaci6n, sefialemos primeramente las que en
vuelven auto-gobierno (auto-direcci6n de la comunidad) o 
autogesti6n (auto-administraci6n): 

a. 	 Los cabildos abiertos (nombre que viene de la tradi
ci6n espaflola e instituci6n tan vinculada con el ini
cio de los movimientos de independencia), reunidos 
en el municipio, o en uno de sus sectores rurales o 
urbanos, que no es cosa distinta a una asamblea de 
vecinos (la landgeneinde suiza, la asaniblea de la tie
rra, del lugar), que puede tener carficter consultivo, 
alcance dcecisorio o electivo, segin se trate de pulsar la 
opini6n sobre asuntos comunales -iniciativas, proyec
tos en ejecuci6n, prioridad de obras en los programas, 
etc.-, de adoptar una polftica concreta en materia ad
ministrativa o un caso particular -aprobaci6n de un 
presupuesto, de un contrato-, o de designar una co
misi6n ejecutiva o una representaci6n, en el mismo 
campo de la administraci6n municipal; deben, obvia
mente, determinarse dos aspectos: cundo, en qu6 
casos, es obligatoria la consulta para las autoridades 
municipales -alcalde y consejo administrativo- y los 
efectos de la opini6n ciudadana: decisorios, obligato
rios, o solamente orientadores, directivos. 

b. 	 Los comitds administrativos de servicios locales, 
constituidos por servicios de un sector municipal, ya 
por delegaci6n de las autoridades municipales o por 
elecci6n de los propios vecinos, cuando el servicio de 
que se trata fu creado por la misma comunidad, 
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encargados de dirigir y administrar un servicio sectorial del cual son c), cIicijrios o en cI que ficncn inercsdirecto, bajo el control oficial o coillunitario.c. Las junltas de acci6n coniunitaria (ILC serfan organizaciones privadas cSpontzincas tiLlC astille n li prospectaci6n, financiaci6n y cjccuci6n (IC Lill proycctointeroes colectivo local, vecinal, con o 
de 

sin el apoyo yasesorfa econ6mica y tecnica (lcl Estado, tendiente]a solci6n de Lill problenia dcl 
a 

sector, a la ejccuci6ndc uia obra pfIblica o al establccinlicino tde tin sCrvicio (iC igual na u ralezai quc, dcspus, scri adninistrado por hi propia coinuilidad cjeCutora o entregado
al municipio.

d. Las organizaciones de dctfensa civil qIe son cticrposde voiluntarios, autorizados por el Estado para prestarservicios policivos COnlpllclntarios o paralclos a loses~atale-, ocasiollal 0 con iinuadanl c, enl coordimaci6ncon Ostos: sc trata, pLIeS, dc (areas tie vigilancia yprevenci6n, quc no SuIStituycn his dc los cuerposarmados dcl Estado ni pucdcn ejercer funcioncs rcpresivas: no son, dcsdc lucgo, la Iilicia, cl pieblo cn armas, ya (ILIC Sc trata dc till cucrpo civil.e. Las asociacioncs cfvicas y culturales, rcconocidas porla icy, que cuIplcn actividads callturalcs, rccrcativas,de ornato, u otras. las CULalcs deben scr constlltorestos, asesores na
obligados dcl Inlnicipio en lo rcfercnte alos programas oficialcs en cada una dc las materias. 

Como se aprecia, el panorama es alnplfsino y rico enoportunidades de participaci6n de todo tipo, en ]a 6rbitaadministrativa municipal: decisorio, coIlsLtivo, ejecutivou operativo, administrativo, asesor, complenitario.
importante es la presencia del pueblo 

Lo 
en funci6n de podergobernante, administrador, gencrando instituciones y

canismos democrfiticos. 
me-

XXIII. En el nivel econ6mico de la concertaci6n el po
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der popular se manifestari primordialmente por interme
dio de organizaciones ya muy conocidas y con tradici6n de 
trabajo, lucha y capacidad negociadora, como son los sin
dicatos de trabajadores y sus asociaciones -federaciones y 
confederaciones-, las asociaciones cooperativas de ciedi
tos, vivienda, producci6n, etc., y las asociaciones gremiales 
de pe(lueioS industriales, comerciantes, agricultores, etc. 

En cl mismo piano operan tambin las asociaciones de 
consumidores y de usuarios de servicios piblicos que 
deben tener asiento en los comit~s de concertaci6n, al igual 
ic los empresarios y los trabajadores. 

A nivel nacional las fuerzas populares pueden mani
festarse ya en partidos de trabajadores, de campesinos, de 
clase media o, dentro de los partidos policlasistas tradicio
nmles, deben obtener participaci6n en su direcci6n y en las 
listas de candidatos. 

L!amemos la atenci6n sobre c6mo, en este nivel, va
rna el tipo dte organizaci6n y ]a forma de participaci6n: las 
cuestiones son de orden t6cnico-ecen6mico, exigen 
espcciaiizaci6n, expertos, y unas formas de cooperaci6n 
mas formales, menos espontzineas y laxas, que las de indo
le vecinal. Nos movemos en el campo de la gran poliftica, 
ya que el plan de desarrollo es la politica a cumplir en cier
to tr',mo de la historia, y es en su campo donde se tiene 
que conseguir audiencia para los marginados, presencia de 
los sectores deprimidos, satisfacci6n de las demandas des
ofdas, aplazadas o incumplidas. 

XXIV. En el acuerdo, en la concertaci6n econ6mica, 
campo el mis vivo de los intereses reales de hombres y gru
pos, asi como el de la polftica es el de las pasiones y los 
sentimientos donde contienden tradici6n y cambio, autori
dad y libertad, es donde se deben lograr los ajustes de ten
dencia igualadora, vinculadora, dejando al piano municipal 
del autogobierno popular los casos particulares e inmedia
tos de 1o normal cotidiano y concreto. 

Tenemos, asi, que en el dimbito politico nacional se 
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disefian y proyectan los grandes trazos ie aI historia, ]a
polftica a largo plazo: allf el pLIeblo debe Cstar representa
do o presente, en su partido, o en los denis, buscando los 
rnoldes, los canales del genio nacioiial, Sn IItonom (a, clesplendor de su soberanfa. El problema es la estructura del 
poder, segiin su reparto. 

En el orden econlOlico-social la materia Cs hi de dlefi
nir las polfticas IC iediano plazo, compatibles con los
giros Lie 1a economina internacional %/]a Situaci6n interna.
La Cuesti n es la participaciOn de cada sector en el produc
to nacional. 

El mu nicipio requiere la determinacion pronta sobreasuntos coyunturales, singulares, niIs tiLC ie estructura. 
El aSunto, ac-i, es el bienestar y hi tranquilidad ell cada vecindad, cl acceso a los hiCnCs de CoIISuLIo necesario y a la 
regUlaridatI IC a vida.
 

Polftica, al fin, mcnuda o 
dC alto vuelo, pero siemprc 
problema de poder, de medios para poder. 

XXV. No pueden olvidarsc las ya chisicas y genCralizadas
formas de participaciOn popular -plebiscito, referTndurn e
iniciativa- pero con cieras modalidades: 

I. Reservar el plebiscito estrictaniente para las grandes
Coyunturas hist6ricas, los momentos cruciales, SC illvoca al PUChIo-ConstituyCeltC, fucnte dC podCr, no al
Pueblo-elector: lueCo no dcbe sCr aplicado sino en los 
casos de cambio del principio de legitimidad, Cs decir, 
Ie naciminto 1_ ti ll llcVO Estado o para trn-sforma

ciones de tailta trascendencia COMO Lin proceso fede
ral, equivalente al evento antes dado conio cjenplo, o
la variaci6n (IC la forma ICgobierno o, en Lin instante 
critico Cn que se tanlbalea cl rcgimcn para denostrar 
que todavfa Jo acompafa la confianza del pueblo,generalizando, quizfis cl plcbiscito solo csti jUstifica
do cuando Ic lo qic sc trata Cs dc la crcaci6n del Es
tado o de su supervivencia, o sea, dc la conservaci6n 
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del sistema o de su cambio. 
2. 	 El referendum, por su parte, parece de mayor utiliza

ci6n para respaldar cambios legislativos de importan
cia, pero dentro del sistema, y en especial cuando la 
Icy nueva rompe una inveterada costumbre, remueve 
arraigados prejuicios, ataca creencias o sentimientos 
muy vivos; no basta entonces con la decisi6n del con
greso legislador: se requiere que el destinatario de la 
Icy no solo ]a asienta, sino que haga explfcita su acep
taci6n por voto mayoritario; o que ejerza el veto, que 
a ello equivale el refer6ndum con resultado negativo. 

3. 	 La iniciativa ciudadana, la petici6n masiva de conteni
do polftico para promover un cambio constitucional 
o para proponer una ley en que no han tenido inter6s 
ni el legislador ni el gobierno, pero que es de inter6s 
para el pueblo. Es, en el fondo, una petici6n de dere
chos que los representantes del pueblo deben votar y 
el gobernante sancionar. ZNo es, acaso, una manera 
de recoger la voluntad general, que es la ley positiva? 

Las tres formas de participaci6n que se acaban de 
enumerar responden a necesidades nacionales y no ser'an 

adecuadas en un ,imbito inferior, salvo la 6Itima, ya que 
tambi~n podrfa aplicarse a las cosas administrativas. 

XXVI. Tampoco deben descartarse otras modalidades de 
participaci6n que, a pesar de no estar originadas en la so
ciedad sino en el Estado, pueden tener alguna fuerza y que 
hoy son de amplia prctica y son de igual estilo: 

a. 	 Es usual en ]a actualidad que el gobierno, o Ia admi
nistraci6n, nombren, por acuerdo con los gremios res
pectivos, o por libre escogencia suya, voceros del sec
tor econ6mico privado en 6rganos de cc isulta, y afin 
de decisi6n de polfticas en ramos especiales, en donde 
comparten la funci6n directiva o tdcnica con los fun
cionarios del gobierno. Es seguro que esta es una 
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pr~ctica conveniLnte y positiva por el intercambio de
conocimientos, experiencias, asf como a considera
ci6n de los intercses de cada sector y sus puntos de
vista: forma de complementaci6n o acercamiento que
asemeja un anticipo de la concertaci6n. No es extra
flo, por ejemplo, que en los Consejos de Polftica Eco
n6mica y Social se escuche con respeto ]a opini6n delos lideres de las indutstrias ftunda inental cs, de los t'inancistas, de los dirigentes del comercio exterior, de
los trabajadores. Este 	y otros Consejos de composi
ci6n mixta tienen gran acogida y simulan una coparti
cipaci6n reveladora de que econornfa y polftica son
inseparables y que los factores reales de poder
pueden 

no 
ser desofdos so pena de adoptar polfticas que

no son viables, quc son burladas o resistidas hasta 
poner en jaque a los gobiernos. La tacha que se hace
aquf es la de que una representaci6n nombrada, y no
elegida por los interesados, no es genuina, no puede
comprometer vzlidamente a sLusector, se presta a) maridaje de intereses, y es solo consejera, no decisoria.

b. 	 Muy empleada tambihn es la asociaci6n de sociedad y

Estado en empresas de economia 
 mixta en las que
aportan ambos capital, t6cnica, personal, etc., apli
cando poderes y m6todos de uno y otro sector para
combinar sus ventajas. La experiencia es nueva y no
hay un balance cierto sobre sus resultados. Pero el 
ensayo rompe ]a concepci6n separatista que enfren
taba libertad y autoridad, lucro y servicio, capitalis
mo y estatizaci6n, para buscar un sistema coopera
tivo que es l6gico puesto que busca ]a confluencia del
poder econ6mico y el polftico en una misma finali
dad. Desmonta este procedimiento ]a antitesis deri
vada del leseferismo, buscando una tercera vfa que
aleje del crudo individualismo y del dirigismo totali
tario. 

XXVII. Pero, un r6gimen polftico no es democrdtico 
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cuando la sociedad a que dice corresponder no es demo
cr;itica. La deinocracia tiene que ser ilevada a todas las 
6rdenes de la vida, aboliendo toda discriminaci6n no fun
dada en el mito y en el reconocimiento de los derechos 
hUnianos a todos, por igual. Democracia en la escuela, en 
la universidad, en el trabajo, donde quiera que el hombre 
entre en relaciOn con otros. 

A manera ie ejemplos para una praxis de esta idea re
cutrdcse quc ele sector privado de la econornia ya se ad
mite como ben~fico cl condominio de la enipresa entre 
capitalistas y trabajadores, y que se admite el estimulo de 
]a participaciOn de 6stos en las utilidades. Pero, lo mis im
portante, que se es'Jn diseflando modelos de co-gesti6n, es 
decir, en los (]ue los obreros cooperan con los dueflos y 
teenicos ie la empresa en la dcfinici6n de sus politicas lo 
(IIic les pennite aprovechar su creatividad, mejorar la cali
dad de los productos, hacer mis productiva y eficiente su 
labor. 

Esas formnas democr.1ticas de participaci6n que quie
bran el antagonismo y ]a relaci6n vertical, jerrquica que 
lleva a la pugna, cambiiindola por la relaci6n horizontal, 
cooperativa, es la quc Lebe Ilegar a cada orden de relaci6n 
hu ana. 

XXVIII. No se ignora, pero es una foima discutible de par
ticipaciOn tan relativa corno la te6rica opci6n legal de cual 
oluier ciudadano a ser electo, el derecho de acceder en 
igualdad de condiciones al servicio pfiblico, esto es, al ejer
cicio de funciones o competencias estatales por nombra
niicnto libre o concurso. Esta afirniaci6n obedece a que 
la incorporaci6n Lie la clase media en la burocracia no tie
ne, en realidad. caricter representativo popular ya que, de 
unia parte, casi siempre en el reclutamiento de funciona

sieS 'occoe preocupaciones de clientelismo parti-S con 
dista o, atin, en sistemas de reclutamiento racional la ex
tracci6mn de ese personal es la misma, y de otra, esos fun
cionarios son jerrquicamente dependientes de la 6lite diri
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gente 0 dLOillinante, sin quC tenga inliciativa ni poder pro
pio alguno. 

Es natural, adeIis, qle en esa burocracia allore
esprritu de cuerpo, una Celciencia (le. 

el 
mieres particular del grupo, que prevalhzca sobre cl intcr3s global (l pueb . 0 

que, en ]i deformaci6n (ILC sign ifica la lecnocracia, el pre
tendido crit:rio cientil'ista y lccnologico dCscaI inc de losrumbos del Eslado y alje ain iIIJIs Cl poder politico delpueblo, con el mito dc la decisi6n necesaria dictada por la 
ciencia. 

QO izfi lafacLIta I1miS in1(1uietallte de Ia incorporaci6n
de parte (el pueblo en el aparafo del Estado para apoyar el
ejercicio del poder por el grup) doi ]inante, CS el de los
ejercitos. CoMo a Ia humcracia acudC liaclase media, alej~rcito va lhmasa caimpesina y ohrcra. En este sentido, el
reclutamien'to obligatorio viene a sCr uliSisteraIe Iovili
zaci6n popular. pero no Ieintegraci6n participant e el el
sisterna, puesto quC el pueblo militarizado oiueCa Sujeto a
la obediencia pasiva de sus jcrarqu(fas, pcrtenecientes al grupo (loinman te. 1o1lue las neu traliza polfticamente.

Burocracia estatal y ejdrcito no son modos de participaci6n popular en el podcer; son apoyos del sistenia, corn
prornetidos en su conservaci6n, perfeccionamiento y re
fuerzo. 

XXIX. Indispensable aclaracifn es la que debe hacerse a]distinguir la democracia de participaci6n de los movinien
tos populistas (uLiCse han intentado e Latinoamnrica. Pensamos, entre otros, en el varguismo brasilefio, el peronismo

argentino, cl VelasoLuismo ecuatoriano, 
 el rojismo colombiano. la acci6n democrzitica 1k aliCtlc'diLC ell Venezuela,
sin olvidar los (iemayor ColltinLi idad: el agrarismo de lhi

revoluci6n mejicana v el aprismoI) pCIua n. 

Han sido, todos. movimienlos de integraci6n y movi
lizaci6n de masas a los sistemas polilicos respectivos, apro
vechando coyunturas en que se habian producido grandescambios socio-econ6micos en esos parses -la mayorfa pro
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ducto de los esfuerzos ieindustrializaci6n y sustituci6n de 
iinportacioneS qtie constituyeron grandes masas de traba
jadores sin status cierto, desarraigados y sin orientaci6n, 
;ii1to cl OqtLICo Lie 11n nligairqu fa qLuC ICs ciCe'la CI paso. De 
otro lado, protesionales universitarios Lie clase media, insa
tisfecCIos Coil li ausCncia de oportunidadcs de participar en 
hi direcci6n politica y,por tanto, alienados del sistena po-
Iftico. Es dcCir, masas sin dirigentes en su conn aspira
ci6n Lie abrirsC Ln espaCio ell el sistema. 

Alianza policlasista, componentes heterog6neos, que 
sera la dcbilidad del movimiento al plantear internamente 
una conlralicciOn entre su pretension de reorganizar el 
orden socio-politico existente mediante la movilizaci6n de 
inasas. quC palsan icpasivas a participantes, y la conserva
i6dn y lCitimaCii6n del inIiCwO orden, reconociendo la diver

sidlad ieintereses quC comprendc el novimiento. Un go
bierno populista Cs iln inestable compromiso entre sus pre
tensiones iesalvaci6n tie los marginados y la conciliaci6n 
con los deizis sectores de la coalici6n. El predominio de 
Una y otra tendencia. fatalmente, lo Ileva a la crisis. 

De ali fquC populismo no siempre signifique democra
cia. atinquie es la altcrnativa latinoamericana que ha inten
raio ahrir la brecha. 

Porque no pucdC haber Liil partido del pueblo como 
tal. Serf . en sf mismo, una contradicci6n, una incon-
ZIruencia. ElItodo no puCdc .",.'ducirse a ser una parte, ni la 
parle confundirse con cl todo. Por eso, lo que importa es 
tleC las distintas partes del pueblo obren institucionalmen
te. 1IploCNh inorganico solo se hace presente en la alga
rada. el niot il la asonada. Pero en la vida regular se trata 
Lie obrar en auto-organizaciones especificas: sindicatos, 
co0perti tiVas. junlitas Lie acc i(l civ ica. iedfcellSa civil, de 
CjCcucion ieobras, de administraci6n de servicios, etc., o 
en asambleas dirigidas y a~in en partidos de clase, pero bajo 
formas y normas lUe canalicen sU acci6n. Se trata del pue
blo en asamblea, en junta, en concertaci6n. Situado y en 
fu nciones definidas. 
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El desbordamiento populista de montoneros y descamisados, siempre vociferantes, deliberantes, en las pla
zas y calles, con la dirigencia sindical tomando el botfn
del poder o anarquizando el poder, es el despotismo de la
mayoria, el absolutismo democr~itico que tanto temfa 
Tocqueville. 

Democracia es pluralismo social y politico, con respeto por las minorfas. El exclusivismo populista es una de
formaci6n demag6gica del gobierno popular. 

XXX. Se dirJi que hemos descuidado las regiones, ]a pro
vincia, que es una realidad que no puede desconocerse. Es 
ms, la regionalizaci6n es hoy una de las f6rmulas esencia
les para icalizar la descentralizaci6n administrativa,
forma de reordenaci6n del territorio, una manera 

una 
de re

distribuir el poder en el espacio. La devoluci6n o reconoci
miento de las autonomfas locales ha sido vital en algunos
casos, como cl reciente de Espafla, para reaninar la unidad
nacional. Otros, hacen presente la necesidad de un ente
intermedio entre la naci6n y el municipio, pues, pensin
dolo bien, una naci6n es una suma de regiones, una articu
laci6n de provincias. 

En los sistemnas electorales ha tenido gran significado
el factor regional, combinado con el partidario. Es constante que en los congresos bicanicrales el Senado, asf no 
sea federal el Estado, se elija teniendo en cuenta las regio
nes como entidades territoriales representables. Y han
tenido su propia administraci6n y su correspondiente
 
asamblea electiva.
 

Creemos, tal vez 
 influidos por ]a experiencia colom
biana, que esa entidad territorial, de sabor federalista, 
no es una soluci6n acertada para las necesidades atrs plan
teadas. Es preferible, para eludir la politizaci6n, burocra
tizaci6n y dilapidaci6n de recursos que son los males ma
yores de ese tipo de entes, puede ser reemplazado, con in
negables ventajas, por cualquiera de estas f6rmulas: I) lacreaci6n de corporaciones regionales aut6nomas como 
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entidades no polfticas y alejadas de la cuesti6n electoral, 
encargadas de ejecutar los planes de desarrollo de la regi6n, 
definidos por ]a planeaci6n nacional, con recursos financie
ros propios, y previa la delimitaci6n racional de las regio
nes atendiendo a su unidad geogrdfica y econ6mica, con 
autonomfa administrativa y exclusiva dependencia funcio
nal con los organismos nacionales de planeaci6n; 2) auto
rizar a los municipios para asociarse en funci6n del ensan
che, mejora, menor costo, de la prestaci6n de los servicios 
piblicos que les corresponden, sin que haya fusi6n de esas 
entidades: Ia organizaci6n supramunicipal serfa financiada 
y dirigida por representantes designados por sIs municipios 
in iem bros. 

No siempre ser i viable esta soluci6n. Una larga tradi
ci6n provincial y, a veces, una especie de federalismo natu
ral conspiran contra intentos de racionalizar la cuesti6n. 

En materias corno 6stas debiera darse juego a la inicia
tiva popular y al plebiscito, por ser asuntos que tocan con 
la integraci6n del Estado. 

XXXI. Fundamental es el equilibrio entre ciudad y cam
po. Nuestra cultura aut6ctona fue rural, agrfcola y comu
nitaria. A ella se sobrepuso una civilizaci6n distinta, guia
da por el lucro, d1mercantilismo, el capital. Se torci6 con 
ello la tendencia d'l desarrollo hist6rico original, con un 
modelo impuesto y Cependiente de sus engranajes mundia
les. 

No podernos, sin traicionarnos, prescindir ni de una ni 
de otra fornia. Pero tambi6n es inautdntico negar alguna 
de esas vertientes, seguir una sola de esas inclinaciones. El 
reto hist6rico no afrontado seria y responsablemente es el 
de encontrar la sfntesis y el equilibrio entre lo europeo, re
cibido por medio de Espafia -cristianismo, derecho, ra
cionalidad-, y lo genuino, lo aborigen: el naturalismo ani
mista, la solidaridad comunitaria, la unidad trabajo -tierra, 
hombre- naturaleza. Nuestras instituciones tienen que ser 
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mestizas, superadoras de esa contradicci6n que nos plantea 
la historia. 

De ahf que nuestra democracia debe ser mixta: direc
ta y representativa, iUe deba ir al canlpo y al campesino 
a buscar el inconciente en que esti el rescoldo de lo ances
tral anericano para articulario y ensamblarlo al nLueVO pro
greso de desarrollo. 

Una democarcia sin ese factor es, en Latinoanm6rica, 
hemiplgica, incompleta y falsa. Por eso, las formas euro
peas y norteamericanas han sido inoperantes e inestables. 
Chocan dos culturas, dos sistemas nonnativos: el ances
tral, a veces inconsciente, pero siempre condicionante de la 
conducta del hombre medio --hecho no solo de valores 
sino tambin (IC costumbres, prcju iCiOS, creencias, pre
disposiciones, actitudes recibidas de siempre- y el traido 
cono ejemplar, que debe imitarse. 

El balance bien establecido entre lo popular autt~nti
co, conservado en el agro, y to nuevo del desarrollo social 
planificado, es la garantfa de la democracia integral. 

XXXII. ln este ensayo de pltasInar Una refoima polftica, o 
de configurar un modelo de democracia participante para 
Latinoam~rica, avanzando sobre las conquistas obtenidas 
y sin sacrificar tradiciones nis que centenarias, tienen un 
puesto, pero no la exclusividad, las elecciones. Pues, repe
tirnos, son, de todos modos, una fornna de participaci6n 
como influencia sobre el poder. 

Hernos destacado Ia funci6n que cumplen en la desig
naci6n de la representaci6n nacional y en ]a de la repre
sentaci6n municipal o cabildo. Debe mantenerse igualmen
te la Presidencia de elecci6n popular directa con sufragio 
universal. Los alcaldes municipales deben tambi~n ser de 
elecci6n popular, y todas las juntas vecinales, excluyendo 
las de administraci6n de servicios, que deben serlo por los 
cabildos, deben ser electivas pot votaci6n de los vecinos. 
Puede pensarse afin, como se aplic6 y creen algunos que 
debe revivirse, en la elecci6n de losjueces. Es preciso com
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binar la democracia representativa con la directa. 
Pero es necesario meditar sobre tres aspectos, uno de 

ellos ya sugerido: la elecci6n debe implicar, tratindose de 
representantes, un mandato imperativo con contenido 
cierto -una lfnea ideol6gica definida, un programa concre
to ofrecido a los electores- y una lealtad, una fidelidad 
total, de ]a persona electa a dicho mandamiento. Porque 
la elecci6n igualmente debe implicar que el incumplimien
to acarreari la revocaci6n de la investidura. Esta es ia res
ponsabilidad poliftica envuelta en la elecci6n de represen
tantes. 

La otra faceta es la atinente a una regulaci6n de las 
posibilidades de ser reelegidos. El continuismo en la re
presentaci6n o en el gobierno, como tambi6n, en otro tn
gulo, la cooptaci6n, no es democrditica, produce burocrati
zaci6n, esclerosis institucional, imposici6n de la maquina
ria electoral sobre la opini6n libre. Es necesario, por ende, 
reducir las oportunidades, sin llegar a la negativa total, que 
serfa igualmente inconveniente, de la reelecci6n, a fin de 
que alterne y se rote el personal de representantes. 

La tercera, es referente a la regulaci6n legal de los me
dios de financiaci6n de las campafilas electorales y de las 
encuestas de opiniones polfticas, cuya base debe ser la pu
blicidad de las fuentes y cuantfas, en el primer caso, o de 
asumpci6n de los costos por el Estado, o de la divulgaci6n 
de la metodologfa, el tamaflo, las fechas y demos detalles 
de la muestra, para su evoluci6n crftica. 

XXXIII. La dominaci6n polftica que atenta contra la li
bertad, la explotaci6n econ6mica que destruye la igualdad, 
y la necesidad que esclaviza el hombre a la naturaleza, lo 

alienan, obstruyen la plena expansi6n de su personalidad, 
le impiden ser, ser quien quiere ser, como quiere ser. De
trs de la opresi6n, de la desigualdad econ6mica, de la su
jeci6n a formas de vida supuestas como incambiables por
que derivan "de la naturaleza de las cosas", esttn el han
bre, la ignorancia, la enfermedad y la violencia, las cuatro 
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mayoes amenazas de la humanidad de nuestro tiempo.
Hombre, Ilamado a superar su animalidad primitiva, 

su sociabilidad espont.inea, en la politicidad racional de la 
convivencia armoniosa, y a sublimar 6sta ]a humanidaden 
total, en comunifn fraternal, identificadora, en que el 
hombre serd reconocido por el hombre, en que ser6i reco
nocido todo el hombre, reconocimiento que alcanzar, a 
todos los hornbres. 

Pues, bien. Para seguir esa corriente hist6rica, esa 
evoluci6n -sociabilidad, politicidad, humanidad- en que 
se realizan el hombre y su especie, no basta con la demo
cracia polftica. Asegura ella, nada mis, la libertad polftica, 
un poder poliftico que privilegia al pueblo, por ser ia mayo
rfa, declarindolo protagonista decisorio en esa dimensi6n 
de la vida colectiva. El pueblo gobierna directamente cier
tos aspectos de su vida, participa en la definici6n de otros, 
se hace representar en ]a determinaci6n de algunos. La
igualdad ante Ia Icy, principio formal de esa democracia,
juito al de la prioridad de las mayorfas, pareceria ofrecer 
soluci6n cabal a los males del hombre. 

No es asi. En este estadio de la historia c1 pueblo
pide, ademfs, poder econ6mico, participaci6n equitativa 
en ese poder; quiere hacer parte, format parte, tomar par
te, compartir el poder econ6mico. Lo que se traduce, para 
que haya real equilibrio, en establecer que el trabajo digni
fica y hace del hombre lo que es, que es una obligaci6n y 
un derecho, que es el origen de la riqueza, que es la justifi
caci6n de Ia propiedad y que, por tanto, prevalece sobre el
capital en el contexto comunitario. Que el trabajo es la 
base de la sociedad y su riqueza. 

Sin que democracia polftica y democracia econ6mica 
sean suficientes para redimir al hombre. Logradas ambas, 
y como su condici6n para lograrlas, el hombre-pueblo re
quiere atin, para su total liberaci6n, para la plenitud, el 
esplendor de su humanidad, su auto-dominio, logro que se 
conquista en el orden de ia cultura. La cultura es lo que
hace el hombre en Ia historia; lo que hace con Ia naturale
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za, aunque 61 tambi6n es parte de la naturaleza, pero su 
contraparte, pues la domina, la transforma y ]a pone a su 
servicio y lo que hace consigo mismo, el tipo de persona 
que hace con su ser natural. 

Cuando el honbre tenga la posesi6n y el control de 
los recursos de ]a naturaleza para aplicarlos a sus fines, 
superar la necesidad -y la cultura no es sino el conjunto 
de capacidades, conocimientos y t6cnicas del hombre 
orientadas a este empeflo-, serA enteramente libre de ha
cerse a su imagen y semejanza. 

Esto es hacer descender la utopia del cielo a ]a tierra 
-el reino de este mundo-, traer el futuro al presente. Para 
ello, habr6i que cambiar al hombre, librdndolo de sus malas 
pasiones. Para cambiar al mundo, este mundo del hambre, 
las guerras, el dolor y la miseria, Juan Pablo II dijo que el 
hombre debfa "cambiar su coraz6n". Un hombre nuevo, 
limpio, puro, que pueda decir con San Agustin: "El amor 
es mi peso. Por 61 voy donde quiera que voy". 

XXXIV. Resumiendo: una de las mayores conquistas cul
turales del hombre fue el reconocimiento de sus derechos 
politicos y, dentro de ellos, el de poder ser elegido repre
sentante o gobernante de su pueblo. Un sistema electoral 
con sufragio universal, directo, igual, libre, secreto, con re
presentaci6n proporcional Oe los partidos politicos, y cu
yos resultados se respetan al producir la alternaci6n pacf
fica en el gobierno y rotar la representaci6n en los cuerpos 
electivos, es un precioso mecanismo para desenvolver en 
t6rminos civilizados ]a contienda polftica. Instrumento 
que debe perfeccionarse introduciendo la democracia en 
los partidos, multiplicando los cargos electivos, prohibien
do la reelecci6n, manteniendo el vinculo entre electos y 
electores, y sanedndolo de los vicios de fraude y violencia. 

Con estos sistemas naci6 y ha vivido la democracia 
contempordnea. Pero no es bastante. El problema ya no 
es el del monopolio del poder politico por la monarqufa 
y su nobleza, que fue el problema de la burguesfa. El sis
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tenia electoral descrito fue la respuesta que satisfizo las 
demandas de poder politico de esa clase. Para eso hizo sUs 
revoluciones en Europa.

En Latinoamntrica los movimientos de independencia 
contra el colonialisrno espafiol cumplieron tambi6n las ve
ces de aquellas revoluciones politicas, de ias cuales toma
mos sus formas institucionales republicanas y sus sistenas 
electorales, pero sin que aci se produjera el relevo de los 
grupos sociales doninantcs, los que todavfa mantienen su 
control hegem6nico. 

Las nuevas clases apenas se estin asoniando a la histo
ria. La gente campesina sc despierta en los movimientos 
agraristas y en I guerrilla revolucionaria para abrirse un 
espacio: los obreros han logrado, con el auge industrialista,
hacer reconocer un derecho laboral que los ampara, y la 
huelga y el paro general se lo garantiza y confirma; la clase 
media se incrusta en la administraci6n privada y pflblica, 
en la peqUefia industria y el comercio menor, en situaci6n 
de inconformidad contenida; los demlis sectores, estin 
inarginados y su salvaci6n no se ve posible mediante ]a ac
ci6n de los partidos y el juego electoral cl~sico. 

Es ahf, y ya, que se requiere el injerto de ia democra
cia directa en la representativa tradicional que ha dejado 
en oifandad a grandes, inmensos grupos, sin representa
ci6n ni derecho y es ahif donde hay que hacer obligatoria la 
concertaci6n econ6mica, en vista de que la representaci6n

polftica no comprende, en 
]a prctica, a los desheredados. 

La democracia representativa ya dio su medida. Hay 
que apuntarla, ahiadiendo al voto otras formas de que elpueblo, solo fornialmente representado, influya en polfti
ca, acceda al poder real, sea algo mis que el cuerpo elector 
que encarna o es sfinbolo de la soberanfa. 

Ese es el sentido de una reforma polftica en que se 
han dejado de lado las preocupaciones por la pureza y la 
16gica de los sistemas politicos, su sirnetr/a y congruencia
formales, para nils bien sentir lo quedesean estos pueblos,
sin negar su pasado, sin dictaduras que frustran su espe
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ranza, sin revolucioncs que posponen sus sueflos. Lo que 
nos proponernos es ofrecer un modelo que, ojal6, logre la 
integraci6n participante en nuestra democracia de quienes 
estin exclufdos o marginados: los que no tienen escuela, 
trabajo, vivienda, asistencia m6dlca, seguridad social; los 
campesinos sin tierra, !os profesionales sin perspectivas 
de aplicar sus conocimientos, los artistas sin oportunidades 
para la creaci6n, los intelectuales sin influencia o poder 
directivo en su pafs. Es una propuesta para quienes no 
tienen nada o no tienen a nadie, en persecuci6n de la soli
daridad que crea el compartir, y la unidad y concordia 
que resultan del concierto integrador. 

Las reptiblicas solo pueden quedar bien fundadas 
cuando su base es el pueblo productor, que no es una clase, 
esa lormidable fuerza hist6rica que ha transformado el 
Inundo, y cuando su fin es lo comunitario, el bien pfibli
co, en que todos tienen parte, derecho a participar. 

XXXV. Unas advertencias finales 

La mis obvia: la viabilidad, el funciori~miento efecti
vo de la dernocracia en un pafs concreto est6n condiciona
dos, porque es su supuesto, a que haya conseguido auto
determinarse, en el sentido de que no padezca dependen
cia polftica o econ6mica de otro pafs. Un pueblo uncido 
por el subdesarroflo a las ataduras del neocolonialismo, al 
influjo dorninante de una metr6poli, cuyas directrices po-
Ifticas debe seguir en las relaciones internacionales y de 
cuya econonfa es dependiente en la inversi6n, el cr6dito, 
la tecnologfa, no es libre; y sin libertad no hay democra
cia, corno no hay libertad sin igualdad. 

Sin el desarrollo auto sostenido, es decir, sin el pleno 
empleo de los recursos humanos y naturales para la digni
ficaci6n de la vida de todo el pueblo, no se han creado las 
condiciones para la democracia. 

Otra: ]a democracia exige la capacidad de un pueblo 
para entrar en el reparto de los nuevos poderes que se 
formen en su Ambito social, adquiriendo, haci~ndose re
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conocer los correspondien tes nuevos derechos, derechos
de participaci6n y derechos de ejercicio directo, esto espoderes, no simples controles sobre el poder. Solo asf
mantiene actualizada la idea de justicia que legitima un

se 

sistema politico, para que sea no solo Estado de Derecho
sino Estado de Derecho y Justicia. El reparto peri6dico
e igualitario de poderes entre los distintos sectores sociales 
es la esencia de ]a democracia.
 

En ese 
 sentido, y para poner solo dos ejemplos, valepensar Lqu6 hacer con nuevoel poder que significan la
informdtica y los medios de comunicaci6n masiva? LC6mo
ponerlos al alcance y al servicio de todos los grupos sociales? y Zc6mo hacer para que sea el inter6s del pueblo el 
que oriente la integraci6n cientifica para evitar descarrila
mientos como el armamentismo que Ileva la guerra a las 
estrellas? 

Y al final: en la actualidad, cualquicra que seaI el desarrollo de una denocracia integral, no se podrdi prescindir de la opci6n para elegir popularmente, en elecciones
libres, a los gobernantes, lo que se debe combatir es ]acooptaci6n directa o indirecta, encubierta o descarada, del
gobernante, con representaci6n unilateral. 

Ruptura de ]a dependencia, participaci6n en los poderes establecidos y en los nuevos -infonnaci6n, comuni
caciones, conocimielnto-, 
 y opci6n del pueblo para desig
nar su gobierno, son 
los hechos, principios e instituciones 
que exige la implantaci6n de la democracia plena en Lati
noam6rica.
 

Pero, ino se olvide!, la democracia ]a tiene que hacerel pueblo, ]a sociedad, porque en el Estado la representa
ci6n del pueblo es una representaci6n intermediaria que se
apropia el grupo dominante. Los pueblos quieren gober
nar, gobernarse. 

Enseflaba Hobbes que "donde no hay poder comtin, 
no hay ley". Es por eso que, s6lo cuando el Estado sea de 
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todos, el Estado del pueblo, no haremos cuesti6n de la legi
timidad, disputa que solo cabe en el r6gimen representati
vo en el cual las elecciones son la f6rmula de la legitimidad. 

Hecho en junio de 1985, en Quito, pensando en la 
nueva Colombia. 
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