
TRANSICION DEMOCRATICA 

Y ANOMIA SOCIAL 

EN PERSPECTIVA COMPARADA 
~ 

Walther L. Bernecker 
compilador 

jornadas 
141 

EL COLEGIO DE MEXICO 
SERVICIO ALEMAN DE INTERCAMBIO ACADEMICO 

FACULTAD DE FILOSOF1A Y LETRAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 









JORNADAS 141 

EI COLEGIO DE MEXICO 



Catedra 

'uil/ermoy 

Alej ~ ndro 
de U,'. 

Humboldt 

CENTRO DE ESTUDIOS HIST6RICOS 



TRANSICI6N DEMOCRATICA 

Y ANOMIA SOCIAL 

EN PERSPECTIVA COMPARADA 

Walther L. Bernecker 
compilador 

DAAD 

JORNADAS 141 
EL COLEGIO DE MExICO 

SERVICIO ALEMAN DE INTERCAMBIO ACADEMICO 

FACULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA DE MExICO 



321.8 
T7724 

Transición democrácica y anomia social en perspecciva comparada I 
Walcher L. Bernecker, compilador -- México El Colegio 
de México, Cenero de Esmdios Hiscóricos : Servicio Alemán de 
lmercambio Académico : Universidad Nacional Aucónoma de 
México, Facultad de Filosoffa y Le<ras. 2004. 
162 p.: 16 cm. -- Qornadas; 141) 

ISBN 968-12-1119-7 

l. Democracia. 2. Democracización -- México. 3. Indios de 
México -- Relaciones con el gobierno. 4. Anomia. l. Bernecker, 
Walcher L .. 1947- , comp. 11. Ser 

Primera edición, 2004 

DR © EL COLEGIO DE M'-'XICO, A.C. 
Camino al Ajusco 20 
Pedregal de Sama Teresa 
10740 México, D.F. 
www.colmex.mx 

DR © FACULTAD DE FJLOSOFlA Y LETRAS, UNAM 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 

DR © SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Kennedyallee 50 
D-54175 Bonn 

ISBN 968-12-1119-7 

Impreso en México 

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/
Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.

The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: https://
creativecommons.org/licences/by-ncnd/4.0/



Introducci6n 
Walther L. Bernecker 

fNDICE 

Problemas de consolidaci6n democratica 
y democracias defectuosas 
Hans-Jurgen Puhle 

El proceso de democratizaci6n en Mexico, 
1968-2002 

9 

15 

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz 47 

Los recos de los pueblos indigenas 
a la democracia en Mexico 
Ambrosio Velasco Gomez 75 

Sohre el concepto de Estado an6mico 
Peter Waldmann 103 

Especulaciones a parcir de! concepto de anomia 
Fernando Escalante Gonzalbo 125 

Recuerdos de! porvenir: memoria de la politica 
Nora Rabotnikof 147 





INTRODUCCI6N 

Walther L. Bernecker 

El presence volumen recoge las conferencias de dos simposios 
celebrados el semestre de invierno 2002-2003 en El Colegio 
de Mexico. Los simposios fueron organizados dentro de! 
marco de las actividades de la Catedra Extraordinaria Gui
llermo y Alejandro de Humboldt. Esta Catedra foe creada 
a traves de un convenio de colaboraci6n academica estable
cido entre El Colegio de Mexico, la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico (uNAM) y el Servicio Aleman de ln
tercambio Academico (oAAo). El objetivo de la Catedra es 
fomentar la docencia y la investigaci6n sabre la sociedad, la 
politica, la economfa, la historia y la cultura de la Alemania 
contemporanea a traves de la realizaci6n de diversas activida
des {cursos, conferencias, congresos, coloquios, publicacio
nes), de preferencia en una perspectiva comparada. 

Durante el semestre de invierno 2002-2003, el entonces 
titular de la Catedra, que tambien suscribe esta imroduc
ci6n, organiz6 los dos simposios imernacionales menciona
dos mas arriba. El primero con el titulo "Transiciones y con
solidaci6n democratica en perspectiva comparada", el se
gundo con el titulo "Anomia social, estado y sociedad civil". 

9 



10 WALTHER L. BERNECKER 

Ambos simposios estaban interrelacionados y se comple
mentaban; por eso se publican las conferencias dictadas en 
ambos en un solo volumen. 

En la ponencia introductoria "Problemas de consolida
ci6n democratica y democracias defectuosas", el Dr. Hans
Jilrgen Puhle, de la Universidad Francfort del Meno, analiza 
tres puntos: los problemas de la consolidaci6n de la democra
cia; los conceptos de la democracia moderna, donde presen
ta explicitamente los criterios de una democracia suficien
temente consolidada, para estar en condiciones de poder 
identificar mas detalladamente los "defectos"; y el concep
to de democracia defectuosa, sus diferentes tipos, sus con
textos y tendencias. La ponencia de! Dr. Puhle tiene un 
marcado caricter comparativo y sirve de marco analftico 
para los dos siguientes textos, que se refieren explicitamen
te al caso mexicano. 

El Dr. Reynaldo Y. Ortega Ortiz, de El Colegio de Mexi
co, tiene por tema "El proceso de democratizaci6n en Mexi
co, 1968-2002". Comienza sus reflexiones presentando y co
mentando diferentes teorfas sobre la democracia y la demo
cratizaci6n para despues concentrarse en los cambios de las 
tendencias electorales entre 1988 y 2000, en la reforma elec
toral de 1996, los recursos publicos disponibles para los par
tidos, la participaci6n electoral y la elecci6n de! afio 2000 que 
ororg6 el poder presidencial al Partido Acci6n Nacional; el 
texto finaliza con unas conclusiones sobre el cambio "de! sis
tema de partido predominante al pluralismo moderado". 

La ponencia de! Dr. Ambrosio Velasco Gomez, de la Fa
cultad de Filosoffa y Letras de la Universidad Nacional Au
t6noma de Mexico, titulada "Los retos de los pueblos indf
genas a la democracia en Mexico", tambien tiene por tema 
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los procesos de democratizaci6n en Mexico, pero analiza
dos desde una perspectiva especifica: trata el movimiento 
indigena encabezado por el Ejercito Zapatista de Libera
ci6n Nacional (EZLN) y de sus demandas, principalmente el 
reconocimiento de! car:icter multicultural de los ciudada
nos mexicanos y el derecho de autonomia de los pueblos in
dios. Estas demandas plantean retos a la democracia -una 
democracia que resulta insuficiente para responder adecua
damente a estas demandas. El Dr. Velasco sostiene que Me
xico ha llegado tarde a la democracia, cuando ya se maniftes
tan otros movimiemos de la sociedad civil que demandan re
conocimiemo de derechos culrurales especiftcos, lo cual pone 
en entredicho principios fundamentales de un regimen de
mocratico en un estado nacional, como pueden ser los prin
cipios de igualdad de derechos entre los ciudadanos de un es
tado y la soberanfa de! gobierno federal sobre el territorio de! 
estado nacional. El Dr. Velasco aboga por una concepci6n re
publicana de democracia compatible con las demandas de 
autonomia de! movimiento indigena, en oposici6n al proyec
to liberal de la democracia, que no lo es. 

*** 

Los tres siguientes textos reunen las ponencias presentadas 
en el segundo de los simposios, cuya tematica general fue 
"Anomia social, estado y sociedad civil". La conferencia in
troductoria, titulada "Sobre el concepto de! Estado an6mi
co", corri6 a cargo de! Dr. Peter Waldmann, de la Univer
sidad de Augsburgo. Pane de la incapacidad general de los 
Estados latinoamericanos de crear un sistema de !eyes y 
normas transparente y consistence para dirigir de manera 
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efectiva el comportamiento social. Sus reflexiones desem
bocan en la idea del estado an6mico, es decir, de un estado 
que, segun los criterios de lo que deberia ser su buen fun
cionamiento, no solo presenta ciertas carencias y debilida
des sino que practicamente invierte pane de estos criterios. 
El Dr. Waldmann desarrolla el tema de Estado an6mico en 
cuatro apartados: aclara la relaci6n entre el concepto del es
tado y el de anomia, que aparentemente son contradicto
rios; despues se refiere a la debilidad estructural de los Es
tados latinoamericanos; el tercer apartado se refiere a la re
sis de la anomia estatal; y concluye con unas reflexiones 
sabre cuales podrian ser las consecuencias de una situaci6n 
an6mica para los procesos de desarrollo. 

El Dr. Fernando Escalante Gonzalbo, de El Colegio de 
Mexico, en su ensayo tirulado "Especulaciones a partir de! 
concepto de anomia" se acerca a su tema de manera mas 
bien "aproximativa", ya que de su duda de que el concep
to "anomia" sea adecuado para describir lo que sucede en 
America Latina. Utiliza las definiciones clasicas del termi
no y las contrasta con las formas del orden social en los 
paises de America Latina. Ademas, insiste en que el hecho 
que anota Peter Waldmann no es un fen6meno inedito en 
America Latina sino, mas bien, frecuente. Sin embargo, 
define a los Estados latinoamericanos coma actores politi
cos relativamente predecibles que no necesariamente cau
san desorden en la sociedad, sino que son uno de los fac
tores de un orden a veces dificil de descifrar analiticamen
te, pero muy eficaz en la practica. Habla de la coexistencia 
de varios 6rdenes normativos, no de una situaci6n ca6tica. 
La crisis actual de America Latina se manifiesta, en opi
nion de Escalante, coma "crisis moral". 
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En la ultima ponencia, la Dra. Nora Rabotnikof, del 
lnstituto de lnvestigaciones Filos6ficas de la UNAM, articu
la tres temas que en general han sido abordados de forma 
separada: la memoria politica, el malestar con la politica y 
la anomia. Comienza por una apropiaci6n pragmatica de 
una de las caracterizaciones de la anomia, tratando de tra
ducirla al lenguaje del malestar con la politica. Despues, 
tiende algunos puentes te6ricos entre memoria, experien
cias y expectativa y la desafecci6n con la politica. Y termi
na con unos ejemplos tomados de fuentes secundarias en 
Argentina y Chile. 





PROBLEMAS 
DE CONSOLIDACI6N DEMOCRATICA 

Y DEMOCRACIAS DEFECTUOSAS 

Hans-Jurgen Puhle 

lntroduccion 

El siglo xx ha sido el siglo de las democratizaciones, pri
mero en Europa y despues en el resro de! mundo. Segun 
Samuel Huntington (1991) se han realizado en tres alas su
cesivas: despues de la Primera Guerra Mundial (Alemania, 
Austria y otros Estados de Europa Central), despues de la 
Segunda Guerra Mundial (Alemania, Austria, Italia, Jap6n 
y otros), y una tercera ala comenzando en las afios setenta 
en Europa de! Sur (1974-1975 en Portugal, Grecia, Espana), 
despues, a partir de las afios ochenta en America Latina, 
en Asia de! Este y de! Sur y en otras panes de! mundo. 
Crea que serfa litil distinguir una cuarta ala correspondi
ente a las transiciones en las paises de! bloque sovietico de 
Europa de! Este y de Asia Central despues de la caida de 
las sistemas comunistas a partir de 1989. 

La evidencia estadfstica parece impresionante: coma ve
mos en la tabla l, en 1922 solamente existfan 29 democra
cias en el mundo. En contraste, al final de! siglo habia 117, 
segun las daros de Freedom House (sin comar a las Estados 
pequefios con menos de 1 mill6n de habitantes), es decir, 
un 61.2% comparado con un 45.3 % en 1922. 

15 
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TABLA I: 

Procesos de democratizaci6n en el siglo xx 

Demor.:racias Aurocracias Total de Esrados Porcenraje 
de democracias 

1922 29 35 64 45.3 
1942 12 49 61 19.7 

1962 36 75 111 32.4 

1973 30 92 122 24.6 

1990 58 71 129 45.0 

1999 117 74 191 61.2 

Fuentes: Daros hasta 1990 en S. P. Huntington 1991, The Third ~ve. Norman/Lon

don (sin contar palses con menos de 1 millon de hab.); 1999 en Freedom House 

1999, Freedom in the World (h[[p:l/www.freedomhouse.org/survey991tables. visit. 

02.05.2000). 

Las transiciones de la tercera y cuarta olas son las que 
han sido de particular interes para los cientfficos sociales. En 
los ulrimos 25 afios se ha establecido una nueva y creciente 
industria de la "transitologfa" o "transformatologfa'', que basi
camente ha tematizado cuatro fases y aspectos diferentes: 

1. La fase de la apertura o de la liberalizacion de los re
gfmenes auroritarios o comunistas. 

2. La transicion o la institucionalizacion de la nueva de
mocrac1a. 

3. Los problemas de la consolidacion de la democracia, 
o de! desvfo de! camino democratizador. 

4. Los procesos de las transformaciones mas amplias y 
complejas, socioeconomicas y culturales, particularmente la 
transformacion de una economfa de planificacion central a 
una economfa de mercado, como occurrio en los pafses ex 
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comunistas (incluso los problemas de la coordinacion ade
cuada y de! sequencing). 

Durante los afios setenta y ochenta realice estudios sobre 
las traP~ir:iones en Esp~fi.a, P0m•gal, Grecia y America La
tina, jumo con Juan Linz, .?nilippe Schmincr, Al Stepan, 
Guillermo O'Donnell y otros. Despues realice, bajo los 
auspicios de! Social Science Research Council (ssRc), lase
rie The New Southern Europe (en cinco volumenes; tres pu
blicados) junto con Nikiforos Diamandouros, Richard 
Gunther, Jose Ramon Montero, Leonardo Morlino y 
otros. 1 En los u!timos afios, junto con Wolfgang Merkel y 
otros, he trabajado, en terminos teoricos tanto como emp{
ricos, en comparaciones y evaluaciones de las transiciones y 
transformaciones a escala mundial y, particularmente, sobre 
los defectos de las nuevas democracias y el concepto de de
mocracia defectuosa. 2 

El resultado de un proceso transformador o de una transi
cion de un regimen autocratico hacia otro distinto (something 
else, Schmitter) puede ser, en el mejor de los casos, una de-

t Vease, por ejemplo, Gunrher, Diamandouros y Puhle, 1995; Diaman

douros y Gunrher, 2001; Gibson, 2001; Linzy Stepan, 1996; Puhle, 1998. 
2 Vease Merkel y Puhle, 1999; Merkel et al., 1996-2000. El presence 

artkulo es fruto de un proyecto de investigaci6n sobre "Consolidaci6n de

mocratica y democracias defeccuosas" que se realiz6 -con ayuda financie

ra de la Fundaci6n Volkswagen- en las universidades de Heidelberg y 

Frankfurt am Main, en colaboraci6n con Aurel Croissant, Claudia Eicher 

y Peter Thiery, bajo la direcci6n de Wolfgang Merkel y Hans-Jiirgen 

Puhle. Los resultados estan o estaran publicados en Merkel, Puhle et al, 
2003; Croissant y Thiery, 2000; Croissant, 2002; Thiery, 2003; Puhle, 2003. 

Agradezco a los colegas y colaboradores por su inspiraci6n y su crltica. 
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mocracia consolidada. Pero en la mayoria de los casos llega 
a algo diferente. Hay tres posibilidades mas: otra vez un re
gimen autocratico (sea una recafda, o algo nuevo); una de
mocracia no consolidada, pero todavfa en fase de transi
ci6n; una democracia con defectos que permanecen relati
vamente estables por algun tiempo. 

En todo caso, lo importante es que no hay reglas fijas 
ni modelos universales vigentes para todos los casos. Lo 
mejor que teneinos en cuanto a lo generalizable son proba
bilidades mas o menos altas, generadas por comparaciones 
empfricas que deben ser te6ricamente informadas y guia
das. Si entramos en eso, vemos que los procesos de demo
cratizaci6n o de consolidaci6n de la democracia pueden ser 
muy diferentes el uno de! otro y que, en cada caso, siguen 
trayectorias espedficas que corresponden a las constelacio
nes no solo de los actores de! juego, sino tambien de un 
amplio contexto socioecon6mico, institucional, hist6rico y 
cultural. 

A continuaci6n, tratare tres puntos: 

I. Los problemas de la consolidaci6n de la democracia. 
2. Los conceptos de la democracia moderna, presentan

do explfcitamente los criterios de una consolidaci6n sufi
ciente, o de no lograrse esta, las condiciones para poder 
identificar, en detalle, los llamados "defectos". 

3. El concepto de democracia defectuosa, sus diferentes 
tipos, sus contextos y tendencias. 
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Procesos de consolidacion democratica 

El concepto de consolidaci6n de la democracia ha sido criti
cado (por ejemplo, por O'Donnell, 1996), pero me parece util 
porque se refiere a unos aspectos importantes de la democra
tizaci6n y de los criterios minimos suficientes de una demo
cracia relativamente estable (que siempre es una cuesti6n de 
grado), y no solamente a una fase mas del proceso transfor
mador, como piensan muchos. Se refiere a un proceso cuyo 
comienzo coincide con la segunda fase de la transici6n (des
pues de las primeras elecciones) y que normalmente continua 
despues del final de la transici6n hasta un umbra! caracteris
tico (threshold) a partir de! cual consideramos la nueva demo
cracia como consolidada. Es un proceso de profundizaci6n o 
de enraizamiento de las reglas de procedimientos, un proceso 
de intensificaci6n, que tiene dimensiones institucionales, de 
actitudes y de comportamiento y que tiene que contar con 
mas factores que intervengan, mas actores y mas arenas que el 
proceso de la transici6n. En este proceso puede ser que se mo
difiquen las condiciones de la transici6n, como pas6 con los 
"pactos postergados" en Argentina, o en otro sentido, en Por
tugal. Por eso, la consolidaci6n de la nueva democracia no es 
la mera continuaci6n de la transici6n de! regimen autoritario, 
sino algo distinto que, a su vez, influye en la forma concreta 
yen la "calidad" (Schmitter, Morlino) de la nueva democra
cia mas de lo que lo hacen las constelaciones de la transici6n. 

(C6mo podemos definir la consolidaci6n de la democra
cia? Esto ha sido un amplio campo de debate entre "maxi
malistas" y "minimalistas". A mi me parece util considerar 
un regimen democratico como suficientemente consolidado 
(nunca completamente) cuando todos los grupos politicos 
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significativos consideran coma legltimas las instituciones y 
respetan las reglas del juego democratico, es decir, cuando la 
democracia es the only game in town (Przeworski).3 

En cuanto a los sectores o regimenes parciales de la con
solidaci6n democratica, hay varios modelos: 

1. Las trayectorias diferentes en las (por lo menos) tres di
mensiones de la consolidaci6n de Gunther, Diamandouros 
y Puhle (1995): la consolidaci6n institucional, la consolida
ci6n de las actitudes individuales, y la del comportamiento. 

2. Las cinco arenas de Juan Linzy Alfred Stepan (1996): 

la sociedad civil, la sociedad politica, el Estado de derecho 
(rule of law), el aparato del Estado y la sociedad econ6mica. 

3. Las cuatro dimensiones de Wolfgang Merkel (1999): 

la consolidaci6n constitucional, la consolidaci6n represen
tativa, la consolidaci6n del comportamiento, y la consoli
daci6n de la cultura dvica y de la sociedad civil. 

4. Los siete regimenes parciales de mi modelo en el gra
fico 1: estabilidad econ6mica y desarrollo, el sistema de par
tidos, la interacci6n de elites, los mecanismos de la imer
mediaci6n de intereses, las constelaciones de la integraci6n 
nacional y del orden territorial, el orden constitucional y las 
instituciones, y los mecanismos de legitimaci6n, contingent 
consent or diffese support (Merkel y Puhle, I 999). 

Es importante constatar que la consolidaci6n de la demo
cracia no es simplemente la adici6n o integraci6n de las con
solidaciones de los regimenes parciales. En 1982 en Espana 

'Para mas decalle, vease Gunther, Diamandouros y Puhle, 1995, 5-32; 

Linz y Stepan. 1996. 
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GRAFICO 1: Factores principales y reglmenes parciales 

de la consolidaci6n democratica 
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una consolidaci6n y reconsolidaci6n de! sistema de partidos 
foe el ultimo paso hacia la consolidaci6n de la democracia. y 
sabemos que existen mecanismos de imerdependencia emre 
los distintos regfmenes parciales: si anda mal la economfa por 
mucho tiempo o si no estan cuidados algunos intereses vita
les de los ciudadanos, sea en puestos de trabajo o sea en au
tonomfa cultural, se produce el ominoso "desencanto" y se 
disminuyen los apoyos (supports) para la democracia. 

Tambien son importames los comextos y los resultados 
diferemes. Bastaran como ejemplo cuatro puntos: 

1. Hay que sefialar que existe una diferencia categorial 
entre las transiciones y consolidaciones de los pafses occi
demales, por un lado, y los palses excomunistas, por el otro, 
porque en los ultimos tenemos que contar con una simul
taneidad de las dos transformaciones, la polfticoinstitucio
nal y la socioecon6mica, desde los primeros comienzos de 
la crisis de! antiguo regimen. Es verdad que la "doble trans
formaci6n" es un fen6meno general y lo encontramos tam
bien en Occidente, porque siempre hay necesidad de refor
mas socioecon6micas. Pero aquf los actores y las elites nor
malmeme pueden elegir y buscar sus prioridades adecuadas 
en cuanto a la velocidad y a la secuencia de los pasos y de
cisiones (incluso postergar todo cambio econ6mico y social 
hasta despues de! fin de la transici6n, como sucedi6 en Es
pana). Esta posibilidad no existe en los pafses excomunis
tas, don de la busqueda de! sequencing adecuado y oportuno 
siempre ha sido crucial. 

2. 1iene un cierto significado el que los pafses en vfa de de
mocratizaci6n hayan optado por un sistema parlamentario o 
por un sistema presidencialista. Normalmente, los sistemas 
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parlamemarios han facilitado un poco mas el proceso de la 
consolidacion de la democracia, aunque no en las dimensio
nes que ha sugerido Juan Linz (Linzy Valenzuela, 1994). 

3. El balance comparado ha mostrado que se han consoli
dado todas las nuevas democracias de Europa del Sur y aque
llas de Europa de! Este socioeconomicameme avanzadas y con 
mas tradiciones pluralistas y de Estado de derecho, miemras 
que en el resto de! mundo encomramos mucha menos conso
lidacion; en el ambito latinoamericano, segun nuestros crite
rios, solo a Uruguay (y hasta cierto punto a Chile). 

4. No debemos olvidar que tambien dentro de la misma 
region, o demro de la misma categoria de! desarrollo o de las 
tradiciones, los padrones y las trayectorias de la democrati
zacion han sido muy distintos y que ninguna consolidacion 
ha sido igual a otra. Esto tanto en el caricter de! regimen au
toritario (miJitar 0 mixto) 0 comunista, en SU ultima fase, y 
a su declive (agotamiento, liberalizacion, "apertura'', softli
ners, defeat in war) como al modo y a las prioridades de la 
transicion (revolucionaria o reformista, guiada y comrolada, 
pactada o no pactada), a las relaciones entre elites negocia
doras y masas movilizadas y al resultado concreto de! proce
so de la consolidacion (o no consolidacion). 

Conceptos de democracia moderna 

~Como sabemos en que momento o secuencia de momen
tos se ha consolidado una democracia? (Aparte de que ave
ces lo podemos saber ex post, cuando ha habido estabilidad 
democririca por algun tiempo.) Esto depende, en gran par
te, de nuestra definicion de la democracia y de sus criterios. 
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Hay muchas formas diferentes de democracia, y es cierto 
que puedc variar lo que llamamos "calidad" de la democra
cia, que hay casos con mas o menos democracia, particular
mente cuando estamos pensando en las distintas dimensio
nes de! criteria de la igualdad o de la justicia social. Sabe
mos que las democracias son procesos concretos que nunca 
esran teroninados. 

Sin embargo, existe un minima democratico que es un 
minimo mstitucional cuyos elementos no pueden ser susti
tuidos, en su esencia, por mecanismos informales. Entre es
tos elementos me pareceria razonable contar particular
mente los siguientes: 

1. El derecho de ciudadania con alto grado de inclusion, 
2. Elecciones libres, honestas (,fee and fair), efectivas y 

competitivas. 
3. La 'ibertad de asociaci6n y de informaci6n. 
4. El go'Jierno exclusivo por representantes electos, res

ponsables y conrrolables. 
5. El reconocimiento de los derechos humanos y dvicos. 
6. Las garantias de! estado de derecho en el inreres (y co

mo protecci6n) de los ciudadanos. 

Democracia electoral vs. democracia liberal 

Lo primero que nos llama la atenci6n es que la mayoria de 
las definiciones que encontramos en la literatura pertinen
te no corresponden a los elementos de este minima. En ge
neral, las definiciones son mas minimalistas, desde Joseph 
Schumpeter hasta Robert Dahl, Guillermo O'Donnell, 
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Philippe Schmitter y otros. Lo son porque toman coma fo
cus exclusivamente las mecanismos de la participacion, es 
decir, la democracia electoral, y tienden a olvidar la segun
da linea de tradicion de la democracia moderna occidental 
que ha sido un tanto marginada en el curso de las afios y 
bajo la hegemonfa de! concepto Dahliano de poryarchy (po
liarqula): la linea de la democracia liberal en la uadicion 
anglosajona, de las checks and balances y de! rule of law, de 
las libertades civiles y pollticas de! ciudadano frente al Es
tado y de sus garandas. 

Cuando reunimos estas dos l!neas de la tradicion demo
cratica moderna, la electoral y la liberal, llegamos al concep
to de la democracia liberal, o de! Estado de derecho demo
cratico. A eso me refiero cuando hablo, en forma abreviada, 
de democracia. Esto no solo significa exigir un poco mas 
que algunos otros, sino que me parece que es importante e 
indispensable, porque a largo plaza la democracia electoral 
no puede sobrevivir sin las garantfas de la democracia libe
ral, y porque el Estado de derecho es un prerrequisito fun
cional de la eficacia de la representacion y de la eficacia de 
las decisiones e instituciones. No hay alternativas verdadera
mente democraticas al Estado de derecho democratico. 

Par supuesto, podemos concebir y reconocer en formas 
diferentes y variadas este caracter de la democracia y esta in
tencion terminologica. Voy a mencionar solamente tres 
ejemplos, uno que es minimalista, otro que es muy exigen
te, y un tercero que me parece adecuado. Una version mi
nimalista es la clasificacion de las "democracias electorales" 
(con elecciones libres y honestas) por Larry Diamond 
(1999) en tres clases: democracias liberales, semiliberales e 
iliberales, segun las ratings de Freedom House en una esca-
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la de las libertades civiles de I a 7 (3=semiliberal, 4 a 7=ili-
beral). Esto queda todavfa bastante esquematico, pero nos 
permite algunas primeras distinciones: 

TABLA 2: 

Democracias liberales, semiliberales e iliberales 

(porcentajes del total de democracias electorales, 2001) 

Democracias Democracias Dembcracias 
liberates semiliberales iliberales 

DistribuciOn % Nlimero % Nlimero % Nlimero 
continental de casos de casos de casos 

Total 58.3 70 20.8 25 20.8 25 

Europa 95.9 23 4.1 1 

(sin pafses 

p_ostcomunistas) 

Europa postcomunista 50 .0 9 16.7 3 33.3 6 

(incluidos 

Estados CE!) 

Af!!ca 28.6 6 23.8 5 47.6 10 

Asia 23.1 3 38.S 5 38.S s 
Oceania 66.7 8 25.0 3 8.3 

America Latina 63.3 19 26.7 8 10.0 3 

America de! Norte JOO 2 

Fuemes: Freedom House, segun la clasificaci6n de Larry Diamond. 

El numero de las democracias liberales en America Lati
na aquf parece demasiado alto y no lo serfa segun nuestros 
criterios; en el esquema de Diamond faltan el Estado de de
recho y el control de poderes (horizontal accountability) co
mo criterios de la democracia. 
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Como se muestra en la tabla 1, el numero de las democra
cias eleccorales se ha duplicado durance el ultimo decenio (de 
58 a 117). Ahora se nota que al mismo ciempo ha disminuido 
el porcemaje de las democracias liberales; creci6 el porcentaje 
acumulado de las democracias semiliberales e iliberales de un 
38% en 1991 a un 41.6% en 2001(48.3%, si no contamos los 
Escados pequefios con menos de un mill6n de habitantes). Se
gun los mismos dacos de Freedom House, en la segunda mi tad 
de esta decada (1995-2001), en la mayoria de las democracias 
no liberales (semiliberales e iliberales), la sicuacion de la demo
cracia no ha mejorado; en un 31% de los casos se pudo notar 
un estancamiento, en un 22% un empeoramiento, y solo en un 
47% un mejoramiemo de la calidad de la democracia. 

Una versi6n mas exigence de democracia la encontramos 
en la concepci6n (codavia no empleada universalmence) de 
Leonardo Morlino de democracias de calidad (quality demo
cracies, una noci6n que ha usado primero Philippe Schmit
ter). Morlino coma como criterios el rule of law, accountabi
lity, responsiveness, .freedom y equality, y clasifica los resultados 
como democracias ineficiences, iresponsables, ilegitimas, li
bres reducidas, desiguales e imperfectas (Morlino, 2002). 

Crea que exisce un concepto mas elaborado que es el de 
nuestro proyecco actual de investigaci6n. Trabajamos con el 
concepto que llamamos embedded democracy (democracia den
tro de sus concextos). Lo importante son los once criterios de la 
democracia liberal que se pueden ver en la tabla 3, de los cua
les las primeros siete --en cuanto al regimen electoral, a las li
bertades politicas y al poder efectivo de gobernar- correspon
den aproximadamente a las de Dahl y Schmitter; siguen cuatro 
mas en las areas de! control de poderes (horizontal accountabi
lity) y de! Estado de derecho (rule of law, Rechcsstaat). 
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TABLA 3: 

Criterios de embedded democracy y sus defectos 

0. Stateness 

A. Regimen electoral 

1. Representantes politicos electos 

2. Sufragio inclusivo 

3. Derecho a ser elegido 

I fall contestation 

4. Elecciones libres y honestas 

B. Libertades politicas/Arena publica 

5. Libercad de opinion, de prensa 

y de informaci6n 

6. Derecho de libre asociaci6n 

C. Poder real de gobernar 

7. Gobierno por represemantes electos 

/no dominios reservados 

-----{la linea Dahliana de polyarchy)-----

democracia exclusiva 

democracia iliberal (I J 

democracia tutelada 

D. Control de poderes (horizontal accountability) 

8. Checks and balances democracia delegativa 

E. Estado de derecho/ ciudadanfa 

9. Derechos humanos y civiles 

I 0. Rule of law y judicial review 

/cortes de juscicia independientes 

/igual acceso a/e igualdad frence a las cones 

11. Derechos y protecci6n de minorfas 

democracia iliberal (2) 

Habra que afiadir el factor de! stateness (0), como prerre
quisito fundamental: es importante que haya Estado (y no 
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anarquia), y que esre Esrado sea relativamente independienre 
y aur6nomo. Para ser mas sistemaricos tendriamos que afiadir 
dos elemenros mas: la sociedad civil y el contexro socioecon6-
mico en general. De manera que se presenta el concepto de 
embedded democracy como lo vemos en el grafico 2: 

GRAFICO 2: 

Embedded Democracy 

poder real de gobernar liber12des polltica.1 
(arena publica) 

.----'----. 
A B 

D E 

conrrol de poderes 
estado de derecho, 

ciudadanla 

©Hans-Jurgen Puhle 

Aparre de! stateness otros prerrequisiros minimos indispen
sables de la democracia, en el senrido de Lipser (1959, 1994). 
Enrre ellos podemos conrar rres condiciones (o "ausencias"): 

1. Que no existan relaciones laborales con elementos de 
conscripci6n forzosa o de otros elemenros de dependencia 
extraecon6mica de los acrores. 
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2. Que no existan aspiraciones polfticas y dominio ex
clusivo de fundamentalismos religiosos o culturales. 

3. Que no existan regfmenes econ6micos sin base, por lo 
menos en principio, en los mecanismos de la economfa de 
mercado. 

En contraste con estos factores categ6ricamente exclu
yentes existen otros que solo constituyen una baja probabi
lidad de que haya democracia: sabemos por las obras de 
Vanhanen (1990, 1996) y otros, que es poco probable (aun
que haya algunas pocas excepciones) que la democracia 
funcione en sociedades con indicadores de desarrollo (co
mo el PIB per capita o la tasa de alfabetizaci6n) por debajo 
de una lfnea definida. Muy similar es el impacto de la so
ciedad civil como arena y como conjunto de factores y de 
actores: una sociedad civil fuerte, aut6noma y democratica 
(por lo menos poco antidemocratica) no es un prerrequisi
to absoluto de la democracia en el sentido de las cuatro for
mas que he mencionado. Pero es cierto que ayuda mucho 
si la hay. Favorecen a la democracia la presencia de elemen
tos democraticos o por lo menos pluralistas en la sociedad 
civil de un pafs, que la sociedad civil sea una sociedad civil 
tocquevilliana, y no una sociedad civil autoritaria y negra. 
Lo mismo corresponde a los llamados "valores" democd.ti
cos, que pueden ayudar, pero que no pueden considerarse 
como prerrequisitos indispensables, como lo han demostra
do, por ejemplo, Muller y Seligson (1994) en el debate con 
Inglehart y otros. Si lo fuesen, una transici6n de un autori
tarismo represivo y largo o de un totalitarismo a la demo
cracia deberia ser casi imposible, lo queen la realidad, afor
tunadamente, no ha sido el caso. No puedo entrar en mas 
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detalles porque quiero presentar por lo menos algunas de 
las caracteristicas basicas de nuestro concepto de democra
cia defectuosa. 

El concepto de democracia defectuosa 

Con el concepto de democracia defectuosa se tratan de evi
tar las docenas de diferentes "democracias con adjetivo" (Col
lier y Levitsky, 1997) que se han establecido en la literatura. 
Se refiere a los regimenes en transformaci6n que no han lle
gado a la consolidaci6n de una ~ocracia liberal que corres
ponda a los criterios de la embedd/d democracy, pero que, al 
mismo tiempo, ya no son regimenes autocraticos por el he
cho de que, basicamente, funciona como principio el regi
men electoral (elecciones libres y honestas), es decir, que He
gan al gobierno los que fueron votados por los ciudadanos y 
no se falsifican los resultados electorales en forma significati
va y sustancial. En contraste, son otros criterios y otros regi
menes parciales de la democracia los que estan violados o dis
minuidos de manera que se constituyen "defectos" concretos 
en areas distintas, rompiendo la l6gica funcional de! sistema 
de la democracia liberal y la complementariedad y el balance 
entre los factores y reglmenes de! embeddedness designados 
para asegurar y proteger libertad, equidad y control. 

Por eso, la democracia defectuosa no solamente es una 
democracia disminuida y de baja imensidad (de low inten
sity citizenship), sino tambien es una democracia inconsis
tente. Y el problema es que las inconsistencias no necesaria
mente producen la dinamica y el antagonismo necesarios 
para inducir al sistema a moverse de nuevo en busqueda de 
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al go co mo el "equilibrio perdido", sea en una recafda en el 
autoritarismo, 0 sea hacia una democracia mas liberal. Al 
contrario, es posible que los defectos se enrafcen y que la 
democracia se concretice como democracia defectuosa. Por 
eso, la democracia defectuosa es mas que una fase en el ca
mino, sea hacia la consolidaci6n de la democracia liberal, 
sea hacia arras al autoritarismo. Esta "zona gris" de las de
mocracias puede ser una zona relativamente estable. 

Nuestros puntos de partida aquf son las caracterlsticas 
de la embedded democracy. Los defectos pueden ocurrir en 
uno u otro o en varios de los criterios de los cinco reglme
nes parciales de la democracia liberal (vease grafico 2). Se
gun su caracter constituyen cuatro subtipos de democracias 
defectuosas (vease tabla 3). 

Tipos diferentes de Locracia defectuosa 

Como vemos en la tabla 3, los subtipos mas importantes de 
democracia defectuosa son: la democracia exclusiva (limita
da, oligarquica, masculina o restringida) cuando algunos 
criterios del regimen electoral -pero no SU SUStancia
han sido violados; la democracia iliberal (y tambien exclu
siva) cuando ocurren infracciones de las libertades pollticas; 
la democracia tutelada (guardada, protegida) si hay domi
nio reservado de fuerzas no democraticas como los milita
res; la democracia delegativa, en caso de una violaci6n del 
control de poderes, y un segundo cipo de democracia ilibe
ral (o "democradura") cuando hay infracciones en el ambi
to de los derechos humanos y civil es, del rule of law y de la 
procecci6n de minorlas. Con mas diferenciaci6n se podrfan 
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crear mis subtipos, por ejemplo, distinguiendo entre las 
dos variedades de la democracia iliberal, pero nos ha pare
cido util combinar factores y concentrarnos en los cuatro ti
pos mis importances: 

1. La democracia exclusiva: su criteria central es la univer
salidad de! derecho al voto. La exclusion puede realizarse por 
varios criterios: los mis frecuentes son los criterios emicos, 
religiosos, o de genera. Los mejores ejemplos han sido Suiza 
hasta 1971, el sur de los Estados Unidos hasta 1964, Irlanda 
de! Norte hasta 1972, Letonia y Tailandia a partir de 1992. 

2. La democracia tutelada: en este tipo de democracia 
defectuosa existen dominios reservados de fuerzas no de
mocriticas que constituyen poderes y actores de veto, como 
los militares o diversos grupos oligirquicos tradicionales. 
Este tipo de democracia, ademis de! caso clisico de la Tur
qufa de Atatilrk, ha sido frecuente en America Latina (in
cluso en el Chile de la actualidad, aunque de forma reduci
da) y en Asia de! Sureste, pero poco frecuente en otras par
tes de! mundo. 

3. La democracia delegativa: en este tipo --que no es 
completamente identico a la noci6n similar de Guillermo 
O'Donnell (1994)- no funcionan los checks and balances. 
En la mayorfa de los casos el Ejecutivo domina al Poder Le
gislativo y/o gobierna por decretos, como lo hicieron, en su 
epoca, los presidentes Menem y Yeltsin. Ademis faltan la in
dependencia y el poder real de las cortes de justicia. Los ca
sos clisicos son Argentina, Rusia y Corea de! Sur. 

4. La democracia iliberal: en la democracia iliberal no 
funcionan los mecanismos de! Estado de derecho. Este es el 
tipo mis frecuente en codas panes de! mundo. Las violacio-
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nes de los criterios de la democracia liberal pueden tener lu
gar en dos :imbitos distintos: primero, en el :imbito de las li
bertades politicas (en la arena publica), como la libertad de 
opinion, de informacion y de asociacion, que forman parte 
de los derechos de participacion politica y que, por eso, 
constituyen (y frecuentemente van juntas con otros) defec
tos de exclusion; y segundo, en el :imbito de las garantfas de 
las libertades de los ciudadanos frente al Estado, representa
das por los derechos civiles y humanos, el acceso libre y efi
ciente a las instituciones de! Estado de derecho y el princi
pio de! judicial review. 

En la tabla 4 hemos tratado de diferenciar los subtipos de 
democracia defectuosa y de clasificar a los pafses de America 
Latina, Europa de! Este y Asia de! Este y de! Sur en dos pe
dodos distintos, primero en el correspondiente al primer afi.o 
despues de las elecciones fundacionales, y el segundo, al que 
llega hasta el final de! afi.o 2000. Es notorio que los defectos 
principales y caracterfsticos pueden variar con el tiempo. Ade
m:is, podemos darnos cuenta de que en la mayoria de los ca
sos hay una acumulacion de violaciones de varios criterios de 
la democracia liberal, de manera que tenemos que identificar, 
en cada caso, cu:il consideramos como defecto "prevalence" 
(que son los que figuran en la tabla 4; los casos mezclados, y 
por eso poco claros, han sido marcados en mayt.lsculas). 

Es evidente que, de esta muestra casi completa de los paf
ses en transici6n y transformacion, los que han llegado a la 
democracia liberal consolidada han sido las excepciones, por 
lo menos fuera de Europa Central y de Europa de! Sur (la ola 
de los afi.os setenta no aparece en la tabla). En America Lati
na solo figura Uruguay y ta! vez Argentina en la primera fa-



TABLA 4: Autocracia, democracias liberales y defectuosas en America Latina, Europa del Este, Asia del Estey del Sur 

Autocracia Democracias tleftctuosaJ Democracia liberal 
D~mocracia occlusiva o~mocracia iliberal Dmiocracia drkx_ativa Demncr1«ia turdada 

AmCrica Latina Peru (2) a BRASIL (1,2) BRASIL (2) Argentina (2) BRASIL(!) Argentina (1) 

GUATEMALA (1.2) Bolivia (1,2) Peru (I) Chile (1,2) Uruguay (1,2) 

GUATEMALA (1,2) Ecuador ( 1,2) 

El Salvador (2) El Salvador (I) 

I 
Honduras (2) Honduras (1) 

Mexico ( 1,2) Nicaragua ( 1) 
Nicaragua (2) Panama (I) 

Panama (2) ParaL>tJaY (1,2) 

Europa del Este Bielorrusia (2) E.~tonia (1) Albania (1,2) Croacia (1) faconia (2) 

Yugoslavia (1) Leconia (1,2) Biclorrusia (1) Rusia(I) Li mania ( J ,2) 

Cmacia (2) Rumania (2) 
Macedonia (1,2) Eslovaquia (2) 

Moldova (1,2) Eslovenia (1,2) 

Rumania (I) Rrp. Checa (1,2) 

Rusia(2) Hungrfa (1,2) 

Eslovaquia (I) 

Ucrania (1,2) 

Asia del Este Pakistan (2) TAILANDIA (2) INDONESIA (1,2) Corea del Sur (2) INDONESIA (1,2) Taiwan (1,2) 

ydelSur TAILANDIA (2) TAILANDIA (I) 

Filipinas (2) Corea dcl Sur (I) 

Bangladesh (1,2) Filipinas (I) 

Nepal (1,2) Pakistan (I) 

(I) Primer afio depU(.'s de las elcccioncs fundacionalcs; (2) Fin dd afio 2000; a PerU 1997-2000 dasificada como aucOcraca, dcspuCs otra vcz como democracia 
defectuosa (elcccinnes fundacionales en la primavera dcl 2001) con perfil poco claro. ~NFASIS: De_mocracias ddCccuosa5 con perfil mixto. 
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se inmediatamente despues de las elecciones fundacionales. 
Tambien son excepciones los pafses que, por violaciones gra
ves al regimen electoral, han recafdo en autocracias rotundas. 
En America Latina solamente figura el Peru de la segunda fa
se bajo Fujimori. En la mayorfa de los casos el resultado de la 
transformaci6n ha sido una democracia defectuosa, particu
larmente de! tipo iliberal y tutelado. La abundancia que ve
mos en la tabla en estas dos columnas indica claramente que 
la mayorfa de las violaciones de los criterios de la democracia 
ocurre en los ambitos de las libertades polfticas, de ciudada
nfa, de! Estado de derecho y de! poder real de gobernar (los 
regfmenes B, E y C en el grafico 2), y menos en el ambito 
electoral (A, vease el tipo de la democracia exclusiva) o en el 
de! control de poderes y horizontal accountability (D, vease el 
tipo de la democracia delegativa). 

Causas, contextos y escenarios 

~C6mo podemos explicar el auge y la relativa persistencia 
de las democracias defectuosas? 

Es evidente que aquf intervienen los mismos factores y 
constelaciones que hemos discutido antes como factores fa
vorables o desfavorables en el contexto de la consolidaci6n 
de la democracia liberal. En el grafico I (en la columna de 
la izquierda) hemos tratado de indicar los conjuntos de fac
tores mas importances, que son los siguientes: 

1. La trayectoria o el camino de la modernizaci6n, el ni
vel de! desarrollo socioecon6mico, y la coyumura actual y 
sus impactos polfticos. 
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2. La fuerza y la autonomia de la sociedad civil, las eli
tes, los clivajes, el "capital social" acumulado, el grado de 
confianza interpersonal. 

3. Los factores y cambios culturales. 
4. El contexto internacional y regional. 
5. Las instituciones y tradiciones de! sistema politico: 

democracias previas, legados autoritarios, la ultima fase de! 
regimen autoritario, el modo de la transici6n (pactada 0 

no), continuidades y rupturas. 

Entre los reglmenes parciales (en la columna de! centro) 
figuran, ademas: 

1. Las elites y los actores politicos y sociales, partidos po
liticos y grupos de interes, su grado de institucionalizaci6n y 
los respectivos sistemas de interacci6n e intermediaci6n. 

2. Las constelaciones de stateness, de integraci6n nacio
nal, de conflictos y soluciones, los mecanismos de! gobier
no territorial, etcetera. 

Cada uno de los conjuntos de estos factores en su esta
do concreto puede ser o mas favorable a la consolidaci6n de 
la democracia liberal 0 mas favorable al establecimiento de 
una democracia defectuosa. 

Crea, sin embargo, que tenemos suficiente evidencia pa
ra decir que lo mas importance en este contexto de las de
mocracias defectuosas corresponde a las instituciones y a la 
letra y la realidad de! orden constitucional y juddico, por
que la mayorla de los defectos (y entre ellos especialmente 
los elementos que hemos llamado "iliberales") resultan de la 
debilidad o la no implementaci6n de las normas y reglas de! 
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Estado de derecho y de las garantfas liberales de ciudadanfa, 
cuya validez y vigencia dependen de SU caracter formal e ins
titucional y de! respeto por los mecanismos formales e insti
tucionales que existen demro de la sociedad. En la medida 
en que las instituciones no existen, no funcionan, o no se 
respetan, y en la medida en que los procesos e instituciones 
formales son sustituidos por mecanismos e interacciones in
formales o populistas, canto mas se desvirtuan y se vadan las 
garantfas democracicas, se comiene y limita la vigencia de las 
reglas y se acumulan defectos de la democracia. 

En nuestro proyecto no solamente hemos tratado de 
idemificar las causas de los defectos de las democracias, si
no que tambien hemos estudiado los cambios en el tiempo 
en la composici6n y la relativa prevalencia de los defectos, 
es decir, los posibles cambios en el perfil distinto de una de
mocracia defectuosa concreta. Hemos analizado en decalle 
-dentro de sus respeccivos comexcos regionales- a nueve 
pafses en cres continentes; en Europa de! Esce (Albania, Ru
sia, Eslovaquia), en Asia de! Este y Sureste (Tailandia, Fili
pinas, Corea de! Sur), yen America Lacina (Peru, Argenti
na, Mexico). Aquf no puedo masque esbozar, en lfneas bas
tante simplificadas, algunas de las cendencias y escenarios 
principales que hemos encontrado: 

1. Despues de la caida de! regimen aucocratico en Alba
nia se podfa constacar un movimiento desde uila democra
cia delegativa e iliberal hacia autoritarismo y a algo de anar
qufa y crisis de! stateness (1996-97) y despues a la democra
cia iliberal (1998). En Rusia se ha escabilizado una 
democracia primero delegativa y despues iliberal. Eslova
quia, en contraste, ha logrado reducir los defectos iliberales 
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(que todavfa existfan en la epoca de Meciar) y consolidar la 
democracia liberal. 

2. En los casos asiaticos encontramos un movimiento 
general desde la democracia tutelada hacia la democracia 
iliberal, en Tailandia, combinado con fuertes rasgos exclu
yentes. Ademas, en Corea de! Sur se estan reduciendo los 
defectos iliberales. 

3. Peru ha vivido todo un ciclo de movimientos, primero 
desde la democracia iliberal, cada va mas delegativa, hacia el 
autoritarismo (despues del autogolpe de Fujimori en 1992), y 
segundo, a partir de 1995, del autoritarismo hacia una nueva 
democracia iliberal, cuyos defectos se han ido reduciendo un 
poco durance los ultimos afios. Argentina ha recaido, despues 
de un corto perfodo de una democracia casi liberal, pero to
davfa no consolidada, en la epoca de Alfonsfn, en defectos ili
berales y cada Vt:/, mas de delegaci6n (bajo Menem) que se 
han estabilizado y enraizado y han sido fortalecidos por la cri
sis actual del Estado argentino. Lo caracterfstico del proceso 
transformador mexicano fue la longevidad del regimen auto
ritario (por los graves defectos en el regimen electoral) hasta 
1994, cuando el sistema entr6 en el ambito de la democracia 
iliberal en el cual se ha quedado desde entonces, con ciertas 
tendencias aceleradas, otras detenidas y otras lentas (variadas 
por sectores) hacia una mayor democracia liberal en los ulti
mas af10s. Los avances mas significativos fueron las elecciones 
de 1994, el fortalecimiento y la institucionalizaci6n del IFE y 
de otras agencias aut6nomas con la funci6n de vigilar los pro
cesos politicos y administrativos, la realidad del gobierno di
vidido (divided government) a partir de 1997, y la victoria del 
candidato del PAN en las elecciones presidenciales de 2000. 

Con todos los problemas econ6micos y sociales que hay en 
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Mexico, con las tradiciones endemicas de! "no cumplir", de 
corrupci6n y violencia, con los graves defectos de la integra
ci6n nacional y con un Estado de derecho todavfa contenido 
y poco eficiente -todos ellos factores que constituyen una 
democracia defectuosa- tambien se podfan notar algunos 
pasos importantes hacia un progreso de la democracia liberal, 
particularmente en el ambito institucional y constitucional y 
en un mayor reconocimiento (por lo menos en terminos ge
nerales) de los derechos de los ciudadanos. 

Si nos preguntamos, para terminar, cua! podria ser el fu
turo de una democracia defectuosa actual, siempre hay tres 
escenarios distintos posibles: 

1. La regresi6n hacia un regimen autoritario o peor, como 
pas6 en los casos de Peru bajo Fujimori, y de Bielorrusia. 

2. La estabilidad y continuaci6n de los defectos por mu
cho tiempo, como lo hemos vista en Croacia, Rusia, Filipi
nas o Argentina. El caso de una democracia defectuosa re
lativamente estable por un perfodo largo es el mas frecuen
te. Parece que a veces no hay opci6n alternativa: un pals, en 
constelaciones concretas, puede ser condenado a la demo
cracia defectuosa por mucho tiempo (me refiero, por ejem
plo, a Rusia o a Indonesia, y no tanto a Argentina). 

3. El escenario progresivo de un desarrollo hacia mas de
mocracia liberal, como ocurri6 en Taiwan y Eslovaquia en 
su tiempo, o coma ocurre en la actualidad en Corea de! Sur, 
Rumania, Chile, y ta! vez, mas lentamente y, coma siem
pre, "por sectores", en Brasil y en Mexico. 

Queda la pregunta de que se podrfa aprender (si esto es 
posible) de nuestros resultados en terminos normativos y 
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practicos en cuanto a lo que deberfan hacer los politicos y 
los grupos de la sociedad en una situaci6n dada de demo
cracia defectuosa. La regla general parece ser muy clara: es 
importante que los actores politicos tomen decisiones que 
a mediano y largo plazo conduzcan, de forma efectiva, a 
mas democracia liberal, a mas rule of law, a un Estado de 
derecho fiable y a un control de poderes efectivo, en con
traste a los que estabilicen, continuen o empeoren los de
fectos existentes. Las decisiones politicas tienen que ser con
ducive to democracy. Entre otras cosas, esto significa que se 
construyan y mejoren las instituciones adecuadas a la de
mocracia liberal, y que se cree, aumente y estabilice la con
fianza en ellas, no solamente por garantfas de participaci6n 
y de equidad, sino tambien por las reformas sociales nece
sarias para asegurar los prerrequisitos mlnimos e indispen
sables de la democracia. En este sentido hago un plea for 
embedded institution building. 
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EL PROCESO 
DE DEMOCRATIZACI6N EN MEXICO 

1968-2002 

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz 

Teorfas sobre la democracia y la democratizaci6n 

Siguiendo a Dankwart Rustow podemos distinguir tres gran
des explicaciones sob re el "proceso de democratizaci6n" .1 En 
primer lugar tenemos a pensadores coma Seymour Martin 
Lipset y Philips Curtright que han relacionado la democracia 
con ciertas condiciones socioecon6micas. En su clasico estu
dio "el hombre politico'', Lipset encontr6 que los palses con 
las niveles de desarrollo mas altos eran democracias estables. 

En segundo lugar, se encuentran los te6ricos que desde 
Walter Bagehot han relacionado la democracia con una se
rie de valores, actitudes y creencias. El libro de Gabriel Al
mond y Sidney Verba, La cultura civica, desarrolla dicha 
idea. Mas recientemente Ronald Inglehart en Culture Shift 
in Advanced Industrial Society ha retomado el tema de la 
importancia de la cultura polftica para explicar el cambio 
en las sociedades industrializadas. 

Par ultimo, se encontrarfan las te6ricos coma Carl J. Frie
drich, E. E. Schattschneider, Bernard Crick, Ralph Dahren-

1 Dankwart A. Ruscow, "Transition co Democracy: Toward a Dynamic 

Model", en Comparative Politics, abril 1970, pp. 337-363. 
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dorf y el mismo Dankwart Rustow para quienes la democra
cia surge como una manera de "resolver" el conflicto. 

Comparto con Rustow las principales criticas tanto a la 
"escuela de la modernizaci6n", co mo a la escuela "culturalis
ta'' que, como afirma Rustow, no resisten la prueba de la his
toria. Por un !ado, en terminos de desarrollo econ6mico y 
democracia, tenemas casos de paises con alto nivel de desa
rrollo y regimenes profundamente autoritarios (ejemplo: la 
Alemania nazi, o las paises productores de petr6lea como 
Arabia Saudita o Kuwait) ya la vez paises con niveles de ren
ta per capita muy baja camo India o Suecia a principios de! 
sigla xx, y con sistemas de gabierno democriticas. Par otro 
!ado, en terminos de la escuela de culrura polirica, como afir
ma Rusrow, el surgimiento de las democracias implica una si
tuaci6n de redistribuci6n de! poder en la cual, por lo gene
ral, los gobernantes no tienen valores democriricos, sino que 
se ven forzados a aceptar la democracia. Asi, comparto con 
Rustow la idea de que la democratizaci6n es un proceso po
litico inmerso en diversos conflictos. 

~Que entendemos por democracia? 

Una definici6n minimalisra de la democracia es la de Adam 
Przeworski, para quien "la democracia es un sistema en 
dande los partidos pierden elecciones". 2 Siguiendo di cha 
definici6n, Mexico habria finalmente terminada su larga 

2 Adam Przeworski, Democracy and the market: Political and economic 

reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge Uni

versity Press, 1991, p. JO. 
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transici6n a la democracia con la elecci6n del 2 de julio de 
2000, cuando, por primera vez, el PRI perdi6 la elecci6n pa
ra Ia presidencia de la Republica. Sin embargo, yo prefiero 
una definici6n mas amplia de la democracia considerando 
cuatro dimensiones: 1) la amplitud de la comunidad polfti
ca; 2) la igual'dad entre los miembrcs de die!::: c:;~:.:nidd 
en relaci6n con los gobernantes; 3) la fuerza de los procesos 
de consulta colectiva entre los miembros de la comunidad 
con el fin de elegir a los gobernantes (es decir, las eleccio
nes) y 4) la protecci6n de los ciudadanos de la acci6n arbi
traria de los agentes gubernamentales. En ese sentido las 
elecciones libres y competitivas son una condici6n necesa
ria pero no suficiente para definir un regimen como demo
cratico. Mexico es particularmente debil en el punto cuatro 
yen el ambito local las elecciones aun no tienen las mismas 
instituciones que en el ambito nacional. 

Ahora bien, Dankwart Rustow distingui6 cuatro etapas 
en el proceso de democratizaci6n. En primer lugar, estaria 
la construcci6n del Estado nacional, este es, de acuerdo con 
Rustow, el unico prerrequisito para tener una democracia. 
Como podemos observar en el siguiente grafico, en el caso 
de Mexico es claro el difkil proceso de construcci6n del Es
tado mexicano. Por lo menos todo el siglo XIX puede con
siderarse como parte de dicho proceso y no es sino hasta el 
Porfiriato que podemos hablar de un verdadero Estado-na
ci6n en Mexico. 

Una vez que se ha construido un Estado, Rustow distin
gue una segunda etapa a Ia que llama preparatoria, en la 
cual tienen lugar una serie de luchas politicas. Por lo gene
ral, nos dice Rustow, los protagonistas de esta lucha repre
sentan fuerzas bien atrincheradas (dpicamente clases soda-
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!es, y los temas de la lucha tienen un significado profundo 
para estos actores). Muchas veces tales conflictos son el re
su!tado de! surgimiento de nuevas elites que encabezan lu
chas sociales. 

Mexico ha vivido en el siglo xx por lo menos dos mo
mentos de esa naturaleza: la Revolucion de 1910 y el pedo
do que va de 1968 al afio 2000. Como podemos observar en 
la grafica l, el proceso de democratizacion no ha sido lineal, 
sino lleno de avances y retrocesos. Las constituciones de 
1857 y 1917 fueron, sin duda, momentos de avance, pero 
fueron seguidos por el establecimiento de sistemas autorita
rios como la dictadura de Porfirio Diaz y el regimen postre
vol ucionario de 1929 al 2000. De 1968 a 1988 nos encontra
mos con la mas reciente etapa preparatoria hasta llegar a las 
elecciones de! afio 2000. Despues de un largo proceso de 
conflictos y reformas electorales -1973, 1977, 1989, 1990, 

1994, 1996-- con las elecciones de! 2000 se llega claramen
te a la tercera etapa de! proceso. 

La tercera etapa se denomina la etapa de la decision; es 
el momenta en el que los lfderes polfticos aceptan la exis
tencia de la diversidad e institucionalizan el proceso demo
cratico coma la forma de resolver el conflicto. En el caso de 
Suecia a ese momenta se le conocio como el "Gran com
promiso", que fue cuando se adopto el sufragio universal y 
la representacion proporcional. Como afoma Rustow, es 
posible que en vez de una sola decision sean un conjunto 
de decisiones. En el caso de Gran Bretana el principio de un 
gobierno limitado se establecio desde 1688, pero la partici
pacion general via el sufragio universal implico una serie de 
luchas y reformas electorales a lo largo de todo el siglo xix 
y principios de! xx. 
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GRAFICA I 
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Fuente: Esta grafica fue elaborada por el autor con base en el modelo de

sarrollado por Charles Tilly en "Democracy", Encyclopedia of European So

cial History (en prensa). 

Al igual que en el caso europeo, la democratizaci6n en 
Mexico no ha sido el resultado de! analisis frio de las alter
nativas polfticas, sino que ha involucrado una serie de con
flictos y luchas, desde revoluciones, guerrillas, protestas, 
manifestaciones, huelgas, movilizaciones electorales, etcete
ra, y pocas veces en esos conflictos se enfrentaron bloques 
de antidem6cratas contra dem6cratas, la gente cambi6 de 
bandos, y las instituciones se construyeron como mecanis
mos de compromiso. Las sucesivas reformas electores pue
den ser analizadas como esos momentos de comprom1so 
emre las principales fuerzas polfticas de! pals. 
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En mi opini6n es posible argumenrar que la ecapa de la 
decisi6n en Mexico se dio encre 1988 y la elecci6n presiden
cial de 2000. 

Los cambios en las tendencias electorales 1988-2000 

En la siguienre grafica podemos ver las tendencias electorales 
de los ultimas 12 afios; en ella comparamos los resultados de 
las elecciones federales para diputados de mayorfa relativa. 

GRAFICA 2 
Elecciones para diputados de mayorla, 1988-2000 

70 

60 

50 

8.6 ............... 
51.0~ ...... .,.- .............. 

~ 
"§" 40 

c:: 
" ~ 30 
d: 

20 

10 
7.93 

0 
1988 1991 1994 1997 2000 

Aiios 
-•-PR! 
-PAN(AC) 
....., PRO (FON) (AM) 

Fuente: La grafica fue construida con base en cifras de las elecciones para 

dipurados de mayorla relativa del ll'E, http://www.ife.org.mx. 
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Como es evidence en la grafica, el PRI logr6 una impor
tance recuperaci6n en las elecciones de 1991, al obtener mas 
de! 58% de los votos; a partir de 1994 la competencia elec
toral aumenta sustancialmente. El PRI pierde mas del 10% 

de su votaci6n en 1994 en relaci6n con 1991 y vuelve a per
der otro 10% en 1997. Esta tendencia continu6 y la elec
ci6n de! 2 de julio de 2000 fue la primera vez en la hisroria 
electoral de! pafs en que el PR! pas6 a ser la segunda fuerza 
polftica, con el 36.91 % de los votos, frente al 38.23% que 
obtuvo la Alianza por el Cambia. Pero <que factores influ
yeron en dicho resultado? 

Aqui analizaremos dos facrores que considero centrales 
para explicar el cambio: la reforma electoral de 1996 y el 
consecuente cambio en la distribuci6n de los recursos entre 
los principales partidos politicos. 

Las elecciones de 1994 y la reforma electoral de 1996 

Los antecedences electorales mas importances de! 2 de julio 
fueron las elecciones federal es de 1994 y 1997. La elecci6n 
presidencial de 1994 tuvo lugar en media de la crisis politi
ca desatada por la rebeli6n del Ejercito Zapatista de Libera
ci6n Nacional (EZLN) en Chiapas, que estall6 el 1° de ene
ro de 1994, y el asesinato del candidato de! PRI, Luis Donal
do Colosio, en marzo de! mismo afio. 

En la contienda de 1994, de los nueve partidos que te
nian registro -PR!, PAN, PRO, PT, PVEM, PFCRN, PPS, POM y 
PARM- solo cinco lograron mantenerJo (PRI, PAN, PRO, PT 

y PVEM) y unicamente tres -PRI, PAN y PRO- ganaron re
presentantes en el Senado. 
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El candidato presidencial rriunfador, Ernesto Zedillo, de! 
PRI, obtuvo 50.13% de las votos validos, seguido de! candi
dato de! PAN, Diego Fernandez de Cevallos, con el 26.69% 

y en tercer lugar Cuauhtemoc Cardenas de! PRO, quien ob
tuvo 17.07%. Como argumeman Eric Magar y Juan Moli
nar: "Si las elecciones de! 21 de agosto de 1994 pueden con
siderarse limpias en su aspecto de procedimiento, no pode
mos hablar de equidad en la competencia. El ganador 
canto con recursos que fueron varias veces superiores al de 
las orros ocho partidos juncos ... En la campafia presiden
cial, eJ PRI declaro haber gastado mas de 128 mi!lones de 
pesos, mientras que el PAN gasto casi 32 millones y el PRO 11 
millones".3 Es decir, la diferencia era de 4 a uno en el caso de! 
PRI con el PAN y de 12 a uno en el caso de! PRI con el PRD. 

Como consecuencia de esta situacion de inequidad en el 
proceso electoral y ante las demandas de las partidos poli
ticos de oposicion y diversos actores sociales, canto internos 
coma internacionales, se iniciaron los trabajos para una 
nueva reforma electoral. Las negociaciones entre los parti
dos representados en el Congreso y el Ejecurivo representado 
por la Secretaria de Gobernacion comenzaron en 1995 en lo 
que se Ilamo la mesa de Barcelona. A pesar de que las refor
mas constitucionales necesarias para la reforma electoral 
fueron aprobadas por todos las partidos politicos con reprc
sentacion en el Congreso, finalmente la nueva ley electoral 
foe aprobada solo por los diputados de! PR!, debido a que 
no se Ilego a un acuerdo sobre tres temas centrales: los limi-

3 Eric Magar y Juan Molinar Horcaditas, "Medios de comunicaci6n y 

democracia", en Jorge Alcocer V., Elecciones, did logo y reforma. Mexico 

1994, Mexico, D. F., Nuevo Horizonte, 1995, p. 135. 
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tes de! gasto en las campafias, la distribuci6n de los recur
sos publicos para las partidos polfticos y la formaci6n de 
coaliciones. A pesar de estas diferencias importantes que si
guen vigentes en la discusi6n sabre una nueva reforma elec
toral, coma afirman Jose Waldenberg et aL, los resultados 
de la reforma de 1996 fueron las siguientes: 

"l) La autonomia total de las 6rganos electorales. 
2) La protecci6n de las derechos polfticos de las ciuda

danos alcanza un estatuto y unos instrumentos muy supe
riores a las de! pasado. 

3) Se instala el control de constitucionalidad de los ac
tos en materia electoral. 

4) La separaci6n de las temas y la sustancial mejora en 
los medias de! contencioso electoral. 

5) Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de 
la Federaci6n. 

6) Las condiciones de la competencia mejoran, no s61o 
porque los recursos materiales y en materia de medias en
tre los partidos se equiparan, sino porque la autoridad 
cuenta con mejores instrumentos para fiscalizar, revisar y 
modular los gastos en las campafias de los partidos. 

7) Muchos de los acuerdos progresivos en relaci6n con 
los materiales electorales que hicieron mas confiables las 
elecciones de 1994 fueron incorporados a la legislaci6n, 
tales como el tal6n con folio de las boletas electorales y la 
exhibici6n de las listas nominales. 

8) Se ajustan las formulas de representaci6n en el Con
greso, restando los margenes de sabre y subrepresentaci6n 
de los partidos en la Camara de Diputados. 

9) Se inyecta un mayor pluralismo a la Camara Alta me-
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diame la elecci6n de 32 senadores en una lista nacional de 
representaci6n proporcional. 

10) Se abre a la competencia electoral la ciudad de Me
xico, mediante la elecci6n directa de! jefe de gobierno en la 
capital de! pais. "4 

Los recursos 

Como sostuve antes, los resultados electorales de 1997 refle
jaban, por un !ado, un nuevo marco institucional y nuevas 
capacidades de los partidos politicos de oposici6n. Estos re
cibieron un impulso decisivo gracias a los nuevos fondos 
publicos. Mientras que en 1994 los fondos publicos repre
sentaban unicamente el 2.6% de lo que los partidos podian 
gastar, para 1997 significaron el 81 %. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evoluci6n de 
los recursos publicos disponibles para los partidos. Como po
demos observar, hay una crecieme igualdad en terminos de 
los recursos publicos gracias a la nueva formula para distri
buir dichos recursos. El 30% se reparte de manera igualitaria 
entre los partidos con registro, en tamo que el 70% restante 
se distribuye de acuerdo con el porcentaje de votaci6n obte
nida por cada partido politico represemado en el Congreso. 

En 1994 el PRI recibi6 25.2 millones de d6lares mientras 
que eJ PAN recibi6 7.5 millones y eJ PRD solo 4.2, es decir, eJ 
PRI obtuvo 3.4 veces mas que eJ PAN y casi seis veces mas que 
el PRD. Mas aun, el PRI obtuvo mas de dos veces el dinero ob-

4 Jose Woldenberg et al., La reforma electoral de 1996: una descripcion 
general Mexico, D.F., Fondo de Cultura Econ6mica, 1997, pp. 9-10. 
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tenido por los dos principales panidos de oposicion juntas. 
En 1997 la situacion fue distinta: el PRI obtuvo 42% de todo 
el gasto publico, frente al 25% de! PAN y el 18.5% de! PRD. 

Para el 2000 las condiciones de competencia en terminos de 
recursos mejoraron sustancialmeme: el PRI obtuvo el 30.3% 

de los recursos, frente al 22.4% de! PAN y el 21.8% de! PRD. 

Hoy sabemos que tanto el PRI como el PAN comaron con mas 
recursos, pero al menos en terminos de los recursos publicos 
la competencia es mucho mas equitativa. 

CUADRO 1 

Financiamiento publico total para los partidos politicos, 1994-2000 

(millones de d6lares) 

Partido 1994 1997 2000 

PR! 25.2 136.4 95.8 

53% 42.4% 30.3% 

PAN 7.5 80.9 70.7 

15% 25.1% 22.4% 

PRD 4.2 59.7 68.7 

9% 18.5% 21.8% 

PT 1.4 29 22.1 

3% 9% 7% 

PVEM 1.4 5.49 24.6 

3% 1.7% 7.8% 

Otros 8.0 10.6 33.8 

17% 3.3% 10.7% 

To cal 47.7 322.15 315.7 

100% 100% 100% 

Fuente: lnstituto Federal Electoral 
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Las elecciones de 1997 

Gracias a la reforma electoral de 1996, las elecciones de 
1997 tuvieron lugar dentro de un marco juddico y politico 
sustancialmente mas libre y equitativo. Aunado a esto, los 
primeros dos afios de la administraci6n de Zedillo estuvie
ron marcados por una profunda crisis econ6mica, con una 
caida de! PIB por habitante real de 7.8% en 1995,5 y un nue
vo programa de ajuste. El crecimiento en 1996 fue de 3.7%, 

pero no logr6 recuperar el poder adquisitivo de los salarios, 
ni los niveles de vida previos a 1994. 

La participaci6n electoral 

Uno de los elementos centrales de la democracia es la parti
cipaci6n electoral; al observar el siguiente grifico podemos 
distinguir dos patrones. Por un !ado, en las elecciones presi
denciales (al igual que en otros paises con elecciones inter
medias), la participaci6n aumenta en comparaci6n con las 
elecciones intermedias. Asi ocurri6 en 1994 y el afio 2000 en 
com paraci6n con 1991 y 1997. La excepci6n a dicho patron 
ocurri6 durante el periodo de Salinas cuando en las eleccio
nes de 1991 la participaci6n electoral aument6 del 50% en 
1988 al 65%. Varios autores han explicado este fen6meno co
ma resultado de la movilizaci6n electoral realizada por el go
bierno de Salinas (via diversos programas coma el Pronasol). 
Sin embargo, las elecciones previas a 1997 se dieron en un 

5 v ease CEPAL, £studios economicos de America Latina y el Caribe 1999-

2000, Santiago de Chile, 2000, p. 36. 
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contexto autoritario en donde uno de los actores contaba 
con recursos mucho mayores que el resto de los contendien
tes, lo que ayuda a explicar la mayor movilizaci6n. 

Durante el periodo de hegemonia de! PR!, la abstenci6n 
fue una de las preocupaciones centrales de! gobierno, basi
camente porque reflejaba una perdida de legitimidad de! sis
tema polftico. En un nuevo contexto politico caracterizado 
por mayor competencia y mayor libertad de los ciudadanos 
para ejercer su voto, es importante hacer un analisis aunque 
sea somero de los patrones de la abstenci6n en Mexico. An
tes el PRI encontr6 en las poblaciones rurales y pobres gru
pos relativamente faciles de movilizar, lo que significaba que 
en Mexico, a diferencia de! resto de los paises con elecciones, 
en los estados mas pobres se votaba mas. Esto ya no pasa hoy 
en dia; los estados con los mayores indices de abstencionis
mo en el 2000 fueron Chiapas y Guerrero. Al analizar la re
laci6n entre participaci6n electoral e ingreso per capita en los 
estados encontramos una correlaci6n positiva, es decir que 
en el 2000, a mayor nivel de ingreso mayor participaci6n. 

En uno de los pocos estudios que se han hecho sobre abs
tencionismo, Fernanda Somuano y Jorge Buendia encontra
ron que son las personas con mayores recursos y preparaci6n 
polftica los que tendieron a votar mas en el afio 2000.6 Otro 
de los hallazgos interesantes en dicha investigaci6n, yen otra 
realizada por Wayne Cornelius, es que las estrategias de mo
vilizaci6n tradicional, como otorgar regalos, tuvo un efecto 
negativo en la votaci6n por el PRI en el afio 2000. 

6 Fernanda Somuano y Jarge Buendia, "Turnout in a New Demo

cracy", artfculo presenrado en The American Political Science Association, 

Boston, Mass, 28 de agosto-1 septiembre de 2002, p. 8. 
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GRAFICA3 
Participaci6n electoral en Mexico, 1982-2000 
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Si bien en terminos relativos la participaci6n ha dismi
nuido, otro de los elementos centrales de un sistema demo
cratico, la competencia, ha aumentado decididamente y tu

vo como resultado un nuevo escenario politico. En las elec
ciones de 1997 el PRI obtuvo 11,311,963 votos (38%), el PAN 

7,696,197 (25.85%) y el PRD 7,436,466 votos, es decir, 
24.98%. Guadalupe Pacheco sostiene que es necesario con
siderar cuatro factores centrales para explicar el descenso 
electoral del PRI en 1997: "en primer lugar, las reformas ins
titucionales que aseguraban que los votos efectivamente se 
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contaran y fueran confiables los procesos federales, en se
gundo, el ingreso de nuevos grupos de electores yen terce
ro, la existencia de severas fracturas en el interior de! PRI, 

aunadas a su tensa relaci6n con la facci6n gobernante que 
controlaba el Poder Ejecutivo; en cuarto, la capacidad de 
las dos principales partidos de oposici6n para aparecer, al 
menos temporalmente, coma una alternativa al PRr".7 Sin 
embargo, las elecciones de! 2000 demostradan que la nueva 
capacidad para presentarse como alternativa, en particular 
en el caso de Acci6n Nacional, no foe temporal y que la 
oposici6n no solo estabiJiz6 el numero de SUS electores, si
no que logr6 movilizar a muchos mas. 

El realineamiento y la elecci6n del 2 de julio de 2000 

La elecci6n de 1997 apuntaba hacia un debilitamiento cre
ciente de! sistema de partido predominante. Por el numero 
de partidos importantes, Mexico pareda avanzar hacia un 
sistema de pluralismo moderado, sin embargo, la direcci6n 
bipolar de la competencia partidista en 1997, con el PAN a 
la derecha y el PRO a la izquierda de! PRI, que ocupaba el 
centro politico, tambien era posible que el sistema se enca
minara hacia un sistema de pluralismo polarizado o de cre
ciente fragmentaci6n. Como veremos, dicho escenario no 
se materializ6 y lo que ocurri6 fue un realineamiento a fa
vor de la Alianza por el Cambio. 

1 Guadalupe Pacheco, "De la hegemonfa a la regionalizaci6n electoral: 

el sisrema de parridos en Mexico, 1979-1997", en Estudios socio!Ogicos, vol. 

XVIII, num. 53, mayo-agosto, 2000 (el subrayado es mfo). 
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En la eleccion de dipurados de mayoria relativa del 2 de 
julio de 2000 la Alianza por el Cambio triunf6 en 12 esta
dos (Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de Mexico, Morelos, Nuevo 
Leon, Queretaro, Quintana Roo y Sonora), mas el Distrito 
Federal. El PR! retuvo el triunfo en 17 estados (Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, Tabasco, Tamau
lipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan y Zacatecas) y el PRO so
lo gano en Baja California Sur y Michoacan. 

Al analizar la eleccion presidencial, el proceso de reali
neamiento es aun mas claro. La Alianza por el Cambia 
triunf6 en la capital de la Republica yen 19 estados (Aguas
calientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de Mexi
co, Morelos, Nuevo Leon, Puebla, Queretaro, San Luis 
Potosi, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatan). Por su 
parte, el PR! gano en 11 estados (Campeche, Chiapas, Du
rango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabas
co, Tlaxcala y Zacatecas) y la Alianza par Mexico solo 
triunf6 en Michoadn. 

Si comparamos la eleccion presidencial de 1994 con la 
de 2000, nuestra hipotesis sabre el realineamiento se conso
lida. En numeros absolutos el PRI perdio 3,601,933 vows, 
mientras que el PAN y el PVEM, que formarlan en el 2000 la 
Alianza por el Cambia, aumentaron su votaci6n conjunta 
en 6,515,182 votos. El PRO y el PT, que estructuraron la par
te central de la Alianza por Mexico en el 2000, perdieron 
565,476 vows. La grafica y el cuadro siguientes ilustran con 
claridad el proceso de realineamiento. 
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GRAFICA4 
Comparaci6n de las elecciones presidenciales 1994 y 2000 

1988 2000 
Anos 

• rru 
• PAN • PVEM (AC) 

D PRD. PT (AM) 

CUAOR02 

1994 2000 Diferencia 

PAN+PVEM (AC) 9,474,154 15,989,636 6,515,182 

PRI 17,181,651 13,579,718 -3.601,933 

PRD+PT (AM) 6,822,255 6,259,048 -565.476 

Fuente: Elaboraci6n del autor con datos de! !FE, http://www.ife.org.mx. 

Las perdidas de voros del PRI, del PRD y del PT por sf mis
mas no nos explican en su totalidad el aumento de las votos 
del PAN y del PVEM, lo que significa que la Alianza por el Cam
bia moviliz6 a una parte importance de los 2,041,402 de nue
vos votantes. (En 1994 votaron 35,560,216 personas, lo que re
presemaba el 77% del padr6n electoral, y en las elecciones del 
2000 votaron 37,601,618, el 63% del padr6n. Vease cuadro 2). 
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Ahora bien, la elecci6n de 1997 fue un antecedente im
portante al realineamiento del afio 2000. En terminos por
centuales, el PRI pas6 de tener el 48.69% de los votos al 
38%. Mientras que el PAN y el PVEM pasaron del 26.85% al 
29.56%. Pero en esa elecci6n, como vimos antes, el partido 
que mas creci6 en terminos porcentuales fue el PRO, que 
avanz6 del 16.59% al 24.98%; unidos el PRO y el PT obtu
vieron el 27.5% de los votos. 
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GR.AFICA 5 
Elccciones 1994-2000 
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Fuente: Los porccncajes fueron calculados con base en los dams del IFE, 

http://www.ifc.org.mx. 

Si comparamos lo que ocurri6 en el estado de Morelos y 
el Distrito Federal ganados por el PRO en la elecci6n de 
1997, con lo que pas6 en la elecci6n de 2000, es claro que 
un buen numero de electores del PRO decidieron VOtar de 
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manera estrategica en favor de Vicente Fox. En 1997, en 
Morelos, el PRD gan6 la elecci6n federal con e! 39.07% de 
los votos frente al 15.44% de! .PAN y el 35.52% de! PRI; en 
cambio, en la elecci6n de! 2000, Vicente Fox, de la Alianza 
por el Cambio, obcuvo el 44.31% de los votos, frente al 
19.56% de Cuauhtemoc Cardenas, de la Alianza por Mexi
co, y el 29.56% de Francisco Labascida, de! PRL En el Discri
to Federal tambien hay evidencia de un vocanre estrategico; 
en 1997, canto para la elecci6h de diputados d~ mayorfa re
lativa como de jefe de gobierno, el PRO tr.unf6 con el 
44.35% y 48.1 o/o de los votos respectivamenre. Pero en el 
2000, mientras la Alianza por el Cambio gan6 la elecci6n 
presidencial y la elecci6n de diputados de mayorfa con el 
43.65% y el 37.16%, el PRO mantuvo la jefatura de gobier
no de! D.F. al obtener 1,694,186 votos, es decir, el 38.54%. 
Otro escado en donde existe evidencia de un voro estrategi
co es Baja California Sur, donde en la clecci6n para presi
dente de la Republica el 36.2% vot6 por Vicente Fox, pero 
en la elecci6n para diputados de mayorfa relativa la Alianza 
por Mexico gan6 con el 38.78% de los vo1os frente al 
30.94% que obtuvieron los candidatos de! PRI y el 25.75% 
de la Alianza por el Cambio. 

Ya en 1997, en la elecci6n para diputados de mayorfa re
lativa, el PAN habfa triunfado en 6 estados (Baja California, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo Le6n y Queretaro), 
en codos ellos gan6 en el 2000 la Alianza por d Cambio, y en 
todos menos en Nuevo Le6n aument6 su porcentaje de vo
taci6n. Los estados que el PAN no gan6 en 1997, pero que 
votaron por la Alianza por el Cambio, adema:' de Morelos, 
el Distrito Federal y Baja California Sur que Y" analizamos, 
fueron Aguascalientes, Chihuahua, Estado de Mexico, 
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Quintana Roo, San Luis Potosi, y Sonora. Es posible argu
mentar que en rodos ellos hubo un traspaso de voros del 
PRO hacia la Alianza por el Cambia. 

Al analizar los cambios en terminos de bloques ideol6-
gicos, la primera lectura serfa que mientras en 1997 hubo 
un realineamiento hacia la izquierda, en la elecci6n del 
2000 el realineamiento fue hacia la derecha. 

Sin embargo, siguiendo el estudio de Dominguez y 
McCaan sabre el votante mexicano,8 masque un carnbio ideo
l6gico lo que parece haber ocurrido es que mientras en 1997 
los elecrores percibieron que la oposici6n de izquierda era una 
mejor opci6n frentc al partido gobernante, en el 2000, la per
cepci6n fue la opuesta, es decir, que el bloque de la derecha de 
la Alianza par el Cambia tenfa mayores posibilidades de exiro. 

De acuerdo con una encuesta postelectoral de 1997, en 
una escala de 0 a 4 en donde 0 es la izquierda y 4 la dere
cha, el 15.1 % se consideraba de izquierda, el 6.7% de cen
tro izquierda, el 29.3% de centro, el 12.4% de centro dere
cha y el 36.4% de derecha. El votante media mexicano se 
encontraba en la posici6n 2.5, es decir, el centro. 

Para el afio 2000, la posici6n del votante media se man
tuvo en el 2.5, pero solo el 13.4% de las votantes se consi
deraban de izquierda, el 6.3% de centro izquierda, el centro 
habfa pasado a representar el 30.1 %, el centro derecha cre
ci6 para llegar al 18.3% y la derecha habfa disminuido al re
presentar el 31.9%. 

s Jorge I. Dominguez y James McCaan, "Shaping Mexico's Political 

Arena: The Construction of Partisan Cleavages in the 1988 and 1991 Na

tional Elections", en American Political Science Review, 89, 7, marzo de 

1995, pp. 35-48. 
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Los estrategas electorales de Vicente Fox fundaron su 
campafia en la idea de! cambio, pero entendido como un 
cambio de regimen, no solo de panido. La publicidad de la 
Alianza por el Cambia no plante6 la elecci6n como una 
competencia entre programas distintos, sino como una elec
ci6n entre el antiguo y el nuevo regimen. Los llamados de 
Vicente Fox al voto util foeron creciendo a medida que se 
acercaba el final de la elecci6n. Esa estrategia foe a todas lu
ces exitosa. Fox insisti6 muchas veces en la necesidad de am
pliar el espectro de su electorado argumentando que "los vo
tos de! PAN" no sedan suficientes para veneer al PR!. Por el 
contrario, Cuauhtemoc Cardenas, que encabezaba la Alian
za por Mexico, insisti6 en la necesidad de distinguir entre 
los programas de los tres grandes partidos, pero ese mensaje 
simplemente mantendr!a fieles a los electores de izquierda. 

El PRI, por su pane, intent6 presentarse ante los electores 
como un partido reformado, que esta vez si buscaria "servir" 
a la genre. Sin embargo, la forma en que se llev6 a cabo la 
elecci6n primaria en el PRI, en donde uno de los candidatos 
com6 con el apoyo innegable de! Ejecutivo federal, aunado 
al hecho de que las cifras de la elecci6n primaria foeron in
fladas,9 otorg6 poca credibilidad al proyecto del "nuevo 
PRr". Ademas, debido a que Francisco Labastida era uno de 
los colaboradores mas cercanos de Zedillo, su capacidad pa
ra presentarse como una opci6n nueva foe muy limitada. 
Por si esto foera poco, el equipo de campafia de Labascida 
no logr6 consolidarse y al final, en un esfoerzo de unidad 
tardio, se llam6 a viejos lideres priistas para que apoyaran a 

9 Vease Sam Dillon, "The Mexican Pollsters challenge size of turnout 

in the primary", en The New York Times, 17 de noviembre de 1999. 
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Labastida, contradiciendo asi el argumento central de la 
campafia de una renovaci6n dentro de! PRI. 

Conclusiones: del sistema de partido predominante 
al pluralismo moderado 

De la elecci6n presidencial de 1994 a la de! 2 de julio de! 
2000, Mexico transit6 en el ambito nacional de un sistema de 
partido predominante (en 1994 el PR! no solo triunf6 en la 
elecci6n presidencial con el 50.13% de los votos validos, sino 
que ademas controlaba el 90% de las gubernaturas, el 74% 
de las puestos en el Senado y el 60% de las cargos en la ca
mara de Diputadas), hacia un sistema de pluralisma mode
rado y gobierno dividido. Los siguientes cuadros ilustran el 
cambio en terminas de los cargas de elecci6n popular. 

CUADR03 

Cargos de eleccion popular 1994 

Cargo PR! PAN PRO Otros Total 

Gobernadores 29 3 0 0 32 

91% 9% 0% 0% 100% 

Senadores 95 25 8 0 128 

74% 20% 6% 0% 100% 

Diputados 300 119 71 JO 500 

60% 24% 14% 2% 100% 
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CUAD~04 

Cargos de elecci6n popular 1997 

Cargo PRI PAN PRD Ocros Toca! 

Gobernadores 25 6 0 32 

78% 19% 3% 0% 100% 

Senadores 77 33 13 5 128 

60% 26% 10% 4% 100% 

Diputados 239 121 125 15 500 

48% 24% 25% 3% 100% 

CUADROS 

Cargos de elecci6n popular 2000 

Cargo PRI PAN PRD Otros Total 

Gobernadores 19 7 4 2* 32 

59% 22% 13% 6% 100% 

Sen adores 60 46 16 6 128 

47% 36% 13% 5% 100% 

Diputados 211 207 50 32 500 

42.2% 41.4% 10% 6.4% 100% 

Fuente: Los cuadros 3-5 fueron elaborados por el autor con datos de! Ins-

tituco Federal Electoral. 

*Antonio Echevarri Dominguez, gobernador de Nayarit, foe apoyado por una 

coalici6n entte el PRD y el PAN, y Pablo Salazar Mendiguchla, gobernador de 

Chiapas, recibi6 el apoyo de una coalici6n formada por PAN, PRD, PT y PVEM. 
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El PAN ha dejado de ser el partido de la oposicion y hoy 
es eJ responsab!e deJ gobierno federal; deJ exito de SU ad
ministracion dependera su capacidad de consolidarse co
mo nuevo partido gobernante. Sin embargo, en este mo
mento el PAN solo controla 7 gobiernos estatales freme a 19 
de! PR!. Ademas, en el Congreso, la fraccion parlamentaria 
de! PAN es una minorfa con 46 Senadores (36%) y 207 Di
putados (41%). Por lo cual Fox ha tenido que ir formando 
coaliciones ad hoc que aprueben la legislaci6n para poder 
gobernar 

Para el PRD el reto es enorme. Sus bases de apoyo se con
centran en los estados que gobierna, e incluso ahf perdio te
rreno frente a las otras fuerzas polfticas. En terminos nacio
nales, miemras queen 1997 el PRD tenia el 25% de los dipu
tados, hoy tiene solo el 10%. Esto se debe en parte a que la 
coalicion que formo fragment6 su represemaci6n nacional. 

Ahora bien, si en el ambito nacional podemos argumen
tar que el realineamiento crftico de! 2000 fortaleci6 un sis
tema de pluralismo moderado con tres partidos impor
tantes, en el ambito estatal el sistema se presenta como un 
sistema con tendencias tanto bipartidistas como tripartidis
tas regionales. Sin embargo, los actores de! bipartidismo es
tatal cambian, miemras que en 16 estados -Aguascalien
tes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo Le6n, Puebla, Que
retaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yu
catan- la competencia es entre el PRI y el PAN; en 1 estado 
-Guerrero- la competencia se cemra entre el PRI y el 
PRD. Finalmeme, en 14 estados -Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacan, Morelos, el Es
tado de Mexico, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
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Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas yen el Distrito Federal- bu
bo una competencia tripartidista. 10 

La consolidaci6n de un sistema de partidos de pluralis
mo moderado en Mexico dependeni de elememos cen
trales, como la evoluci6n de los partidos politicos impor
tances. As!, el PAN tendra que demostrar que es un partido 
capaz de gobernar en el ambito nacional aun bajo el com
plicado escenario de un gobierno dividido. En el caso del 
PRO tendra que adecuar su programa politico a una nueva 
realidad en donde su lucha no puede estar cemrada en "la 
eliminaci6n del regimen de partido de Estado", I I puesto 
que el PRI ha dejado de ser el partido en el gobierno; la 
transformaci6n del PRO en un partido socialdem6crata mo
derno es una posibilidad, pero para ello se requiere de un 
enorme trabajo de construcci6n institucional y fortaleci
miemo de su presencia territorial. El resultado del 2 de ju
lio obliga al PRI a aprender a ser un partido de oposici6n; 
las corriemes en su interior son multiples, tiene un enorme 
capital politico al comrolar mas del 50% de los gobiernos 
estatales, ademas, tiene los grupos parlamemarios mas 
grandes tanto en el Senado como en la Camara de Diputa
dos, lo que lo convierte en un partido indispensable para la 

10 He considerado que aquetlos estados en donde la votaci6n conjun

ta de los dos principales partidos (en la elecci6n de diputados federales por 

el principio de mayoria) representa el 80% 0 mas de los votos tienen ten

dencias al bipartidismo, mientras que aquellos en donde la votaci6n de los 

dos principales partidos no llega a dicho porcentaje tienen tendencias al 

tripartidismo. 

11 Cornice Ejecutivo Nacional del PRO, Declaracion de principios y pro
grama de la Revolucion Democratica, Mexico, Instituto de Esmdios de la 

Rcvoluci6n Democratica, 1993. 
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gobernabilidad. Sin embargo, mas que poder le hace falta 
un proyecto y un liderazgo que !ogre darle coherencia y un 
nuevo rumbo. Su reto es mayor porque sus elites tecnocra
ticas han quedado desacreditadas y lo que es mas grave, de
rrotadas polfticamente el 2 de julio, mientras que sus poli
ticos tradicionales no presentan mas proyecto que intentar 
reconstruir un sistema que reproduce en el ambito local, la 
politica derrotada a escala nacional. 

Por otra parte, y esto complica aun mas nuestro escena
rio politico lo que ocurra fuera de! ambito partidista, en 
particular con los grupos antisistemicos coma el EZLN y el 
EPR, puedc producir una mayor fragmentaci6n de la iz
quierda. Sin embargo, las elecciones en Chiapas en donde 
la alianza entre el PRO y el PAN dio coma resultado el triun
fo de! candidato opositor Pablo Salazar Mendiguchia, asi 
coma el acuerdo entre las fracciones de! PRI y de! PRO para 
que la comandancia zapatista hiciera uso de la tribuna legis
lativa, y el reinicio de los contactos entre el gobierno fede
ral y el EZLN paredan abrir el camino a una soluci6n de! 
conflicto. Pero dicha soluci6n foe bloqueada por lo que si
gue siendo un tema pendiente en la construcci6n de nues
tro sistema democratico. 

Hoy vivimos la cuarta etapa de! proceso de democratiza
ci6n que Rustow llam6 el proceso de habituarse a la demo
cracia. Lo en.I significa un cambio tanto en los lideres como 
en los ciudadanos. Tanto los politicos coma el electorado se 
deben habituar a las nuevas reglas. Ningun pals naci6 demo
cratico, todos hemos tenido que aprender a ser democrati
cos. Miemras que en 1996 el 53% preferia la democracia a 
cualquier otra forma de gobierno, hoy esa opinion la com
partimos el 63%. Pero solo el 18% dice estar satisfecho o 
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muy satisfecho con nuestra democracia12 y aquf simplemen
te plamearfa dos grandes retos para la democracia mexicana. 

Uno es la pobreza que hoy alcanza a mas de! 50% de los 
mexicanos y el otro es la inseguridad. Como vimos al ana
lizar la relaci6n entre Estado y democracia, para que exista 
una democracia es indispensable que se fortalezca un Esta
do capaz de mamener la paz y la seguridad de sus ciudada
nos para cuyo fin fue creado. En sfntesis, en Mexico, como 
en los otros pafses, la acci6n y las estrategias de los partidos 
y los movimiemos sociales seguiran determinando el cami
no de nuestra democracia. 
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LOS RETOS DE LOS PUEBLOS INDfGENAS 
A LA DEMOCRACIA EN MEXIC0 1 

Ambrosio Velasco Gomez 

lntroducci6n 

La vida democratica en Mexico ha sido una asignatura pen
diente hasta afios recientes. De hecho, es hasta los u!timos 
afios de! siglo xx y principios de! XXI cuando hay claras 
muestras de un regimen democratico que aun tiene que 
consolidarse. Anteriormente habfa predominado un regi
men autoritario con un solo partido dominante, un Poder 
Ejecutivo con absoluto predominio sobre el Legislativo y el 
Judicial, un efectivo control corporativo de las organizacio
nes y movimientos de la sociedad civil y una impotencia de 
los partidos de oposici6n para competir por el poder debi
do, entre otras cosas, a la ausencia de autoridades electora
les independientes que garantizaran elecciones legltimas. 

Los procesos que han propiciado la democratizaci6n en 
Mexico se han desarrollado paulatinamente a lo largo de 
mas de medio siglo. De entre ellos cabe destacar el surgi
miento de! Partido Acci6n Nacional en 1939 como una res
puesta de la sociedad civil al corporativismo de Estado que 

1 Esce trabajo lo he realizado dentro de! proyecro "Republicanismo, 

Ciudadanfa y Mulciculcuralismo" (PAPIIT IN403501-3). 
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se desarroll6 durante el cardenismo; los movimientos de tra
bajadores, campesinos, profesionistas y estudiantes que se de
sarrollaron desde fines de los afios cincuenta hasta principios 
de los setenta, destacandose el movimiento estudiantil de 
1968; la escisi6n interior de! PRI y la formaci6n de un frente 
electoral amplio que postul6 a Cuauhtemoc Cardenas a la 
presidencia en 1988, que puso de manifiesto como en ningu
na otra ocasi6n el fraude electoral y la falta de legitimidad de 
todo el sistema electoral. Esta crisis, junto con las presiones 
derivadas de! movimiento neozapatista, propician una refor
ma electoral profunda en 1994, en la que se establecen auto
ridades electorales independientes para garantizar la transpa
rencia y legitimidad de las elecciones. Con estas nuevas auto
ridades electorales, principalmente el lnstituto Federal 
Electoral, en 1997 el partido en el poder (Pru), por primera 
vez en la historia de Mexico, no obtuvo la mayorfa en la Ca
mara de Diputados y con ello termin6 el predominio de! Po
der Ejecutivo sobre el legislarivo. Finalmente, el triunfo de! 
Partido Acci6n Nacional (PAN) en las elecciones presidencia
les de 2000, permiti6 que un candidato de un partido de 
oposici6n obtuviera la presidencia de la Republica y con ello 
se terminaron 72 afios de regimen de partido dominante. 

Ademas de estos procesos y acontecimientos que contri
buyeron a la transici6n democrarica en Mexico, exisre otro 
proceso de suma importancia, que si bien tuvo consecuen
cias favorables para el cambio hacia un regimen democrati
co, plante6 demandas que exigen una revision no solo de la 
incipiente democracia que vivimos sino tambien de la es
tructura y funcionamiento de! estado naci6n en su conjun
to. Se trata precisamente de! movimiento indigena encabe
zado por el EZLN desde el primero de enero 1994 y cuyas de-
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mandas y cuesrionamientos siguen vigenres en nuesrros 
dias, no obsrante largos afios de conflicro y negociaciones 
con rres presidentes y cuarro Legislaruras federales. 

Las demandas del EZLN, principalmente el reconoci
miento del caracrer mulriculrural de los ciudadanos mexi
canos y el derecho de auronomia de los pueblos indios, 
plantean retos a la democracia que con muchos rrabajos se 
ha iniciado en Mexico, pero que resulra insuficieme para 
responder adecuadamente a esras demandas. Por eso pode
mos decir que en Mexico hemos llegado rarde a la demo
cracia, hemos llegado cuando ya se manifiesran orros movi
mienros de la sociedad civil que demandan reconocimien
ro de derechos culrurales espedficos y de auronomia de los 
pueblos indios, lo cual pone en entredicho principios fun
damentales de un regimen democrarico en un Esrado na
cional, como pueden ser los principios de igualdad de de
rechos enrre los ciudadanos de un Esrado y la soberania de! 
gobierno federal sabre el rerrirorio del Esrado nacional. 

Tal parece que se nos planrea aqui un dilema: si se prosigue 
en la consolidaci6n de la democracia a la que esramos transi
rando se rendran que dejar a un !ado las demandas que han 
motivado el movimiento del EZLN, y consecuentemente el 
reestablecimiento de la paz por via de negociaci6n y acuerdo 
sera imposible. Por orro !ado, si se aceptan las demandas de 
derechos culrurales especiales para los indigenas y reconoci
miento de la ciudadania diferenciada, tendria que revisarse el 
modelo de democracia a la que estamos rransirando, e inclu
sive la misma esrructura del Esrado nacional mexicano. 

Dicho en rerminos mas simples, pareceria que el dilema 
que se plamea es la consolidaci6n de la democracia o el re
conocimiento de derechos culrurales y autonomia para los 
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pueblos indios. Este es el dilema al que han arribado las ne
gociaciones entre los poderes federales (Legislativo y Ejecu
tivo) y el EZLN, y por ello se encuemran trabados sin mu
cha esperanza de progreso. 

Las demandas del EZLN y los Acuerdos de San Andres 

El movimiento indfgena encabezado por el EZLN se inici6 el 
1 ° de enero de 1994 con una declaraci6n de guerra al go
bierno federal y con acciones militares que duraron pocas 
semanas. Esta primera etapa de confrontaci6n militar dio 
paso a un largo proceso de dialogos y negociaciones entre el 
gobierno federal y el EZLN, que se desarroll6 desde los pri
meros meses de 1994 hasta la firma de los Acuerdos de San 
Andres en febrero de 1996. 

Durante este segundo perfodo cabe destacar la promulga
ci6n de la "Ley para el dialogo, la negociaci6n y la paz digna 
en Chiapas" de! 9 de marzo de 1995. Esta ley lejos de tratar 
al EZLN como guerrilleros o terrorisras los reconoda como 
"un grupo de personas que se identifica como una organiza
ci6n de ciudadanos mexicanos mayoritariamente indfgenas 
que se inconform6 por diversas causas". Entre las causas 
principales de inconformidad destacan la exclusi6n de los 
pueblos indfgenas de la identidad y vida nacional, pues ade
mas de negar la especificidad de SUS cuituras, SUS formas de 
vida comunitaria, y su derecho a la autodeterminaci6n, las 
comunidades indigenas viven en una miseria intolerable. 

El rasgo distintivo de este movimiento indigena reside 
precisamente en que no buscan que el gobierno provea fon
dos y desarrolle politicas sociales para sacar de la miseria a 
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los pueblos indios, sino que se exige que reconozca el dere
cho de autodeterminaci6n de los pueblos indios para que 
puedan salir ellos mismos de la miseria, sin perder su con
dici6n de indios. 

En este sentido el movimiento de! EZLN ha sido un mo
vimiento contrario a la politica "indigenista" de! gobierno 
mexicano, que ha disenado acciones y programas de desa
rrollo social para los indigenas, a fin de imegrarlos al desarro
llo nacional a costo de perder su identidad coma comuni
dades indigenas. 2 

Los Acuerdos de San Andres recogen las principales de
mandas de! EZLN y se refieren fundamentalmente al recono
cimiento de la autonomia de las pueblos indigenas, la acep
taci6n constitucional de sus sistemas normativos para dirimir 
los conflictos internos, la remunicipalizaci6n para promover 
una mayor participaci6n y una mas equitativa representaci6n 
politica de las indigenas.3 Estos pumas de acuerdo plantean 

2 "El indigenismo como polfrica de gobierno es, entonces, una accion 

disefiada e instrumenrada por los no indigenas que tiene como eje central 

de su accion el de asimilarlos, usualmenre en nombre de! desarrollo, los va

lores universales, la civilizaci6n y el bien indigena, a la sociedad nacional". 

(Luis Hernandez Navarro, "Ciudadanos iguales, ciudadanos diferences. La 

nueva lucha india", en Luis Hernandez Navarro y Ramon Vera (coords.), 

Acuerdos de San Andres, Mexico, Ediciones Era, 1998, p. 25). 

3 Para un anilisis de los aspectos juridicos de los acuerdos de San An

dres, vease Jose Ramon Cossio, "Anilisis Juridico de los acuerdos de San 

Andres Larrainzar" (documenro de trabajo), Departamento Academico de 

Derecho, ITAM, numero 1, marzo 1998. Vease tambien Agustin Perez Ca

rrillo, "Mis alli de la legalidad para comprender los reclamos de los pue

blos indios", en Alegatos, ntim. 36, Departarnenro de Derecho, Universi

dad Autonoma Metropolitana, Azcapotzalco, 1997. 
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con claridad una nueva relaci6n del estado con los pueblos 
indfgenas y una redefinici6n de la identidad nacional que re
conozca el pluralismo cultural propio de los mexicanos. 

Mas espedficamente, en estos acuerdos firmados por el 
EZLN, el gobierno federal y el gobierno del estado de Chia
pas el 16 de febrero de 1996, el gobierno federal se compro
mete, entre otras acciones, a "promover el reconocimiento 
como garantia constitucional del derecho a la libre determi
naci6n de los pueblos indfgenas". Con este fin se acepta que 
"el derecho a Ia libre determinaci6n se ejercera en un mar
co constitucional de autonomia, asegurando la unidad na
cional. Podrin en consecuencia decidir su forma de gobier
no interno y sus maneras de organizarse politica, social, 
econ6mica y culturalmente. El marco constitucional de au
tonomia permitiri alcanzar la efectividad de los derechos 
sociales, econ6micos, culturales y politicos con respecto a 
su identidad''. Ademas, el gobierno federal asume el com
promiso de "impulsar cambios juridicos y legislativos que 
amplien la participaci6n y representaci6n politica local y 
nacional de los pueblos indfgenas, respetando sus diversas 
situaciones y tradiciones, y fortaleciendo un nuevo federa
lismo en la Republica mexicana''. 4 

En las conclusiones de este documento se establece que 
"el conflicto que se inici6 el 1° de enero de 1994 en Chia-

4 Acuerdos de San Andres, documento 1: "Pronunciamienro conj un

to que el gobierno federal y el EZLN enviar:in a las instancias de debate y 

decision nacional", 16 de febrero de 1996, aparrado 3, "Compromiso del 

gobierno federal con los pueblos indfgenas" en Cronic a Legislativa, H. Ca

mara de Diputados, Poder Legislarivo Federal, afio V, Nueva Epoca, num. 

7, febrero-marzo 1996, p. 185. 
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pas, produjo en la sociedad mexicana el senrimienro de que 
es necesaria una nueva relaci6n del Estado y la sociedad con 
los pueblos indigenas del pai~" que "~e oasa en el respeto a 
la diferencia, en el reconocimiento de las idenridades indf
genas come cc::-;ponentes imr!r.secos de nuest!"a sociedad 
nacional y en la aceptaci6n de sus particularidades como 
elementos basicos consustanciales a nuestro orden juridico 
basado en la pluriculturalidad".s 

Estos acuerdos abrieron grandes esperanzas, no s6lo pa
ra consolidar la paz, sino tambien y sobre todo para prose
guir el proceso de democratizaci6n de una manera mas par
ticipativa, mas incluyente, representativa y justa. Los acuer
dos manifestaban la voluntad y el compromiso del 
gobierno federal de llevar a cabo una profunda reforma de
mocratica compatible con el reconocimienro de demandas 
multiculturalistas. 

Una tercera etapa del conflicto y negociaciones entre go
bierno y el EZLN, la constituye el proceso de elaboraci6n de 
los acuerdos de San Andres para darles forma juridica de 
una reforma constitucional. 

Los acuerdos de San Andres fueron elaborados por la 
Comisi6n de Concordia y Pacificaci6n (Cocopa), com
puesta por diputados y senadores de todos los partidos po
liticos con representaci6n legislativa, incluyendo, desde lue
go, al PRI, con el fin de darles la forma de una iniciativa de 
reforma constitucional. Los trabajos se llevaron a cabo de 
febrero a noviembre de 1996. La propuesta recogi6 los pun
tos fundamentales de los Acuerdos de San Andres y fue pre
sentada a las partes en conflicto. El EZLN la acept6, advir-

s Ibidem, p. J 9 I. 
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tiendo que habia varios puntos de los acuerdos que no se 
habian retomado, pero que, en aras de contribuir a la paz y 
a la soluci6n de los problemas indlgenas, la aceptaba. Por su 
parte, entre diciembre de 1996 y enero de 1997 el Ejecutivo 
federal rechaz6 el proyecto de la Cocopa y elabor6 una con
trapropuesta en la que elimina los usos relevantes de! termi
no "autonomia" y minimiza los derechos especiales de los 
pueblos indlgenas, excluyendo as! los puntos esenciales de 
los Acuerdos de San Andres. 6 

Las razones principales que argument6 el gobierno en 
contra de la propuesta de la Cocopa, consisdan basicamen
te en una defensa de la ciudadania homogenea y la unidad 
de la soberania de Estado nacional, principios basicos de la 
tradici6n democratica liberal. El reconocimiento de dere
chos especiales y de la autonomia de los pueblos indlgenas 
pareceria ir en contra de esos principios, y se presentaban 
como propiciadores de un proceso de "balcanizaci6n". A 
partir de este rechazo por parte de! presidente Ernesto Zedi
llo, se suspendieron el dialogo y las negociaciones, dando 
paso de nuevo a la violencia y represi6n militar y paramili
tar sabre el EZLN y sus bases de apoyo en la sociedad civil, 
con una estrategia de "guerra de baja intensidad". Esta estra
tegia desemboc6 en el desplazamiento masivo de ind!genas 
de las zonas de influencia neozapatistas y en la terrible ma
tanza de Acteal el 23 de diciembre de 1977, donde fueron 

6 En la publicaci6n de! Centro de Derechos Humanos Miguel Agus

dn Pro Juarez, A.C., Chiapas. La gue"a en curso, Mexico, 1998, se presen

ra un excelente cuadro compararivo de los contenidos de los Acuerdos de 

San Andres, la iniciariva de la Cocopa y las observaciones de! gobierno fe

deral (pp. 73-84). 



RETOS INDfGENAS A LA DEMOCRACIA EN MExlCO 83 

acribillados por grupos paramilitares 45 indigenas indefen
sos, en su mayoria nifios y mujeres, miembros de una orga
nizaci6n pacifista. Desde entonces y hasta las elecciones de! 
afio 2000 cominuaron las acciones de fuerza por pane de los 
gobiernos federal y estatal, sobre todo a traves de! desman
telamiemo de los llamados municipios aut6nomos que ha
bian sido organizados como una forma de resistencia civil de 
los indigenas que simpatizaban con el EZLN. 

La incapacidad de! gobierno de Ernesto Zedillo para re
solver el conflicto de Chiapas fue un factor que deterioro 
profundamente la imagen publica de! PRI en el proceso elec
toral de! afio 2000. Por ello, durante la campafia para las elec
ciones de! afio 2000, el candidato de! PAN y ahora presidente 
de Mexico, Vicente Fox, se comprometi6 a apoyar la inicia
tiva de la Cocopa y con ello a establecer una paz digna y jus
ta con el EZLN. Aunque el presideme efectivamente envio la 
iniciativa de la Cocopa, no la impulso suficientemente ante 
el Poder Legislativo. Despues de una imensa movilizacion de! 
EZLN en la sociedad civil que incluyo su presencia en la Ca
mara de Diputados en abril de 2001, las tres principales fuer
zas legislativas (PAN, PRI y PRO) realizaron cambios sustami
vos a la propuesta de la Cocopa y aprobaron otra reforma 
que de nuevo se apartaba en aspectos fundamemales de los 
Acuerdos de San Andres, especialmente en lo referente a la 
autonomia de los pueblos indigenas. De hecho, la reforma 
constitucional tiene mis el caricter de una vision etnocentri
ca y paternalista, pues en lugar de reconocer plenameme el 
derecho de autodeterminaci6n de las comunidades indige
nas, se las concibe principalmente como poblaciones de inte
res publico a las que el gobierno federal debe encaminar 
prioritariamente sus politicas de asistencia social. Se trata, de 
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nuevo, de un regreso a las polfticas indigenistas que predomi
naron durante siete decadas de regimen priista y que paredan 
superadas desde 1994. 

Asl pues, no s6lo el gobierno de! antiguo regimen de! pre
sidencialismo autoritario, sino tambien el gobierno emanado 
de la tran~i.:.i0H dcmocratica, csp<o~ialmemc: el Poder Legisla
tivo, ha rechazado las demandas multiculturalistas de auto
nomfa de los pueblos indios y de reconocimiento de dere
chos culturales especiales para los indfgenas. Con ello se 
muestra que el nuevo regimen democratico parece ser in
compatible con las aspiraciones de los pueblos que descien
den de los originales pobladores que tuvieron dominio sobre 
lo que ahora es el territorio nacional. Y resulta sorprendente 
que los actuales legisladores de un Mexico democratico e in
dependiente se opongan al derecho de autonomfa de los pue
blos indfgenas, que habfan sido defendidos con vehemencia 
contra los conquistadores, hace ya 450 afios, por los primeros 
humanistas espafioles como fray Bartolome de las Casas y 
fray Alonso de la Veracruz. A diferencia de nuestros actuales 
legisladores y presidentes, aquellos misioneros vislumbraron 
la compatibilidad de un regimen republicano con la enorme 
pluralidad cultural que existla en el momento de la Conquis
ta. Ellos no tuvieron ningun dilema entre un regimen con s6-
lidos principios democraticos y la diversidad de pueblos y 
culturas. Mas bien propusieron un modelo de organizaci6n 
polftica que se adecuase a la necesidad de preservar la liber
tad de los diversos pueblos aut6ctonos. 

c:Por que los gobiernos democraticos de nuestros dfas no 
alcanzan a concebir la compatibilidad entre democracia y 
autonomfa de los diversos pueblos indfgenas? c:Por que no 
reconocen, como los antiguos misioneros, la coexistencia 
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de diversas culturas en un regimen democratico? (Por que 
en vcr. de adecuar la estructura del Estado y el gobierno a la 
realidad multicultural de la naci6n, buscan transformar la 
multiculturalidad de la naci6n para adecuarla a una estruc
tura estatal y a un tipo particular de democracia? 

Creo que la respuesta a estas pregumas se cifra en las di
ferentes concepciones de lo que deberia ser un gobierno jus
to y legitimo. Las Casas y fray Alonso de la Veracruz perte
necen a una tradici6n polftica republicana de origen medie
val escolastico, reelaborada en el siglo XVI para los nuevos 
problemas que surgian de la conquista y el dominio espafiol. 
En concraste, la democracia a la que transitamos en Mexico 
esta fundada en una tradici6n liberal, cuyos odgenes estan en 
Hobbes, Locke, Montesquieu y los fundadores de la demo
cracia norteamericana -Madison, Jay y Hamilton- que 
ejercieron una importance influencia en los liberales mexica
nos de! siglo XIX y de! siglo xx. Por ello, para responder a las 
preguntas que se acaban de plantear es importance analizar 
las ideas cemrales de estas dos tradiciones polfticas. 

La democracia liberal 

A riesgo de ser esquematico, expondre algunas de las llneas 
directrices de la tradici6n liberal que se ban desarrollado 
hist6ricamente. Desde luego, como en coda tradici6n, estas 
lfneas se ban ido modificando y ban adoptado diferences 
interpretaciones. En especial me enfocare en la concepci6n 
liberal de la democracia. 

La tradici6n polftica liberal se remonta principalmente a 
John Locke, pero en el mismo Hobbes existen .ya ciertos 
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principios liberales. En particular, la cenrralidad de! indivi
duo que defiende Hobbes es un rasgo esencial de! liberalis
mo. La diferencia fundamenral enrre Locke y Hobbes es 
que Locke piensa que hay que limirar al poder esraral por 
medio de derechos para que efecrivamenre el gobierno pue
da cumplir su funci6n prorecrora de! individuo, mienrras 
que Hobbes piensa lo conrrario, esro es, la necesidad de un 
poder esratal no limitado por ciudadanos aut6nomos. Sin 
embargo, el mismo Hobbes reconoda que los ciudadanos 
gozan de ciertos derechos, concedidos explkitamente por el 
soberano 0 racitamente por el silencio de las !eyes. 

En Locke, como en la tradici6n liberal, el poder politi
co proviene de un acuerdo enrre los individuos por medio 
de! cual renuncian a pane de su liberrad de auwdetermina
ci6n, que por naruraleza tiene wdo hombre, y rransfieren 
esa autoridad a sus representantes para que elaboren !eyes 
que aseguren la vida y propiedades de wdos los individuos 
de la sociedad y velen por el cumplimiento de esras leyes.7 
Como puede observarse, esre proceso de autorizaci6n tiene 
como consecuencia la distinci6n entre representanres con 
autoridad para gobernar y gobernados con obligaci6n de 
obedecer. Asimismo se definen los derechos de los represen-

7 "Los hombres renuncian al primer poder de hacer lo que se crea mas 

con veniente para la preservacion de sl mismos y de la sociedad, para en 

cambio ser regulados por !eyes hechas por la sociedad para la preservacion 

de su vida individual y de! resto de la sociedad; estas !eyes remingen en 

mucho la libenad que el hombre tenfa bajo la mera ley natural... Al segun

do poder, el de castigar, el hombre renuncia rotalmenre". John Locke, 

Concerning Civil Goverment, Second Essay. The great books of Western 

World, vol. 35, Enciclopedia Bririnica y Universidad de Chicago, Chica

go I 952, cap. 2, paragr. 4, p. 25. 
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tames y los de los ciudadanos. En su desarrollo, la tradicion 
liberal buscara por todos los medios reducir los derechos de 
las autoridades y aumentar los derechos de los ciudadanos, 
a fin de maximizar su libertad individual. 

Un principio fundamental de toda tradicion liberal es la 
igualdad de derechos entre los individuos de un mismo Esta
do. Es precisamente el reconocimiento de un conjunto de de
rechos lo que convierte al individuo en ciudadano. 

Los derechos de los ciudadanos constituyen original
mente el ambito de las libertades individuales, que consti
tuyen una fromera o limite a la intervencioh de! poder po
litico. En este sentido, los derechos de los ciudadanos deli
mitan el ambito de la vida privada. Por SU parte, los 
derechos de! soberano definen el ambito donde el gobierno 
puede intervenir publicamente. 

La ampliacion de los derechos de la ciudadania y su ex
tension a un mayor numero de personas es considerado co
mo un sfntoma inequivoco de! progreso de la libertad y de 
la democracia. Los primeros derechos bisicos son los civiles, 
que garantizan a los sujetos un conj unto de libertades indi
viduales (libertad de propiedad, expresion, trinsito, traba
jo, religion, asociacion), para que las personas puedan efec
tivamente elegir la forma de vida que prefieran. Estos dere
chos civiles son los que delimitan el ambito privado de! 
publico. Con el surgimiento de los regimenes democriticos 
se reconocen los derechos politicos, principalmente de ca
racter electoral, con los cuales se busca asegurar cierto con
trol de los ciudadanos sobre el gobierno. Finalmente, los 
derechos sociales, propios de! Estado de bienestar (derecho 
a la salud, a la educacion, etcetera) constituyen una tercera 
generacion de derechos. 
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En la tradici6n liberal el ciudadano es esencialmente 
quien tiene estos tres tipos de derechos8 y la funci6n de! go
bierno democratico es precisamente velar por su vigencia. 
Esta vision de la ciudadania basada en un conjunto de de
rechos fu11damentales comunes a todo individuo se conoce 
como "ciudadanfa privada" o "ciudadania pasiva". Esta con
cepcion eel ciudadano tiene importantes consecuencias en 
la idea liberal de democracia.9 

Como forma de gobierno, la democracia liberal se carac
teriza por una division y equilibria de poderes (Ejecutivo, Le
gislativo y Judicial) a traves de un marco institucional y legal 
pertinente. Se trata de mecanismos de autocontrol de! siste
ma a traves de pesos y contrapesos (checks and balances) en
tre las diferentes ramas de! poder politico que disminuyen la 
probabilidad de un uso despotico o ilegltimo de! poder pu
blico que viole los derechos ciudadanos10. Gracias a la sepa
racion y cqc.ilibrio de poderes, y al funcionamiento de un 
adecuado >iHema electoral y de partidos, eJ regimen demo
cratico puedc funcionar, pese a la escasa o nula existencia de 

8 Vease TH. Marshall, Class, citizenship and social development, Nue

va York, Anchor, 1965. 
9 Sabre est2 <liscusion vease el articulo de Will Hymlicka y Wayne 

Norman, "El rl'torno del ciudadano", en Agora, Buenos Aires, Ano 3, 

num.7, invierno de 1977. 
10 Esra idea de autocontrol sisremico (legal e insrirucional) del gobier

no era la preocup~ci6n fundamental de los liberales federalisras que dise

fiaron la consriruci6n norteamericana: "Al disefiar un gobierno que seri 

administrado ne hombres sabre hombres, la gran dificultad reside en esto: 

se debe primero dar capacidad al gobierno para que controle a los gober

nados y, en segundo lugar, obligar al gobierno a controlarse a sf mismo" 

(Madison, Elfideralista, Carta num. 51). 
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la virrud ciudadana. Un sistema democratico requiere de al 
menos dos partidos politicos que compitan equitativamente 
por los puestos de representaci6n popular y puedan alternar
se en el control de! Poder Ejecutivo. Las posibilidades reales 
de alternancia dependen en buena medida de autoridades 
electorales imparciales que garanticen la equidad y transpa
rencia de los procesos electorales. Como puede observarse, 
todos estos requisitos de un sistema democratico han sido 
cubiertos en el caso de Mexico durante los ultimas afios: se 
tiene un sistema de partidos competitivo, con tres partidos 
principales (PRI, PAN, PRO) que se han alternado en goberna
turas y, a partir de! afio 2000, en la presidencia de la Republi
ca; se cuenta con un Poder Legislativo plural que escapa de! 
control de! presidente y limita efectivamente su poder; se 
cuenta tambien con autoridades electorales independientes y 
confiables que otorgan credibilidad a los procesos electorales. 

En la concepci6n liberal, la parricipaci6n de los ciudada
nos se limita a elecciones peri6dicas en las que el electorado 
elige entre diferentes oferras partidistas. El representante 
electo goza de una amplia discrecionalidad para tomar deci
siones y se confla en su capacidad, inteligencia y profesiona
lismo para que adopte decisiones que claramente vayan en la 
direcci6n de! interes nacional y no tanto en beneficio de los 
diferentes intereses de los diversos ciudadanos a quienes re
presema. Asf pues, el funcionamiento de un sistema politico 
democratico depende, en primer lugar, de una ingenierfa ins
titucional y, en segundo lugar, de las capacidades de! repre
sentante, quien actua como un tutor de los representados. 11 

11 Hanna Pitkin propone un esquema de representacic\n polltica en la 

que en un extremo (hobbesiano) se encuentra la figura de! representante 
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La ciudadania realmente no tiene un papel activo sustantivo 
y, por ello, no se requiere que el ciudadano promedio sea vir
tuoso, en el sentido dvico. 

A pesar de la defensa de las libertades y derechos funda
mentales de los individuos para promover el pluralismo en 
la vida privada, la democracia liberal es homogeneizadora 
en varios sentidos. 

Primeramente, como lo sefiala Taylor, "con la politica de 
la dignidad igualitaria lo que se establece pretende ser uni
versalmente lo mismo, una canasta identica de derechos e 
inmunidades" 12• En consecuencia, la determinaci6n de lo 
que es esencial en la esfera privada y en el ambito publico 
es igual para todos los individuos, independientemente de 
las tradiciones y formas de vida de las diversas comunida
des a las que pertenecen. La homogeneidad juridica tiende 
asi a producir una homogeneidad cultural o, al menos, es 
ciega a las diferencias culturales. Esta homogeneidad cultu
ral es un rasgo esencial de los Estados nacionales liberales. 
La formaci6n de la naci6n mexicana a partir de los proyec
tos liberales que se desarrollaron desde el siglo xix y que 
culminan con la transici6n democratica actual es un claro 
ejemplo de homogeneizaci6n cultural. Como hemos sefia
lado anteriormente, las politicas indigenistas han sido un 

como tutor, que accua con total independencia y discrecionalidad. En el 

ocro excremo se encuentra la figura de! representante como agente que re

cibe un mandato e instrucciones precisas por pane de los ciudadanos que 

representa. Vease Hanna Pitkin, The concept of representation, Berkeley, 

University of California Press, 1994. 
12 Charles Taylor, El multiculturalismo y la polftica def Renacimiento, 

Mexico, FCE, 1993. p. 61. 
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instrumento predilecto de homogeneizaci6n, o mejor di
cho, de "mexicanizacion" de los indfgenas. 

Debido a esta vision homogenea de los derechos de! ciu
dadano, la tradicion liberal es insensible a las diferencias 
culturales al interior de una naci6n y rechaza tajantemente 
el reconocimiento de derechos especiales para ciertos gru
pos culturales y, por ende, se opone al reconocimiento de 
ciudadanos diferentes y de pueblos diferentes con derecho 
a cierta autonomfa dentro de la estructura jerarquica de la 
soberanfa en el Estado-naci6n. 

Dentro de la tradid6n liberal, si bien la soberanfa es de 
origen popular, SU estructura es piramidal. En la cupula de 
la soberan!a se encuentran los poderes federales que concen
tran bajo SU jurisdiccion las funciones mas importantes dei 
gobierno, dejando para las otras instancias de los gobiernos 
estatales y municipales ambitos de competencia reducidos. 
Por esta razon, el reconocimiento de autonomfas a comuni
dades indfgenas representa una merma de la soberanfa fede
ral, que los liberales conciben como una fuerte amenaza de 
desintegraci6n o "balcanizacion" del Estado-nacion. 

Esta vision liberal de la soberanfa fundada en un gobier
no federal inmensamente mas poderoso que los gobiernos 
locales fue cuestionada profundamente por "los antifedera
listas", lidereados por Jefferson, en contra del proyecto libe
ral de la Constitucion Norteamericana propuesto por los 
federalistas representados por Madison, Hamilton y Jay. 
Como sabemos, esta confrontaci6n entre los republicanos 
antifederalistas (confederacionistas) y los liberales federalis
tas, termino con el triunfo de estos ultimos en la aproba
cion de la Constituci6n Norteamericana de 1786. Esta 
constitucion ha sido modelo de inspiracion para las dife-
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rentes constituciones liberales de Mexico en 1824, 1857 y 
1917, con la agravante de queen Mexico las atribuciones de 
los poderes estatales y municipales son mas reducidas y que 
el regimen democratico no funcion6 en la realidad. 

La democracia participativa o republicana 

El modelo de democracia participativa o republicana re
cupera, en buena medida, la tradici6n de Maquiavelo, 
Harrington, Rousseau y Tocqueville, que considera que la 
participaci6n ciudadana responsable y continua es indis
pensable para la vida democratica, ya que esta es, ante to
do, autodeterminaci6n colectiva e individual de los sujetos. 
Por esta raz6n, Rousseau consideraba que el Poder Legisla
tivo, esto es, el poder de hacer leyes, no puede ser represen
tado, si es que el hombre ha de conservar su autonomfa y 
libertad en el Estado. El Poder Legislativo debe estar en la 
asamblea de todos los ciudadanos de la comunidad polfti
ca; s6lo ahi, a partir de la pluralidad de intereses y voces, 
puede surgir la voluntad general. 

En las sociedades contemporaneas la participaci6n directa 
de los ciudadanos a nivel de las legislacuras nacionales o esta
tales resulta imposible. Los defensores de la democracia repu
blicana coma Jefferson y Tocqueville se daban cuenta de ello 
y proponfan diferentes mecanismos de participaci6n y repre
sentaci6n. En particular, en el debate en torno a la Constitu
ci6n Norteamericana, los "antifederalistas" jeffersonianos pug
naban por una representaci6n plural que reflejara la multipli
cidad de grupos e intereses sociales. Para los antifederalistas el 
representante, mas que buscar el interes nacional 0 el bien co-
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mun, debe buscar defender los intereses y hacer ofr la voz de 
sus representados. En contra de los federalistas, los antifedera
listas luchaban por una representaci6n adecuada, equitativa y 
justa. La adecuaci6n de la representaci6n esra en funci6n de la 
semejanza de intereses, sentimientos y opiniones de! represen
tante con el representado; lo equitativo en que todas y cada 
una de las clases sociales debe estar representada y lo justo en 
que la representaci6n debe ser proporcional al numero de in
dividuos de cada clase grupo social relevante.13 

Ademas de una representaci6n adecuada, equitativa y 
justa, los antifederalistas, al igual que Tocqueville, conside
raban que las grandes extensiones poblacionales y territoria
les de los Estados modernos hadan indispensable una cre
ciente descentralizaci6n administrativa, de ta! manera que 
los ciudadanos pudieran tener una mejor representaci6n a 
nivel de gobiernos estatales y regionales y una mayor parti
cipaci6n directa a nivel de! condado, el municipio, pueblo 
o barrio. Esto implica que la legislatura y el Ejecutivo fede
ral tuvieran muy poco ambito de ingerencia a nivel nacio
nal, mientras que las legislaturas, gobiernos y asambleas re
gionales y locales deberian tener una mayor autonomia en 
la regulaci6n de Ia vida comunitaria. S6lo asf podria ser po
sible la democracia republicana. 

Varias de estas tesis republicanas desarrolladas por Jeffer
son, Rousseau, y Tocqueville, entre otros, en los siglos XVIII 

y XIX, fueron planteadas con anterioridad en el inicio de la 
dominaci6n espafiola por fray Alonso de la Veracruz en su 

13 Vease H.J. Scoring (ed.), The Antifedera/iJt papers. Writings by the 

opponents of the Constitution, The Federal Former, Letter 2, University of 

Chicago Press, 1985, p. 39. 
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obra El dominio de los in.fie/es y la guerra Justa (1553) y por 
fray Bartolome de las Casas en su tratado Sobre los derechos 
del soberano y de los subditos (1552). Este republicanismo tie
ne el prop6sito fundamental de defender la autonomia y li
bertad tanto personal como politica de los indios, frente a 
las pretensiones de legitimidad de! dominio espafiol, de la 
guerra de conquista y de! sistema de explotaci6n de la fuer
za de trabajo via la encomienda, pero tambien a traves de 
los tributos y de! diezmo. 

Tanto Las Casas como fray Alonso desarrollaron una 
teoda profundamente republicana de la soberania polfrica 
para refutar "los tftulos" de legitimidad de la guerra de con
quista y de! dominio de! Imperio espafiol. 

Entre los tftulos de legitimidad que defendieron personas 
como Gines de Sepulveda, capellan y consejero de Carlos V 
y el arzobispo de Mexico, Montufar, estaban los siguientes: 

a) El poder terrenal, especialmente el de! Papa es una 
concesi6n divina, por lo que la bula de Alejandro VI, con
cediendo al rey de Espafia derecho para conquistar y evan
gelizar los reinos de America, era legitima. 

b) Los pecados contra la naturaleza, la promiscuidad se
xual, los sacrificios humanos y la antropofagia, obligan a la 
Iglesia y a los reyes cristianos a imponer un gobierno fuer
te para convertir a los infieles, defender los derechos de los 
inocentes y salvar las almas de los indios. 

c) La idolatria tambien se consideraba raz6n suficiente 
para recurrir a la fuerza, a fin de convertir a los indios al 
cristianismo. 

d) El caracter barbaro de los indigenas tambien justifica
ba el dominio espafiol a fin de civilizarlos y convertirlos en 
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gente de raz6n, pues por si mismos son incapaces de buen 
gobierno y convivencia social de acuerdo a la justicia. 

e) El caracter tirinico de los gobiernos aut6ctonos tam
bien obligaba a la intervenci6n de! rey de Espana a fin de 
liberar a los oprimidos. 

Estos argumentos o titulos de legitimidad solo son algu
nos de los mas interesantes sobre los que se desarroll6 la po
lemica en torno a la conquista y el dominio espafiol. A ca
da una de estas tesis, el obispo Las Casas y fray Alonso de 
la Veracruz se opusieron con diferentes argumentos basados 
en una concepci6n republicana de! poder politico. 

No pretendemos reconstruir aquf las controversias que 
sustentaron, entre otros, Las Casas y Alonso de la Veracruz 
contra los defensores de la guerra de conquista, el dominio 
y explotaci6n espafioles. Nos interesa mas bien referirnos al 
pensamiento politico republicano y sus implicaciones mul
ticulturalistas. En lo que sigue nos centraremos en el pen
samiento republicano de Las Casas. 

La teoria politica de Bartolome de las Casas parte de una 
concepci6n de! hombre de origen aristotelico y escolastico 
que afirma la igualdad de todo ser humano como ente ra
cional y libre. Estos dos atributos universales fundan una 
concepci6n de! derecho natural que a su vez sirve de base a 
todo derecho positivo. Si bien la naturaleza humana es de 
origen divino, el derecho natural y el derecho de gentes es 
independiente de! derecho divino. 

A partir de! reconocimiento de que todo hombre es 
igualmente racional y libre por derecho natural, se rechaza 
toda pretension de considerar a los indios como siervos de 
naturaleza inferior a los espafioles y tambien se rechaza to-
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da idea de! origen divino de! poder politico. Por el contra
rio, si la libertad y no el dominio politico es lo que provie
ne de Dios, todo poder polftico, toda soberania, todo do
minio sobre personas y sobre cosas ha de ser resultado de! 
acuerdo o convenci6n de los hombres que conforman un 
pueblo. Por ello, el unico dominio legitimo sabre los indios 
de! nuevo mundo es el que proviene de los propios pueblos 
indlgenas, y si estos pueblos no han dado su consentimien
to al rey de Espana, este no puede tener dominio legitimo 
sabre los pueblos indios, y si toma el poder por la fuerza, o 
sus tierras por la fuerza, se trata de una usurpaci6n y un 
despojo de los legitimos sefiores y propietarios. 14 

Pero fray Bartolome de las Casas no solo defiende la te
sis de! origen popular de la soberania polf tica, sino que 
tambien sostiene la necesidad de que el gobierno consulte 
al pueblo en asuntos de gran importancia a fin de obtener 
su consentimiento.15 

Esta idea de! consentimiento popular est:l dirigida a 
cuestionar radicalmente la imposici6n de tributos a los in
dlgenas asl como otras formas de explotaci6n como la en
comienda y el repartimiento, pues, en el supuesto caso de 

14 " ..• El poder de la soberania procede inmediatamente de! pueblo. Y 

es el pueblo el que hizo a los reyes, soberanos y a todos los gobernances 

siempre que tuvieron comienzo jusco". Fray Bartolome de las Casas, "El 

Poder de los Reyes y el derecho de los Subdicos", en Derecbos civiles y po

liticos, Madrid, Edicora Nacional, 1974, p. 73. 

15 "Ademas, en asuncos que han de beneficiar o perjudicar a codas, es 

preciso actuar de acuerdo con el consencimienco general. Por esta raz6n, 

en toda clase de negocios publicos se ha de pedir el consencimienco de to

dos los hombres libres. Habrla que citar, por tanto, a todo el pueblo para 

recabar su consencimienco". Loe. cit. 
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que el rey tuviera legltimo dominio sabre los pueblos in
dios, cosa que no concede fray Bartolome, el soberano no 
podria imponer tributos, ni conceder tierras y juncar a otras 
personas (encomiendas, por ejemplo) sin el explicito con
sencimiento de los pueblos indios. 

Otra tesis republicana importance de fray Bartolome de 
las Casas es la relativa al bien comun: el poder politico de
be siempre ejercerse a favor de! bienestar y prosperidad de! 
pueblo. En este sencido, ningun gobernante tiene dominio 
absoluto sobre los subditos, sino solo el que es compatible 
y sobre todo que promueve sus intereses colectivos. 16 

Es importance sefialar aquf que Las Casas sostiene una 
concepci6n de la representaci6n y autoridad polfrica como 
mandato del pueblo y de ninguna manera como una auto
rizaci6n irrestricta. Es el conjunco de ciudadanos quien de
be indicar al gobernance c6mo gestionar los incereses publi
cos y no el gobernance quien determine en que consiste el 
bien comun. De nuevo, esta tesis sobre la represencaci6n 
polltica que pone enfasis en la voluncad y el sencido comun 
del pueblo es dpicamence republicana, opuesta a la vision 
liberal de la represencaci6n, que enfatiza la superioridad in
telectual y moral de! gobernance, quien conoce mejor los 
incereses del mismo pueblo y por ello puede decidir sin su 
consencimienco expreso. 

Para asegurar que el gobernance no anteponga sus ince
reses personales sobre el inceres comun y la voluncad del 

16 "La potestad y la jurisdicci6n de los reyes se refiere exclusivamente 

a promover los intereses colectivos sin poner estorbos ni perjudicar a su li

bertad ... El ma! llamado dominio que tienen los reyes sobre sus reinos en 

nada debe perjudicar a la libertad de los ciudadanos". Ibidem, pp. 75-76. 
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pueblo, es indispensable que el gobierno se ejerza siempre 
por medio de !eyes justas.17 

En suma, la concepci6n republicana de la soberania po
litica que sostiene Las Casas se basa en las siguientes tesis: 

1. Todo poder politico proviene de! pueblo por consen
timiento expreso, pues el pueblo es el titular de los derechos 
de ta! poder. 

2. En todos sus actos el gobernante debe procurar el bie
nesrar y prosperidad de! pueblo. 

3. El ejercicio de la soberania debe someterse continua
mente a la consulta de los ciudadanos, pues ellos conocen 
los verdaderos intereses de! pueblo. 

4. Todo acto de gobierno debe someterse a !eyes justas 
que procuren el bien comun. 

5. Todo poder soberano nunca debe ir contra la libertad 
de los ciudadanos y de! pueblo. La libertad es el mayor va
lor politico. 

La necesidad de mantener el poder politico cerca de la 
participaci6n y control ciudadano conduce a fray Bartolo
me a dar mayor importancia a la comunidad local; a la ciu
dad sobre el reino en su conjunto. I 8 

17 "Tiene sobre los subditos un poder que no es suyo propio, sino de 

la ley y que esti subordinado al bien comun. Por tanco, los subditos no es

tan someridos a ese poder a rirulo personal. No estfo bajo un hombre, si

no bajo una ley justa''. Ibidem, p. 7. 

is "Todo el que nace en una ciudad, en ella tiene su propia patria na

tural y est:i obligado a obedecerla ya luchar por su defensa. La raz6n es 

que la ciudad tiene poder sobre sus propios ciudadanos. Asi pues los ciu

dadanos rienen corno patria propia la ciudad en que han nacido y escan 
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Esta tesis refleja el compromiso republicano de fray Bar
tolome con la comunidad local primaria a la que se debe 
lealrad mas que al reino o al Esrado. Con ello, fray Barto
lome, al igual que lo haran mas tarde los anrifederalistas, 
defiende el valor de la autonomia de la comunidad sobre el 
principio de soberania esraral-nacional. 

Conclusiones 

El reclamo de auronomia de los pueblos indigenas y la de
manda de reconocimiemo de derechos especiales acordc a 
sus tradiciones c idcmidades culrurales cspedficas parcccn 
no tencr cabida en el proyccto de democratizaci6n liberal 
por el quc transita Mexico. Como se ha visro, la democra
cia liberal exigc igualdad absoluta de dcrcchos y, por endc, 
implica una ciudadania homogenea. 

Por orra parte, la democracia liberal defiende una orga
nizaci6n de! Estado que implica como principio fundamen
tal la defensa de un gobierno federal soberano que facil
menre emra en conflicro con el reconocimiemo de autono
mia de los pueblos indfgenas. Por ello, el Poder Legislativo 
federal ve en la demanda de auronomia una grave amenaza 
a la soberania de! gobierno federal y con ello una amenaza 
a la integridad de! Estado nacional. Se piensa que el reco
nocimiento de la autonomfa es el inicio de un proceso de 
"balcanizaci6n" de! Esrado mexicano. Aun liberales afines 

obligados ante rndo a rnirar por su parria. Por tanto, ninguna ley !es obli

ga a exponerse a sf mismos o a su ciudad por ayudar a orra ciudad o a una 

parre de! reino". Ibidem, p. 77. 
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al multiculturalismo coma Will Kymlicka reconocen que 
los sistemas federales que clan reconocimiento de autono
mfa a minorias etnicas o nacionales entran en riesgo. 19 An
te el riesgo de "balcanizacion" las pensadores, dentro de la 
tradicion liberal, prefieren sacrificar la autonomfa de las co
munidades locales para salvar la soberanfa de! gobierno fe
deral y con ello la integridad de! estado-nacion. 

A esta vision liberal se opone radicalmente el republica
nismo. Como hemos vista, tanto "los antifederalistas" coma 
fray Bartolome de las Casas ponen el enfasis en la comuni
dad local, en la ciudad y no en el Estado nacional, ni en la 
soberanfa de! poder federal. Por ello considero que la concep
cion republicana de democracia sf es compatible con las de
mandas de autonomfa de! movimiento indlgena en Mexico, 
mientras que el proyecto liberal de la democracia no lo es. 

Desde luego, las limitaciones de la democracia liberal 
ante las demandas multiculturalistas de derechos especiales 
y de autonomfa no implican que debamos negar los avan
ces de la democracia en Mexico y renunciar a las virtudes 
institucionales de division y equilibria de poderes, asi coma 
de un sistema de partidos competitivos y un sistema electo
ral confiable y eficiente. Estos avances democraticos son to
talmente compatibles con los principios republicanos de 
autonomfa de las pueblos en el ambito local y de reconoci
miento de la diversidad cultural y sus implicaciones juridi
cas y politicas. Esto es, en cuanto forma de gobierno, es in-

19 "El exito de! federalismo al asumir el autogobierno puede sencilla

mente animar a las minorias nacionales a buscar la separaci6n". Will Kym

licka, "Federalismo, nacionalismo y mu!ticulruralismo", en Revista Inter

nacional de Filosojla Politica, num. 7. mayo 1996, p. 45. 
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discurible que la democracia liberal es altamenre deseable, 
pero si queremos asegurar la participaci6n efectiva de la 
ciudadania en las decisiones gubernamentales y no solo en 
las elecciones de los gobiernos en sus diferentes niveles, la 
democracia liberal es inadecuada. Es por esro que el mode
lo republicano resulta necesario. 

Considero urgenre que en el debate en rorno a la refor
ma de! Estado se explore la forma de integrar la democra
cia liberal con la concepci6n republicana de auronomia y 
de ciudadania. De otra manera, si solo se insiste en realizar 
el proyecto de una democracia liberal, la democracia en 
Mexico y en roda naci6n multicultural resultari un regi
men excluyente y discriminador de los pueblos y culturas 
indfgenas, coma han sido los regfmenes auroritarios que 
han existido en Mexico desde la Conquista hasta finales de! 
siglo xx. Si recuperamos nuestras propias rradiciones polf
ticas, coma el republicanismo novohispano, esta inregra
ci6n no resulta una utopia, sino una sfntesis de nuestra pro
pia experiencia hist6rica. 





SOBRE EL CONCEPTO 
DE ESTADO ANOMICO 

Peter Waldmann 

El tema de la anomia social, es decir, el tema de situaciones 
con poca o ninguna regulaci6n social me ha interesado des
de muy temprano. Quiza se deba a mis estudios de derecho, 
quiza por haber sido testigo de una situaci6n genuinamente 
an6mica en la Argentina de los afios setenta. Lo cierto es 
que, con este interes, estuve, durance mucho tiempo, fuera 
de la corriente principal de la sociologfa de! desarrollo, en 
especial, en lo relacionado con America Latina. Otros pro
blemas paredan mas importantes a los colegas, como las di
ferencias en la repartici6n de las riquezas y las tensiones y 
conflictos que de ello resultaban, o el rasgo autoritario y fre
cuentemente represivo de los sistemas politicos. 

En los ultimas diez afios se ha podido observar un cam
bio evidence en este sentido. Como se puede constatar por la 
cantidad de publicaciones aparecidas sabre el tema, en este 
lapso de tiempo el interes tanto por los diversos ambitos de! 
derecho formal coma por las normas sociales paralelas ha au
memado considerabiememe. Esto ciene tres razones: 

1. Tras la ala de democratizaci6n que recorri6 America La-

!03 
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tina a mediados de los afios ochenta foe necesario darse cuen
ta de que la restauraci6n de la democracia no restableda au
tomaticamente el Estado de derecho. A pesar de las elecciones 
regulares y de los peri6dicos cambios de gobierno, en muchos 
Estados, los funcionarios siguen siendo corruptos y la igual
dad de los ciudadanos ante la ley, un deseo incumplido. 

2. Las reformas econ6micas neoliberales le han quitado 
al Estado una buena parte de sus recursos de antafio. Inter
viene s6lo de manera marginal en las luchas sociales de dis
tribuci6n y, tras la amplia privatizaci6n de las empresas es
tatales, ha perdido la posibilidad de otorgar prebendas y lu
crativos encargos para mantener contentos a sus partidarios 
y acallar a potenciales adversarios. En resumen, el Estado se 
ha visto reducido a sus clasicas funciones fundamentales: el 
mantenimiento de la seguridad y el orden publicos asf co
mo la previsi6n en los servicios basicos de salud, educaci6n 
e infraestructura vial. y nadie puede ignorar cuan ineficien
tes son los 6rganos estatales precisamente en estos ambitos 
esenciales de sus atribuciones supremas. 

3. Finalmente ha tenido lugar un cambio en la manera 
de pensar de los economistas. Mientras que durante mucho 
tiempo su atenci6n estuvo fijada en que la dinimica del 
mercado pudiera funcionar sin sufrir influencias externas, 
en tiempos recientes han descubierto, dentro del marco de 
las ciencias econ6micas institucionales, la importancia de la 
protecci6n de los derechos de la propiedad y, en general, de 
condiciones institucionales estables para alcanzar un creci
miento econ6mico continua (Harris et al, 1995). 

Estos tres cambios de perspectiva arrojan una luz mas crf
tica sobre la falta de seguridad legal, que hasta entonces ha-
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bia sido pasada por alto tacitameme en muchos paises lati
noamericanos. Durante los ultimos diez afios he escrito una 
serie de ensayos que analizan las causas de la incapacidad ge
neral de los Estados latinoamericanos de crear un sistema de 
!eyes y normas cranspareme y consisteme para dirigir de ma
nera efectiva el comportamiento social. Estos ensayos giran 
en torno al trasfondo historico, las formas concretas, los mo
delos perpetuizadores y las soluciones substimtivas de la lega
lidad constitucional deficiememente desarrollada en Ameri
ca Latina. Mis reflexiones desembocan mas de una vez en la 
idea de Estado anomico, es decir, de un Estado que, segun 
criterios de lo que deberia ser su buen funcionamiemo, no 
solo presenta ciertas carencias y debilidades sino que practi
camente invierte parte de estos criterios. Voy a desartollar el 
tema de! Estado anomico en esta ponencia en cuatro aparta
dos. Primero aclarare la relacion entre el concepto de Estado 
y el de anomia, que aparentemente son contradictorios. Des
pues hare algunas observaciones sobre la debilidad estructu
ral de los Estados latinoamericanos. El tercer apartado se re
fiere a mi tesis de la anomia estatal. Finalmente afiadire algu
nas reflexiones sobre cuales podrian ser las consecuencias de 
una siruacion anomica para los procesos de desarrollo. 

(Anomia y Estado: una contradicci6n aparente? 

A primera vista Estado y anomia parecen conceptos contra
dictorios. El neologismo "anomia" fue imroducido en la so
ciologia por Emile Durkheim a fines de! siglo XIX. El clasico 
sociologo frances emiende por anomia las siruaciones y ambi
tos sociales que se caracterizan por la subregulacion o la falta 
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de reglas (Durkheim, 1992; idem., 1990). Omitiremos aquf la 
trayectoria que tuvo este concepto bajo la forma modificada 
que le dio el disdpulo de Parsons, R. K. Merton, en la socio
logfa del comportamiento desviado, ya que para el objetivo de 
esta investigacion nos parece mas indicado referirnos directa
mente a Durkheim. Situaciones que carecen de toda regula
cion social, como se las imaginaba Durkheim, constituyen en 
la realidad social mas bien una rara excepci6n. Por eso amplia
remos aquf el concepto incluyendo circunstancias normativas 
comradictorias o confusas. Proponemos decir que una situa
ci6n social es anomica cuando faltan normas o reglas claras, 
consistentes, sancionables y aceptadas hasta cierto punto por 
la sociedad para dirigir el comportamiento social y proporcio
narle una orientaci6n (Dreier, 1997; Waldmann, 1998). 

Para obtener una imagen mas precisa de las carencias 
que pueden contener las normas es necesario tener presen
tes las caracteristicas centrales de los sistemas de normas ca
paces de funcionar. Las normas deben 1) ser claras y com
prensibles (dimension lingi.iistica); 2) apoyarse en el con
senso de una gran pane de los afectados (aceptacion moral 
y dimension de orientacion social); y 3) ser apuntaladas por 
sanciones para garantizar un control efectivo del comporta
miento (funcion reguladora). 

La posibilidad de cumplir parcialmente con las tres exigen
cias evidencia que puede haber diferentes grados y niveles de 
anomia social. Hay que tener en cuenta que cuando dentro de 
una sociedad o de un grupo social no se llega a un acuerdo sa
bre los componentes lingi.iisticos de las normas (por ejemplo, 
sobre conceptos como "legitima defensa", "propiedad privada" 
o "injuria'') ya se ha alcanzado un estado avanzado de anomia 
("confusion babelica de lenguas"). Un fenomeno que se obser-
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va con frecuencia en los pafses de! Tercer Mundo, inclufda 
America Latina, es cierta comradicci6n entre las dimensiones 
dos y tres: el derecho formal asegurado por sanciones estatales 
choca con reservas internas en la poblaci6n que en su compor
tamiento sigue mas bien reglas basadas principalmente en la 
aceptaci6n social. Estas normas paralelas en algunos casos en
tran en acci6n solo de manera complementaria al derecho for
mal, pero pueden, empero, adquirir las dimensiones de un an
tiorden completo que neutraliza parcialmente el derecho esta
tal. Encontramos mas frecuemememe niveles intermedios de! 
menoscabo de! orden oficial vigente, o bien, una combinaci6n 
espedfica de conjuntos de normas formales e informales que 
los polos extremos, es decir, un orden legal que cumple con to• 
dos los criterios, o bien, su disoluci6n total. 

El Estado y lo estatal represeman aparentememc un polo 
opuesto al concepto de anomia ya que, al menos en la histo
ria europea, estin estrechamente vinculados con Ia concep
ci6n de! orden y la legalidad. Esta asociaci6n mental no es 
unicamente el resultado del concepto moderno de! Estado de 
derecho sino que se remonta al Estado absolutista de la tem
prana Edad Moderna y, en el fondo, hasta la polis griega de la 
epoca preclasica (siglos VI y VII a. C.) (Gehrke, 1995; Hof
mann, 1987). El sentido y el objetivo de! dominio estaral ha 
sido siempre garantizar un mfnimo de orden y seguridad pu
blicos y el instrumento central para su realizaci6n era la pro
mulgaci6n de !eyes abstractas generales. Para ello es secunda
rio que el legislador, 0 bien el monarca de la epoca absolutis
ta, se encuentre por encima de las !eyes (Wyduckel, 1979), o 
que estas persigan el objetivo de someter al Poder Ejecutivo a 
reglas en sus imervenciones a expensas de! individuo, como se 
hizo costumbre generalizada a partir de! siglo XIX. Lo decisivo 
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era mas bien la division, postulada por el Estado, emre una es
fera publica y una privada, unida a la exigencia de configurar 
y comrolar la primera de acuerdo a reglas generales, transpa
rentes y vinculantes para todos por igual. 

Antes de relativizar este modelo en lo que a America Lati
na se refiere, queremos responder a una objecion que logica
mente se podria hacer. Se podria argumemar que es improce
deme y equivalence a una reduccion eurocemrista de la pers
pectiva la pretension de rransferir la idea del Estado, nacida en 
el contexto historico europeo, como estructura normativa a 
formas politicas extraeuropeas, 1 ya que no se adecuaria a las 
condiciones tan diferentes bajo las cuales fue implantado y se 
desarrollo el modelo estatal fuera de Europa. A este reparo res
ponderfa que nuestro proceder puede ser injusto, pero no hay 
alternativas. El Estado europeo es, como lo ha demostrado 
muy efectivarnente W Reinhard en un libro reciememente 
editado por el (Reinhard, 1999), uno de los mas exitosos pro
ductos de exportacion del Viejo Continence. Sobre todo, tras 
la ultima ola de descolonializacion, despues de la Segunda 
Guerra Mundial, ha aumentado rapidamente la cantidad de 
Estados existentes. En lo que a los Estados latinoamericanos se 
refiere --que en su mayorla surgieron a principios del siglo XIX 

1 Hay que rener en cuenra que tambien la inrerpretaci6n que hacen los 

hisroriadores de la evoluci6n de la idea de! Estado en Europa esta someri

da a un cambio. Mienrras queen los ai\os 70 y 80, se desracaban sobre ro

do los impulsos proveniences de! cenrro esraral para disciplinar a la socie

dad, enrreranto se acenrua mucho mis la urilizaci6n de! apararo esraral por 

subdiros y ciudadanos. Ambos punros de visra conrrasran\con la poco ilu

soria inrerpreraci6n de! Esrado europeo en la remprana Ed~d Moderna de! 

soci6logo Charles Tilly, que lo considera explorador y exrorsionador. Vea

se Tilly, 1985. 



EL CONCEPTO DEL ESTADO AN6MJCO 109 

y cuentan, par lo tanto, con casi 200 afios de soberania legal
, sabemos que SUS elites polfticas dirigentes Se orientaron si
guiendo ejemplos europeos y el de los Estados Unidos, de 
modo que cualquier modelo estatal que se desviara de ellos en
trarfa en comradicci6n con su propio sentido. 

Mi hip6tesis, segun la cual tambien las Estados pueden 
desarrollar caracteristicas an6micas, sale de los lfmites demro 
de los cuales ha sido rrarada hasta ahora la problematica de la 
anomia. Durkheim y las soci6logos interesados en cuesriones 
de anomia que lo sucedieron consideraban que la principal 
causa de! surgimiento de situaciones an6micas era el cambio 
social acelerado. Se basaban en que los cambios de las estruc
turas sociales que cuestionan las costumbres y reglas tradicio
nales no producen forzosamente de inmediato nuevas nor
mas y mecanismos de control. Durkheim, al suponer esto, 
tenfa presente la Francia de la Tercera Republica, sacudida 
por escandalos y, en general, la disoluci6n de las conceptos 
morales y normativos causada por la veloz industrializaci6n, 
urbanizaci6n y diferenciaci6n social en la Europa de! siglo 
xrx. Tambien K. Merton asocia la idea de anomia, en primer 
lugar, a fallas sociales y a desatinos esrructurales. Queda, sin 
embargo, la imerrogante de si rambien la esfera politica pue
de ser la causame de efectos que erosionen las normas. 

Yo ruve el primer indicio en esta direcci6n al investigar las 
dicraduras milirares latinoamericanas. Comprobe que los dic
tadores pueden tener gran interes en destruir las bases legales 
y las normas sociales informales que dan a la poblaci6n cierto 
sosren interno y exrerno, para poder gobernar con la mayor 
desconsideraci6n. En vista de ello, en Augsburgo iniciamos 
un amplio proyecto de investigaci6n comparativa con el tftu
lo "Dictadura y anomia social''. Aunque todavfa no disponga-
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mos de todos los resultados de la investigaci6n, ya podemos 
prever una confirmaci6n, al menos parcial, de la hip6tesis ini
cial. Segun esta, las diccaduras, dejando de !ado el hecho de 
que mediante la coacci6n represiva puedan garancizar la segu
ridad y el orden, frecuentemente socavan en alto grado ias 
normas legales y sociales. Esto motiva la pregunta general de 
cuales son los efectos de la dominaci6n estatal que impulsan 
la anomia que plantearemos a cominuaci6n. 

Quiero subrayar por anticipado que no todos los Esta
dos latinoamericanos pueden ser considerados an6micos. 
Chile, Costa Rica y cal vez tambien Uruguay, no caen bajo 
esta categorfa. A pesar de ello, el numero de Estados con 
tendencias an6micas mas o menos acentuadas en la region 
es lo suficientemente grande como para justificar un anali
sis general de! fen6meno. Para realizar ese tipo de analisis, 
el pumo de partida debe ser la descripci6n de algunas ca
ractedsticas generales de los Estados latinoamericanos. 

Sobre las debilidades estructurales 
de los Estados latinoamericanos 

Una de las caracteristicas de los Estados latinoamericanos es su 
debilidad estructural. Este rasgo permaneci6 oculto durante 
mucho tiempo debido a las pretensiones de los Estados lati
noamericanos de querer regular casi todo, interviniendo en 
numerosos ambitos sociales y, ademas, por el hecho de que, 
poseyendo muchas empresas estatales, constitufan una fuerza 
econ6mica importante. Los regfmenes militares, muy propa
gados en la region durante los afios 60 y 70, asf como los ro
bustos sistemas de dominaci6n postrevolucionarios de Mexi-



EL CONCEPTO DEL ESTADO AN6MICO 111 

coy Cuba, han contribuido a confirmar la imagen de! todo
poderoso Leviatan. A pesar de todo, las apariencias engafia
ban. Si ponemos atencion, mis que en las competencias que 
se hadan valer, en la efectiva capacidad de organizar y dirigir 
que los Estados latinoamericanos tienen en relacion con la so
ciedad, se evidencia que su poder siempre ha tenido lfmites 
muy claros. En ninguna parte se manifiesta esto mis clara
mente que en la realizacion de los monopolios de la recauda
cion fiscal y de la coaccion ffsica legftima, los dos monopolios 
clisicos cuya reivindicacion esta asociada con el poder estatal. 
Como lo ha sefialado hace poco A. Boron, los Estados latinoa
mericanos no han conseguido nunca obligar a sus ciudadanos 
pudientes a pagar consecuentemente los impuestos adeudados 
{Boron, 1998: 53). A pesar de que las tasas impositivas direc
tas son relarivamente bajas si se hace una comparacion inter
nacional, los ricos consiguen siempre sustraer una parte de sus 
ingresos a la recaudacion fiscal mediante transferencias a ban
cos europeos o norteamericanos. Las autoridades estatales se 
convierten frecuentemente en complices de esta forma de eva
sion fiscal al prometer condonaciones impositivas a quienes 
que esten dispuestos a repatriar el dinero evadido. El monopo
lio de la coaccion flsica no esta en mejores condiciones. Aho
ra como antes, no codos los grupos sociales han abandonado 
las armas, la justicia por mano propia es un fenomeno muy ex
tendido y un gobierno que no puede dejar satisfechos a sus 
ciudadanos tiene que contar con que estos se rebelen de ma
nera mis o menos violenta contra los organos y las institucio
nes estatales. Aun en el pequefio y relativamente padfico 
Honduras fueron registrados en el ambito publico -durante 
una investigacion que duro unos seis meses- incontables he
chos violentos perpetrados con evidentes intenciones polfticas. 
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Desde el punto de vista estructural, la debilidad de! Esta
do se presenta como la incapacidad de garantizar un orden 
padfico vinculante para todos y la incapacidad de brindar las 
prestaciones elementales, es decir, como una debilidad rela
cionada con el orden y otra con la organizaci6n. Ambas estan 
estrechamente relacionadas entre sf y tienen coma trasfondo 
la incapacidad estatal de hacer cumplir por todos las leyes y 
los decretos. En el ambito legal es donde mas claramente se 
manifiesta que en muchos Estados latinoamericanos la "esta
talidad" nunca ha sido definitivamente realizada: empezando 
por las constituciones, cuya letra y espfritu se infringen per
manentemente, pasando por las !eyes con frecuentes deficien
cias tecnicas, contempladas por los ciudadanos en principio 
con desconfianza y aplicadas por las autoridades administrati
vas selectiva y arbitrariamente, hasta los jueces y tribunales no 
siempre accesibles para el ci1 '.dano cor:icnte y considerados 
corruptos en general. La a1 ion d,.] derecho en America 
Latina es un arnplio carnpu ,1uc permire observar todas las 
formas de desviaci6n imaginables de lo que realmente mere
ceria el nombre de Estado de derecho. 

La debilidad estatal tiene dos aspectos complementarios: 
por un lado, el Estado nunca ha podido imponerse en los 
aspectos centrales de la soberania (monopolio de la recau
daci6n impositiva y de la fuerza) frente a los grupos de la 
sociedad y los individuos que le disputan este derecho. Por 
otro, nunca ha conseguido refrenar ni disciplinar a sus pro
pios miembros y 6rganos, siendo esto, en parte, la conse
cuencia yen parte la causa de lo antes mencionado. No son 
unicamente los ciudadanos corrientes quienes no tienen 
mucho respeto por las leyes, sino que los propios funciona
rios de! Estado las contravienen con regularidad. 
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A pesar de codo, tambien un Estado debil es un Estado2• 

Estados fracasados y en desintegraci6n, como encontramos 
crecientemente en Africa (Tetzlaff, 2001), constituyen en 
America Latina todavfa una excepci6n (en todo caso po
drfamos pensar en Colombia). Una relativamente larga in
dependencia constirucional (de Estad.:. .!~ .!~,-...;!,v~ ..:. .. ~~• .. 
region ha permitido que surjan arreglos institucionales y 
tradiciones a los que se Jes puede certificar una resistencia y 
estabilidad considerables. Una caracteristica de America La
tina es, por cierto, la existencia de una "estatalidad" formal 
e instirucionalmente asegurada, pero cuyo contenido no es 
lo que promete. En esta contradicci6n reside lo desconcer
tante e irritante en el trato del ciudadano con los represen
tantes del Estado. Y en ella vemos la esencia del rasgo an6-
mico que ,atribuimos a los Estados latinoamericanos. 

La tesis de la anomia 

La tesis de la anomia se puede resumir en cuatro puntos: 

1. Los Estados latinoamericanos no ofrecen a los ciudada
nos ningiln marco de orden para su comportamiento en d 
ambito publico, sino que son mas bien una fuente de desor-

2 Un Esrado debil es particularmente peligroso, como lo demuesuan las 
numerosas violaciones de los derechos humanos, debido a las cuales las fuer. 
zas de seguridad lacinoamericanas recurrentemente aparecen en los tirulares de 
los peri6dicos. Precisamente, debido a su debilidad y sus aprietos, los Esrados 

latinoamericanos frecuentementc procuran mantener o restaurar ficticiamcn

te la soberanla que se le disputan con todos los mcdios de que disponen. 
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den. No crean las condiciones para que haya una certeza en 
cuanto al comportamiento y la orientaci6n sino que mas 
bien contribuyen a desorientar y confundir a los ciudadanos. 

2. Esra se debe en parte a que pretende regular ambitos 
sociales y modes de comportamiento que ocupan ficticia
mente y que no estan en condiciones de dominar y contro
lar efectivamente. La debilidad de los 6rganos estatales pa
ra imponer sus espacios y ambitos, de manera que el ciuda
dano no sabe las reglas de quien debe cumplir3: las 
universalistas del Estado o las particularistas de los respec
rivos grupos sociales. 

3. Por otra, el propio personal estatal, los funcionarios 
de la adminisrraci6n, los jueces y los policias son la causa de 
continuas irritaciones, temores y sensaciones de inseguri
dad de los ciudadanos, ya que no cumplen con las !eyes es
tatales. Lejos de constituir un oasis de fiabilidad y seguri
dad, son focos de arbitrariedad y de desviaci6n de las nor
mas. El problema esencial es que los privilegios y las 
atribuciones especiales que se !es concede a los funcionarios 
en raz6n de su funci6n suprapartidista son utilizados con fi
nes privados y se transforman en armas peligrosas dirigidas 
contra los ciudadanos, que procuran defenderse de! abuso 
de la autoridad (recordemos el "desacato"). 

4. Un Estado que no esta en condiciones de satisfacer las 
necesidades basicas de los ciudadanos respecto al manteni
miento del orden y de la seguridad, desde el punto de vista 
de los afectados carece de legitimaci6n elemental. Con este 

3 Como lo hizo H. L.A. Hare, se puede decir que lo queen el fondo 

falca es una regla vinculance que determine cuiles son las normas vigentes 

y cuiles, en cambio, no lo son. Hare, 1961. p. 97. 
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concepto que se remonta a Heinrich Popitz nos referimos a 
la fundamental funci6n de! Estado de ofrecer un marco 
vinculame que haga que i«ntO el Cv11ipuriam1ento estatal 
como el social sean calculables hasta cierto punto, que pro
duzca una minima confianza social basica y con ella la se
guridad necesaria en el trato social sin la cual las interaccio
nes sociales son muy propensas a perturbarse y estan llenas 
de riesgos. En ultima instancia, se trata de! contrato funda
mental que, como dirfa Hobbes, justifica al Estado, contra
to que antecede cualquiera de las demas legitimaciones en 
cuanto a! contenido (basados en el carisma, en procedi
mientos que responden a principios democraticos, etc.), de! 
valor de! orden por el orden en sf (Popitz, 1999: 221; Trot
ha, 1994: 69). Loque los Estados latinoamericanos le siguen 
adeudando a sus ciudadanos es justamente la creaci6n de 
ese orden, raz6n por la cual ellos a su vez !es niegan el reco
nocimiento basico. 

Quiero afiadir algunas observaciones suplementarias pa
ra completar los cuatro puntos. En primer lugar, deberfa 
haber quedado claro que el atributo an6mico no se refiere 
tanto al abuso de las facultades estatales en sf como a la con
fusion general que este genera. Polemicamente, se podrfa 
afirmar que un aparato estatal cuyos miembros son corrup
tos en su totalidad, una administraci6n que pone un "pre
cio" a todas las actuaciones oficiales son menos an6micos 
que circunstancias en las que nadie sabe exactamente que es 
lo que cuenta, cual es la regla vigente. 0 bien, como un ta
xista colombiano me dijo una vez: "seguro, hay tambien 
polidas correctos, lo malo es que uno no sabe cuales son 
porque todos llevan uniforme". Alli donde lo decisivo es ex-
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clusivamente el poder, se reduce la dimension de la anomia 
ya que entran en funci6n reglas naturales que todo el mun
do conoce. El Estado mas an6mico es aquel que no renun
cia a sus pretensiones de ordenar y regular pero que no es
ta en condiciones de imponerlas efectivamente. 

Los puntos 2 y 3 revelan que e! autor tiene una actitud 
mucho mas crftica frente a los productores de anomia en el 
aparato estatal que frente a los desviacionistas sociales. Esto 
se debe a la influencia de! fil6sofo britanico de! derecho, H. 
L.A. Hart, quien opina que se podria disculpar al simple ciu
dadano que adopte un "punto de vista externo" y procure 
soslayar las !eyes; en cambio, no tiene la menor indulgencia 
con los administradores y guardianes de la ley que se com
portan de manera ilegal. Para que un Esrado sea capaz de 
funcionar necesita una considerable cantidad de ciudadanos 
que adopren el "punto de vista interno", es decir, que volun
tariamente, sin la amenaza de sanciones, respeten las !eyes. 
Con raz6n se pregunta quien estarfa dispuesto a ello sino 
aquellos cuya existencia ffsica y psfquica dependen de las !e
yes que interpretan y aplican de oficio (Hart, 1961: 110). 

No he concretado aun a que desviaciones de las reglas 
por parte de los responsables estatales me refiero. Las infrac
ciones de las !eyes mas graves que pueden cometer los fun
cionarios son el abuso de la fuerza y la corrupci6n. En gene
ral se supone que bajo regfmenes militares lo corriente sean 
mas bien las intervenciones violentas y que, desde la restau
raci6n de la democracia, la corrupci6n haya pasado a primer 
piano; pero hay que cuidarse de las simplificaciones burdas. 
No es raro que ambas formas de! abuso de autoridad se pre
senten combinadas, por ejemplo, cuando amenazas con me
didas de fuerza son utilizadas con la finalidad de obtener so-
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bornos de! ciudadano. Particularmente alarmante resulta 
constatar repetidamente que en numerosos Estados la vio
lencia y la corruptibilidad no se limitan a los rangos bajos y 
ma! pagados de los funcionarios, sino que, par el contrario, 
van aumentando a medida que se sube por la piramide je
rarquica. Esto puede ser interpretado coma indicio de que 
los Estados latinoamericanos no han sabido socializar ni dis
ciplinar a sus elites y que, par el contrario, son estas las que 
lo utilizan para perseguir sus intereses privados. 

No es difkil encontrar pruebas de que los ciudadanos se 
niegan a reconocer basicamente al Estado, coma hemos 
mencionado en el punto 4. Nada es tan usual en la regi6n 
coma quejarse de! Estado, sus representantes y sus 6rganos. 
Muchos latinoamericanos son sumamente nacionalistas, 
pero no tienen el menor escrupulo en pactar con amigos, 
colegas y hasta con cualquiera y cuando sea a expensas de! 
Estado. Ya hemos mencionado que nadie tiene inconve
niente en evitai', par ejemplo, el servicio militar o pagar im
puestos. El poco apego al pals natal se manifiesta en la faci
lidad y frecuencia con las que se cambia un Estado por otro. 
Demro de America Latina, las Jargas y diflcilmente contro
lables fronteras facilitan el cambio. Mas alla de Latinoame
rica, la migraci6n no es tan facil porque es necesario hacer 
tramites oficiales. Especialmente en tiempos econ6mica
mente difkiles, delante de las consulados de las pafses que 
gozan de mayor bienestar, se forman Jargas filas de gente jo
ven que quiere emigrar, sea para regresar a la tierra de sus 
antepasados, sea para buscar otro pais que prometa un fu
turo mejor, mas posibilidades de progresar y mas seguridad 
legal que el propio. 
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Anomia y desarrollo 

<Que efecto tiene la anomia inducida par el Estado sabre el 
desarrollo de un palsy hasta que punto obstaculiza los pro
cesos sociales y econ6micos de modernizaci6n? iCuales son 
las posibilidades de eliminar estos obstaculos? 

Para contestar a estas preguntas es necesario recordar una 
vez mas lo que se designa coma anomia. Algunos cientificos 
han ampliado tanto el concepto que se vuelve sin6nimo de 
todo lo malo que puede amenazar a una sociedad y a sus 
miembros: inseguridad y caos, aislamiento y alienaci6n, de
sintegraci6n social, crisis de orientaci6n, tensiones y conflic
tos. Por otro !ado, hay que recordar que Durkheim ya habia 
distinguido dos ejes de problemas sociales: el de la integra
ci6n social y el de la regulaci6n social (Durkheim, 1990; Bes
nard, 1987; Thome, 2001). Una sociedad puede ser relariva
mente ca6tica sin que sus miembros piensen darle la espalda 
o romper la cohesion social. Cuando las personas no cumplen 
con las !eyes, tienen un trato laxo con las reglas formales c in
formales, entonces crece el riesgo de decepci6n en las interac
cioncs sociales y cada uno debe invenir mas tiempo y empe
fio para ponerse de acuerdo con las otros y alcanzar objetivos 
para las que necesita el apoyo de terceros. Pero esto no signi
fica forzosamente que el grupo o la sociedad afcctada amena
ce con desintegrarse. En otras palabras, la anomia es, sabre 
todo, un factor de costos sociales. Obstaculiza el trafico social 
resta eficiencia a los procesos sociales que tienen un fin detcr
minado, pero no afecta forzosamente la cohesion social. 

Una subregulaci6n cr6nica y un constance menosprecio 
por las normas pueden, sin embargo, tener a la larga reper
cusiones en la coherencia inrerna de una comunidad. En lo 
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que se refiere a America Latina, consideramos que este pe
ligro proviene sabre todo de dos procesos. El primero esta 
relacionado con la forma democratica de gobierno consoli
dada en la region. Segun la concepci6n occidental, existe 
un vinculo inseparable entre democracia y Estado de dere
cho. Los soci6logos y polit6logos latinoamericanos sefialan 
que nose pueden atribuir los deficits del proceso de forma
ci6n de! Estado condicionados por la historia a la recien 
restaurada forma democratica de gobierno; que en el caso 
europeo el desarrollo hacia el Estado de derecho practica
mente ya estaba cerrado cuando Jes toc6 d turno a las re
formas democraticas (sobre Alemania, vease Nipperdey, 
1993); mientras que los paises de America Latina se encuen
tran frente a la mucho mas dificil tarea de tener que reali
zar ambas reformas casi simuitaneamente, ya que se ven 
obligados, apenas consolidado el proceso de democratiza
ci6n, a continuar inmediatamente con una reforma del Es
tado de derecho. Sin embargo, es un hecho que la legirima
ci6n de los partidos y los gobiernos elegidos democratica
mente sera muy debil mientras que no haya sido resuelto 
satisfactoriamente el problema previo de la creaci6n, por el 
Estado, de un marco de orden calculable. 

La economia, especialmente, necesita un orden protegi
do institucionalmente. Volvamos a lo dicho acerca de la re
valorizaci6n de los derechos de propiedad por la nueva ra

ma de la economia institucional. Como lo demuestran es
tudios hist6ricos comparados de los Estados Unidos y 
America Latina, el derecho de propiedad, asi como, en ge
neral, la seguridad legal imperante en el pais, han desempe
fiado un papel central en el crecimiento constante de la 
economia estadunidense a partir del fin de la Guerra de Se-
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cesi6n a mediados de! siglo XIX (Fleer y Tobler, 2001). La 
economla y el mercado capitalistas necesitan estar enmarca
dos por condiciones institucionales estables. Si America La
tina no quiere quedar atras de otras regiones semiperiferi
cas, como el sudeste asiatico, tendra que hacer grandes 
esfuerzos para contener los factores responsables de la inse
guridad legal reinante, en particular la corrupci6n y la insegu
ridad publica en las ciudades. El hecho de que la continua 
decadencia econ6mica tiene consecuencias negativas sobre 
la integraci6n social de estos paises es evidente. 

,:Cuales son las posibilidades de convertir un Estado que 
tiene la tendencia a alentar la anomia en uno que funcione 
"normalmente" y que la frene? Los entendidos en la materia 
son optimistas al respecto. Se basan en que el proceso de glo
balizaci6n junta con controles externos directos e indirectos 
(como, quiz:!., los informes de Transparency International) a 
la larga obligaran a los jefes de Estado latinoamericanos a im
poner de manera consecuente los principios y los postulados 
de! Estado de derecho en todos los ambitos. Yo, personal
mente, admito que en este aspecto soy algo mas esceptico, ya 
que considero que los deficits descritos tienen su origen en 
tenaces actitudes y modos de comporcamiento que se han 
ido adaptando durante siglos y en que, precisamente la Ar
gentina, la naci6n mas avanzada en el proceso de moderniza
ci6n, no ha dado hasta ahora muestras de transformarse en 
un verdadero Estado de derecho. 4 

4 Me parece que el punro capital es la acrirud de las elites. No faltan 

ejemplos de que elites que se idenrifican con el Estado al principio gobier

nan de manera autoritaria y arbitraria pero con el tiempo se puede lograr 

que se moderen y se sometan a las !eyes. En cambio, sigue siendo un inrerro-
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ESPECULACIONES 
A PARTIR DEL CONCEPTO DE ANOMIA 

Fernando Escalante Gonzalbo 

Se me ha pedido que prepare unas notas acerca del concepto 
de anomia; mas concretamente, sobre la situaci6n actual de 
America Latina, a partir de la idea de que pudiera ser una si
tuaci6n de anomia. El tema es sugerente, sin duda, pero no 
estoy seguro de lo que significa; quiero decir: no estoy seguro 
de que el concepto sea adecuado para describir lo que sucede, 
no estoy seguro de lo que pueda revelar. Por esa raz6n, lo que 
sigue es un ejercicio de especulaci6n con motivo del concep
to de anomia, un ensayo mas bien aproximativo, preliminar. 

Peter Waldmann ha argumentado, con muchas razones, 
la idea de que en America Latina predomina, en particular, 
un Estado anomico: es un giro curioso, incluso sorprenden
te, que vale la pena discutir con algun detalle1• Por mi par
te, de manera lateral, quiero utilizar las definiciones clasicas 
de! termino y contrastarlas con las formas de! orden social 
en nuestros palses; porque, en efecto, lo que puede apre
ciarse, con la mirada mas superficial y apresurada, sugiere 

1 En particular, me refiero a la ponencia leida por Waldmann en El 

Colegio de Mexico, que acompai\a a estas paginas. 
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que las fricciones, conflictos, la inestabilidad politica, los 
Indices de delincuencia y de miseria, todo en conjunto re
vela un malestar sumamente grave, un desacuerdo funda
mental, como el que evoca la palabra anomia. 

(Dejo de !ado, para empezar, el reparo mas obvio que po
drfa hacerse, con justicia, a lo que digo a continuaci6n: 
America Latina no existe. Aparte de algunos rasgos muy ge
nerales y escasamente significativos, es poco lo que tienen en 
comun los palses de la region. Por SUS dimensiones, por SU 

estructura econ6mica, por su historia politica reciente, por 
sus pautas culturales son muy distintos. Esto quiere decir que 
siempre hay que dejar lugar para matices y salvedades, que 
no cabe mas que una reconstrucci6n conjetural de trazos 
muy gruesos; lo que se diga sobre America Latina sera siem
pre de una irremediable vaguedad, aunque no sea inutil.) 

A partir de la definici6n original de Durkheim se ha tratado de 
precisar el significado concreto de la anomia en varios semidos, 
para convertir el termino en un "concepto operativo", como 
suele decirse. No es sencillo. Digamos que, en general, la ex
presi6n se refiere a una situaci6n de "desorganizaci6n moral", 
donde no hay un orden normativo s6lido y eficaz, compartido 
por la mayorfa de los miembros de una sociedad o donde el or
den normativo esta desajustado, fuera de lugar, incluso en opo
sici6n al orden de las practicas y relaciones existentes;2 es un es-

2 En la acepci6n mas estrecha y tecnica, Durkheim usa el termino pa

ra referirse a la "falca de regulaci6n jurldica y moral" de la vida econ6mi-
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tado de cosas -asi lo ve Durkheim- en el cual los intereses 
particulares no encuentran forma de vincularse con un interes 
general 0 entenderse como parte de el. 

De acuerdo con la conjetura inicial de Durkheim, Ia 
anomia es un producto de la evoluci6n social, consecuencia 
de la progresiva desaparici6n de los vinculos primarios, in
mediatos y mecanicos de la comunidad, como consecuen
cia de la divisi6n de! trabajo social. EI resultado es prictica
mente inevitable: el orden de la economia moderna rompe 
con las formas tradicionales de organizaci6n del trabajo y el 
intercambio, sin remedio (de modo que hace falta "restau
rar" el resorre moral con algun recurso particular, nuevo). 
En ese sentido, los rapidos procesos de urbanizaci6n, indus
trializaci6n, crecimiento demografico y movilidad de las so
ciedades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo 
veime podrian muy bien explicar una situaci6n de anomia. 

Podria ser. Incluso, digamos, es un proceso casi obvio: ha 
habido una alteraci6n de las practicas y las formas de relaci6n, 
un cambio en los referentes culturales, en las actitudes, pro
ducto de esa transici6n general.3 Viejos mecanismos de identi
dad y de producci6n de orden resultan inutiles. La situaci6n es 
como la qu:: describia Durkheim, casi al pie de la letra: "Nues
tra fe se ha quebrantado; la tradici6n ha perdido pane de su 
imperio; el juicio individual se ha emancipado del juicio colec-

ca de su tiempo; pero es obvio que ese defecto no se limita a la economla 

en sus consecuencias (Emile Durkheim, La division de/ trabajo social, trad. 

Carlos Posada, Madrid, Akal, 1982, p. 4 y passim). 

3 Una exposici6n simple y clara <lei proceso, para el caso particular de 

la sociedad mexicana, puede verse en Hector Aguilar Camln, Despues de! 
milagro, Mexico, Cal y Arena, 1990, passim. 
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tivo. Mas, por otra parte, las funciones que se han disociado en 
el transcurso de la tormema no han tenido tiempo de ajustar
se las unas a las otras; la nueva vida que se ha desenvuelto co
ma de golpe no ha podido organizarse por completo[ ... ]".4 
Ahora bien, referirse a ese cambio con el termino anomia no 
ayuda mucho a esclarcccr su significado. Porquc no es u~ fe
n6meno uniforme, no es algo enteramente nuevo, debido al 
progreso en la division social de! trabajo, y no se manifiesta 
particularmente como "desvinculaci6n'' de los individuos. 

Merton introdujo un matiz interesante con su redefini
ci6n de! concepto. Seglin su idea, la anomia se produce cuan
do hay una distancia excesiva -una distancia insalvable, in
cl uso- entre los objetivos queen una sociedad se proponen 
como deseables, las expectativas ideales de exito, digamos, y 
las posibilidades reales de alcanzar esos objetivos, de acuerdo 
con reglas institucionalizadas. 5 Bajo esa mirada, la conse
cuencia que ofrece mayor interes es la siguiente: la anomia no 
es forzosamente un fen6meno universal, que afecte al con
junto de una sociedad, sino que puede producirse en cual
quier momenta, en cualquier grupo o segmento espedfico. 
La discrepancia emre los valores que se proponen y los recur
sos disponibles puede darse de muchos modos. 

De hecho, el argumento de Merton supone que el resul
tado an6mico es una de las posibles respuestas al desajuste 

4 Durkheim, op. cit., p. 479. 

5 "La anomia es concebida como la quiebra de la estructura cultural. 

que riene lugar en particular cuando hay una disyunci6n aguda encre las 

normas y los objecivos culcurales y las capacidades socialmence escructura

das de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquellos." Ro

bert K. Merton, Teorla y estructura sociales, crad. F. Torner y R. Barques, 

Mexico, FCE, 1987'.. p. 24 I. 
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y supone que hay porciones de poblaci6n mis proclives a 
ello: "El proceso mediante el cual la exaltaci6n del fin en
gendra una desmoralizaci6n literal, es decir, una desinstitu
cionalizaci6n de los medias, ocurre en muchos grupos en 
que los dos componentes de la estructura social no estan 
muy integrados."6 Mirando la situaci6n de cualquiera de 
nuestros palses no es diflcil encontrar grupos y circunstan
cias favorables para la anomia as! definida; no es difkil en
contrar grupos en que la "integraci6n" de las metas sociales 
y la estructura normativa es practicamente imposible: al 
menos, la integraci6n armoniosa de las metas socialmente 
dominances y la estructura normativa implkita en el orden 
juridico 0 en el horizonte ideal de las elites culturales. 

2 

Para una reflexit'in indagatoria, aproximativa, como esta, 
conviene ante todo evitar la ilusi6n de la excepcionalidad: 
la idea de que nuestro presente es algo unico, de gravedad 
nunca vista, insuperable. Es decir, conviene evitar que la 
palabra anomia tenga sabre todo una funci6n enfatica. 

Con todos los matices y las diferencias que se quiera, la 
situaci6n general de America Latina a principios del siglo 
XXI es grave. Mis concretamente, lo que sucede en Argen
tina, Venezuela, Peru, Ecuador, no es solo una crisis econ6-
mica y no es un episodio menor sino que existe una mezcla 
de inconformidad econ6mica y escepticismo, miseria, pola
rizaci6n social, ineptitud politica, un horizonte general de 

6. Ibid., p. 214. 
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desconfianza que podria designarse como an6mico, en casi 
cualquiera de las definiciones de! termino. El orden econ6-
mico aparece como algo injusto para las mayorias, el orden 
institucional es precario y de funcionamiento dudoso en 
cualquier ambito, los politicos y los partidos estan todos 
bajo sospecha, existe la convicci6n general de que la co
rrupci6n decide el rumbo de la sociedad; en breve: hay en 
la base una "crisis moral".7 

Ahora bien, con roda la gravedad que tiene, la situaci6n 
no es unica en nuestra historia. Pensada en esos terminos ge
nerales, como una "crisis moral" hecha a base de desconfian
za e incertidumbre, recuerda en muchos aspectos a otras cri
sis de nuestra hisroria. Si miramos los periodos en que el con
j unto de las sociedades latinoamericanas se ha visto en trance 
semejante, tenemos como ejemplo la crisis de la que emergie
ron los populismos clasicos -el de Peron, el de Vargas o el 
de Gaytan- o bien las crisis producidas durance nuestras 
guerras de independencia -las anteriores y las posteriores a 
la guerra-, con el desfondamiento de! orden colonial. Va
rios de los rasgos que aparecen hoy tambien pueden verse en 
aquellas situaciones y, en realidad, son bastante familiares: la 
quiebra de las instituciones, su absoluta incapacidad para or
ganizar la vida social, los vaivenes de! caudillismo, la agita
ci6n anriparlamenraria o anrioligarquica, la sospecha de la 

7 Esa desconfianza radical, fundarnenral y generalizada, esta en el ori

gen de la inesrabilidad polirica y las protestas economicas y explica, por 

ejemplo, el auge de la "antipolitica" en rodas sus variedades. Significa, en

rre otras cosas, una incerridurnbre basica, incluso la irnposibilidad de 

"pensar" el fururo (V ease Norbert Lechner, Las sombras de/ mafiana. La di

mension subjetiva de la politica, Santiago de Chile, LOM, 2002). 
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corrupcion, la radical desconfianza hacia las elites; se podria 
avemurar la hipotesis de que todo esto pertenece a la forma 
general de las crisis politicas de nuestros paises. 

Dicho en otros terminos: con frecuencia significativa, en 
las sociedades latinoamericanas, las crisis polfticas se mani
fiestan coma "crisis morales". Es decir, nose reducen a un 
cambio de! personal politico, no se limitan al desprestigio 
de algunas instituciones, ni siquiera al enfrentamiento di
recto de dos bandos de oposicion nftida y radical; con mu
cha mas frecuencia lo que ocurre es una descomposicion 
general donde naufragan tanto el orden jurfdico como los 
partidos y el conjunto de las elites en una lema y larga su
cesion de conflictos sin orientacion precisa. Lo que no hay 
es un horizonte normativo que sirva de eje de referencia, 
por adhesion o por oposicion, para dar cauce a la crisis. 

Con el paso de! tiempo, la historiograffa reconstruye 
esos perfodos crfticos y !es confiere una unidad, una cohe
rencia que no solo no era visible en su momenta, sino que 
muchas veces es de! todo ficticia. Suele haber coaliciones 
ocasionales, favorecidas por un enemigo muy concreto, pe
ro eso a duras penas contribuye a ordenar el conflicto bre
vfsimos periodos de tiempo; sirven de ejemplo la Revolu
cion mexicana de 1910 o la Violencia colombiana, pero 
tambien las guerras de independencia. 

En el presente tenemos, segun la idea de Peter Waldmann, 
un Estado anomico, es decir, un Estado que no actua como tal, 
que carece de recursos de autoridad y eficacia para su funcion, 
de modo que no permite ordenar la vida social. Es verdad. Pe
ro por la misma razon y con el mismo sentido podriamos de
cir que tenemos una economia de mercado anomica, un siste
ma educativo an6mico, partidos, sindicatos e incluso una opi-
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ni6n publica an6mica. Todos los campos parecen estar igual
mente desajustados. Pero me importa sobre todo hacer hinca
pie en esto: el hecho que anota Waldmann no es un fen6me
no inedito sino, todo lo contrario, casi frecuente. Como si hu
biese rasgos caracteristicos de nuestro arreglo social que 
produjeran, repetidamente, esta dase de "crisis morales". 

Con esta perspectiva, tratemos de explorar la utilidad 
de! concepto de anomia para emender lo que sucede. Vol
vamos a empezar. 

3 

El concepto de anomia --cualquiera que sea la definici6n 
concreta que se adopte- lleva implfcita una hip6tesis gene
ral sobre la naturaleza de la accion social; supone que hay 
siempre un significado, concretamente una dimension nor
mativa de la conducta. Aparte de las reacciones qulmicas y 
los impulsos biologicos, que los habra, aparte de las restric
ciones y los nexos causales, que tambien habra, toda accion 
tiene sentido no solo para quien la observa, sino tambien pa
ra quien actua, y ese significado implica una referencia a va
lores. 8 Mas todavia: ese significado, esa referencia normativa, 
es un factor fundamental para producir la cohesion social. 

Dicho brevemente, el semido de identidad y pertenen
cia que constituye a un grupo social es, basicamente, un fe-

e Se enriende que no se trata s6lo de lo bueno y lo ma/;,, sino de! sig

nificado con que son invesridos los objecos, hechos, relaciones y personas. 

La afirmaci6n, por ocra parte, es un lugar comun para casi coda la socio

logia a partir de Max Weber. 
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n6meno normativo. Puede haber opiniones distintas, ideas 
e intereses distintos y hasta opuestos, pero el orden social se 
mantiene porque hay un fundamento comun, un sistema 
de creencias efectivamente compartidas sobre el que se 
construyen las instituciones sociales. Siendo asi las cosas, la 
crisis de! sistema de creencias provoca una sicuaci6n de ano
mia: la erosion y finalmente el desfondamiento de! orden 
par la perdida de ese sentido de identidad comun. 

El argumento es razonable en terminos generales, pero 
tambien es exagerado. Esa unidad basica de! sistema de 
creencias es una condici6n desmedida, mas bien improba
ble. Mucha mas si se piensa en la subordinaci6n de! interes 
particular al interes general, coma lo hace Durkheim. Sin 
embargo, desde hace siglos existe en America Latina la con
vicci6n de que es necesaria esa clase de uniformidad norma
tiva; de hecho, es una preocupaci6n recurrente que apare
ce, par ejemplo, en el moralismo dictatorial de Garcia Mo
reno o de! doctor Francia, o bien en el voluntarismo de la 
pedagogia positivista, en las ideas regeneracionistas tipicas 
de! populismo clasico. Existe la convicci6n de que nuestras 
sociedades son, en un sentido muy elemental, "inmorales", 
porque es obvio que no existe esa unidad en un sistema de 
valores comun. 

Tratemos de ver las cosas con algun detenimiento. Con 
razonable seguridad puede decirse que eso que se llama "co
rrupci6n" es un achaque permanente, endemico de las es
tados latinoamericanos;9 con el mismo fundamento puede 

9 Como referencia, vale la pena revisar, por ejemplo, el libro de Clau

dio Lomnitz (ed.}, Vtcios publicos, virtudes privadas, Mexico, Ciesas/M.A. 

Porrua, 2000, passim. 



134 FERNANDO ESCALANTE GONZALBO 

decirse que el comportamiento dvico, ta! como lo requie
ren las instituciones, es algo mas bien excepcional; lo que 
predomina, en general, son pricticas y formas de relaci6n 
clientelares, corporativas, comunitarias, en una estructura 
polftica en la que predomina el "particularismo", con su 
propensi6n caracteristica hacia la "acci6n directa". 10 

Digamos que ambos rasgos, la corrupci6n y la incivili
dad, son constantes. Cualquiera que sea su causa, su signi
ficado no ofrece muchas dudas; hay un desfase, un desajus
te, una brecha entre el orden institucional (que traduce, di
gimoslo asi, el orden normativo que imaginan las elites) y 
el orden normativo que en efecto gufa las pricticas cotidia
nas y organiza el funcionamiento de la sociedad. 11 Desde 
luego, las pricticas habituales se condenan casi de rutina, 
caben en el caj6n de sastre de la "corrupci6n", y las virtudes 
civiles son elogiadas sin termino; sin embargo, una mirada 
atenta descubre sin dificultad que ninguno de los dos 6rde
nes permite un discurso de justificaci6n coherence y creible. 

Por una pane, hay una falta de legitimidad hist6rica de! 
Estado; dificilmente puede creerse en la justicia que preten
den representar las instituciones estatales o el orden juridi
co -tanto por su ineficacia como por su distancia respec-

10 La relacion emre el particularismo y la "accion directa", ta! co mo lo 

expuso Ortega en Espana invertebrada. ofrece una clave imeresante para 

aproximarse al orden politico de las sociedades latinoamericanas; es una las

tima que no se aproveche con mas frecuencia. Qose Ortega y Gasser, Espa
na invmebrada, en Obras comp/etas, Madrid, Revista de Occidente/ Alianza, 

1983, vol. 3. passim). 
11 No sobra insistir: la practica cotidiana, siendo contraria al orden 

institucional, nose reduce a la "inmoralidad" sino que se estruccura a par

tir de otro orden normativo. 
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to a las condiciones de! orden material. Existe, por cierto, 
una 'Imagen desmedida y contradictoria de! Estado, que 
inspira toda clase de expectativas; eso no obsta para que 
prevalezca una actitud basica de desconfianza. 12 Por otra 
parte, el orden normativo que organiza la acci6n social ca
rece por completo de articulaci6n; no es un orden ni unita
rio ni sistematico y, desde luego, ni remotamente ofrece 
una a!ternativa cultural o ideol6gica para los valores moder
nos y civiles incorporados al Estado. Dicho en otros termi
nos, resu!ta indefendible.13 

4 

Abro un breve parentesis para comentar con minimo dete
nimiento la idea de Estado an6mico, propuesta par Peter 
Waldmann. Su argumento se refiere a esa brecha -constan
te, generalizada- entre el orden institucional y el orden 
practico. En sintesis esquematica dice que el Estado no con
tribuye a la regulaci6n efectiva, transparente y general de la 
sociedad sino que, con frecuencia, actua incluso en sentido 
contrario; es decir, no es un reference normativo eficaz sino 
fuente de incertidumbre. Como instituci6n, el Estado no 

12 Un fen6meno frecuenre en las sociedades que son producco de la co

lonizaci6n. Puede verse una exploraci6n muy sugerente del tema en Ashis 

Nandy, "Democratic Culture and Images of the State", en idem., Time 

Warps. Silent and Evasive Pasts in Indian Politics and Religion, New Burns

wick, N.J., Rutgers University Press, 2002. 

l3 Hablo de un orden normativo por simplificar; es evidence que, en 

la prictica, existen varios 6rdenes normativos que organizan la vida coti

diana de grupos distintos. 
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procura esa vinculaci6n de los intereses particulares con un 
interes general que pedia Durkheim; ni cumple con las nor
mas, ni impone el cumplimiento de las normas. 

En sustancia, el argumento es impecable. La experiencia 
hist6rica confirma que es asi. Digamoslo de nuevo: la 
corrupci6n y la incivilidad pueden ser tomadas como cons
tantes para cualquiera de los paises de la region. Eso signifi
ca que el Estado no acnia como Estado, no es -en estricto 
sentido- un Estado de derecho; mas todavia: con relativa 
frecuencia el Estado resu!ta, parad6jicamente, subversivo, 
interviene de manera activa y directa en la violaci6n de! or
den juridico. En ese sentido y por esa raz6n, conviene sin 
duda el adjetivo: es un Estado an6mico. 

Ahora bien, en el argumento de Waldmann hay implici
ta una idea de! Estado, de su funci6n y sus responsabilida
des; una idea razonable, pero ta! vez inexacta en lo que se 
refiere a America Latina. El Estado moderno debe ofrecer 
seguridad y certidumbre, debe imponer un marco unifor
me y estabie de reglas que sirvan para orientar las expecta
tivas de los actores sociales en cualquier circunstancia, con 
una nitida distinci6n de lo publico y lo privado. Los esta
dos latinoamericanos no hacen eso, no son asi. Ahora bien, 
a pesar de eso, incluso contando con sus irregularidades y 
SUS margenes de arbitrariedad, SJ permiten la formacion de 
expectativas estables; no las de un Estado de derecho, trans
parente y disciplinado, sino las de un actor politico relati
vamente predecible. Dicho de otro modo, no provoca es
trictamente desorden en la sociedad, sino que es uno de los 
factores de un orden a veces dificil de descifrar analitica
mente, pero muy eficaz en la practica. 

La mirada de Peter Waldmann coincide en esto con la 
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de muchos estudiosos latinoamericanos, quiza la mayorfa 
en los tiempos reciemes, que ven en el Estado, sobre todo, 
el motor de una posible modernizacion y una transforma
cion civil de la sociedad. El argumento es claro y persuasi
vo: sin un Esrado de derecho eficaz y legftimo, con autori
dad y recursos, con capacidad para imponer reglas claras y 
uniformes, no es posible el desarrollo social. Insisto: el ar
gumento es persuasivo, aunque de momento no pasa de ser 
una hipotesis contrafactica. 

Me interesa explorar un camino distinto (eso trato de 
hacer en estas paginas). Un orden estrictamente moderno, 
con una economfa de mercado eficienre, una ciudadanfa 
atenta y un orden politico democratico y civil solo es posi
ble en un Estado coma el que describe Waldmann. Pero la 
alternativa no es, pura y simplemente, el desorden. Ha exis
tido hasta ahora en las sociedades latinoamericanas un or
den distinto, con rasgos peculiares, con caracterfsticas mo
ralmente intolerables si se quiere, pero un orden efectivo, 
con su propia logica y por lo tanto, tambien, con sus for
mas peculiares de conflicto. Me interesa emender ese or
den; no solo porque sea en sf mismo importante entender
lo, sino porque es indispensable para imaginar su posible 
evolucion futura (incluso una evolucion orienrada hacia el 
modelo de Escado que imagina Waldmann). 

5 

Retomo el argumento general. En las sociedades larinoame
ricanas no hay un unico sistema normativo, no lo ha habi
do nunca. Por otra parte, ninguno de ellos es tampoco en-
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teramente "falso" o insignificante. 14 Es verdad que no pue
de contarse con que se cumplan las !eyes de manera auto
matica; al contrario: con relativa frecuencia dejan de cum
plirse, incluso de manera habitual. No obstante, eso no sig
nifica que las !eyes no tengan importancia. En los arreglos 
politicos o econ6micos, en el orden de la vida diaria, la po
sici6n y la fuerza relativa de los actores es enteramente dis
tinta si estan fuera de la ley. 1 s Por otra pane, los valores mo
dernos, liberales y civilistas de las elites culturales tambien 
pesan sobre la opini6n, aun cuando son impracticables; hay 
otros 6rdenes normativos, la practica se gufa por otros cri
terios, se reconocen y se aceptan de manera impl!cita otras 
normas, pero no se prescinde de! ideal dvico. 

El resultado es que las expectativas que organizan y dan 
forma a la acci6n social no obedecen a un modelo unico, si
no que incluyen varios c6digos y sistemas normativos en 
una especie de repertorio de significados disponibles. 16 Asi 
sucede, por ejemplo, que se invoquen garantfas constitucio
nales para legitimar la invasi6n de tierras; sucede que se uti
licen los puestos de representaci6n como recurso para ne
gociar la desobediencia selectiva de la ley por parte de clien-

14 Con expresi6n hiperb6lica deda Octavio Paz queen Mc!xico vivimos 

en la "mentira constitucional", porque las !eyes no se cumplen. Es una exa

geraci6n. Sohre todo, es engafiosa la idea de que la ley sea directamente una 

"mentira" o una mascara, porque en la realidad la ley importa, y mucho. 

I 5 Lo ha mostrado, con acopio de material empirico, en un texto de 

notable claridad, Antonio Azuela de la Cueva, La ciudad, la propiedad pri
vada y el derecho, Mexico, El Colegio de Mexico, 1989. 

16 Uso el termino repertorio en .~n sentido similar al que le da Ed

mund Leach, Los sistemas politicos de la Alta Birmania, Barcelona, Anagra

ma, 1976. 



ESPECULACIONES A PARTJR DEL CONCEPTO DE ANOMJA 139 

celas o corporaciones. Y lo mismo, o alga muy semejance, 
ha sucedido al menos desde hace un par de siglos. Hay am
bicos, tiempos, circunstancias en que puede esperarse un 
cumplimienco bascance general y padfico del orden juridi
co; hay conflictos que se ordenan y se procesan dencro de la 
ley; pero hay tambien ocasiones en que el orden social sere
produce al margen de la legalidad. 

Lo primero que me inceresa subrayar es lo siguience: esa 
situaci6n, la coexistencia de varios 6rdenes normativos, no 
es ca6tica; de hecho, se cuenca con ella yen general permi
te la configuraci6n de expectativas estables. lncluso las eli
tes polfricas y culturales, queen publico asumen un lengua
je moral dvico y legalista, agresivamence moderno, en el or
den cotidiano se adaptan sin dificulrad a la mezcla. Eso 
significa que el desfase encre las creencias y las instituciones 
puede ser cosa mis o menos permanence, hasta aceptada, 
pero no un signo de anomia. 

Lo segundo: en las condiciones descritas, ninguna institu
ci6n es enteramence s6lida, eficaz y confiable. Todas tienen 
que funcionar, por decirlo asi, encre dos aguas, con una es
tructura formal moderna y una l6gica informal distinca, a ve
ces concraria. Por esta raz6n las crisis adquieren ese aire de 
"crisis moral", de crisis de legitimidad, que pone en duda la 
vigencia de los valores y la posibilidad de su traducci6n en for
mas institucionales. La distancia que denunciaba Jorge Eliecer 
Gaycin encre el "pais legal" y el "pals real" es evidence en cual
quiera de nuestras sociedades, es un data cotidiano; en las si
tuaciones de crisis aparece coma una deformidad inaceptable, 
que hace imperativa la "regeneraci6n" de la sociedad. 

A partir de ah!, cratemos de mirar de nuevo al presence. 
La "crisis moral" que puede verse, el descredico de las insti-
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tuciones y la desconfianza generalizada no son rasgos ente
ramente nuevos. Tampoco lo es la preocupacion de las eli
tes culturales por recuperar o por crear alguna clase de uni
dad normativa, llamcse conviccion civil, ciudadanfa, animo 
democratico, conciencia juddica, etcetera. Dicho lo cual es 
necesario anotar que hay tambien rasgos propios de! mo
menta; rasgos que en estricto sentido lo hacen excepcional. 
Esta crisis no es unica, pero si es diferente de otras. 

En terminos generales, vivimos la resaca de ese confuso 
oleaje que se llamo la "transicion a la democracia". La des
confianza y la desmoralizacion de hoy tienen mucho que 
ver con el artificioso entusiasmo de ayer. 

Hubo, entre las dictaduras de! ultimo cuarto del siglo 
xx, algunas que se propusieron alguna forma de regenera
cion nacional; al menos, eso deda su retorica.17 En cual
quier caso, fracasaron. Se impuso, con violencia extraordi
naria en ocasiones, la vigencia de un unico orden normati
vo, pero se impuso de forma beligerante -coma estructura 
de una "guerra''-, sin capacidad y sin voluntad de integra
cion. La idea de la democracia ofrecio en las ultimas dos de
cadas de! siglo la ilusion de un nuevo, generalizado consen
so social, un acuerdo no solo contra los gobiernos autorita
rios, sino a favor de un conjunto de valores relativamente 
simple, coherente y practicable: igualdad de derechos, liber
tades civiles, participacion, legalidad. 

El resultado esta a la vista: en casi toda la region se tran
sito del entusiasmo al desencanto en pocos afios. El consen-

17 En el caso chileno tiene rasgos particularmente llamativos esa inclina

ci6n "regeneracionista" (ver, por ejemplo, Humberto Lagos Schuffeneger, El 
general Pinochet y el mesianismo politico, Santiago de Chile, I.OM, 2001). 
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so democratico imaginado desapareci6 casi repentinamen
te; ni las instituciones representativas, ni los partidos, ni la 
clase politica conservan un minima razonable de credibili
dad, tampoco el orden legal y mucho menos el orden de! 
mercado. Para decirlo en terminos esquematicos, de varios 
modos distintos, por itinerarios distintos, ha habido una 
"desestructuracion" de lo politico -similar en algunos ras
gos al "momenta populista" de mediados de! siglo xx- que 
ha favorecido el ascenso de nuevos caudillos populares, 
abanderados mas o menos expliciros de la "antipolitica", co
ma Fujimori, Bucaram, Toledo, Chavez, Lavin o Fox. 18 

Sin embargo, tampoco ese nuevo liderazgo ha consegui
do recuperar la auroridad, no ha conseguido darle conteni
do a la representacion ni puede configurar de otra manera 
el orden. Loque predomina, como discurso politico, es una 
mezcla de! artificioso realismo de la tecnocracia, el antipar
lamentarismo mas rudimentario y un animo justiciero y 
autoritario, una combinacion contradictoria de topicos po
pulistas con el individualismo agresivo y entusiasta de la re
torica "neoliberal". De hecho, el discurso politico vigente es 
mas que un sintoma: es un ingrediente de la "crisis moral" 
de! presente inmediato; contribuye sabre todo a acentuar el 
desprestigio de las instituciones y en general no mira mas 
alla de! cono plaza. 

18 Peru es quiza el exrremo de esra rendencia, por eso resu!ta parricu

larmente uril su estudio. Para rener una vision de conjunro, conviene ver 

el magnifico libro de Carlos Ivan Degregori, la decada de la antipolitica. 

Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, Lima, IEP, 2000, 

y el de Julio Coder y Romeo Grom pone, El fajimorismo. Ascenso y caida de 

un regimen autoritario, Lima, IEP, 2000. 
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6 

Ha habido varias explicaciones de! "desencamo" democratico 
y casi todas apuman, finalmente, a ese desarreglo normativo 
que, en el extrema, seria la anomia. Casi todas, por otra par
te, encuentran el origen material de la crisis en el orden finan
ciero, productivo, jurfdico e institucional que se ha dado en 
llamar "neoliberal", es decir, en las tension es -y cata.strofes
sociales provocadas por la desaparici6n de! Estado de bienes
tar y la inercia de las fuerzas de! mercado, ahora globales. 19 

Suele decirse, por ejemplo, y con razon, que en nuestras 
sociedades no hay Estado de derecho: el imperio de la ley es 
una remota aspiracion, si acaso, y el aparato administrativo 
del Estado funciona malamente, plagado por la ineficiencia y 
la corrupcion. Nada de eso es nuevo. Tampoco es extrafio 
que, en situaciones de crisis resulten mas notorias y mas gra
ves las carencias del Estado. Lo interesante es que se busque 
de nuevo una explicacion cultural o, al menos, una dimension 
cultural del problema;20 se dice -de nuevo, con razon- que 
no se trata tan solo de falta de recursos financieros y materia
les, aunque tambien falten, sino fundamentalmente de las ac
titudes: no hay un sentido de responsabilidad publica en los 
funcionarios, pero no hay tampoco, por pane de la sociedad, 

19 Rasgos similares pueden apreciarse incluso en la evoluci6n, aparen

temenre exirosa, de la democracia chilena (vease, por ejemplo, Alfredo Jo

celyn-Holt Lerelier, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin 

parar, Santiago de Chile, Planeta, 1998). 

2o Es un retorno, por vfas mis o menos oblicuas, a las ideas de hace 

media siglo; las ideas, por ejemplo, de Gabriel A. Almond y Sydney Ver

ba, La cultura civica, Madrid, Euramerica, 1970. 
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el reconocimiento de! interes publico en el Esrado. Por ese 
morivo hay la inclinaci6n al uso parrimonial de los cargos, la 
organizaci6n de clientelas y las expecrarivas rradicionales, de 
parronazgo y prorecci6n, contrarias a la l6gica de! Esrado mo
derno. En breve: no hay ciudadania. 21 

Por orra pane, se ha hablado desde hace riempo de los 
riesgos de "sobrecarga" de los sisremas democraricos cuan
do falra aurocontrol por pane de la ciudadania y de la cla
se polirica.22 No habiendo una conciencia medianamente 
clara del interes publico, predomina la l6gica panicularisra 
en los elecrores y una comperencia demag6gica entre los 
candidaros; se promere rodo y se espera todo de gobiernos 
que, por supuesro, no estan en condiciones de cumplir con 
lo que ofrecen. La consecuencia es una propensi6n a la re
t6rica populista, cada vez mas hueca, y un escepticismo que 
aumenta con cada elecci6n: de un modo u otro se socava la 
legitimidad de las instituciones representativas. 

Cuando se habla de los "defectos culturales" lo que se di
ce es, de alguna manera, que en nuestras sociedades no hay 
moral civica, que faltan las virtudes m{nimas que requiere el 
ejercicio normal de los derechos ciudadanos. 23 En estas con
diciones, las instituciones de! Estado moderno estan sistema
ticamente desajustadas, fuera de lugar, obligadas a funcionar 

21 Para una discusi6n reciente del tema puede verse el conjunto de en

sayos reunidos bajo el titulo "Ciudadanos de baja intensidad" en Nexos, 

Mexico, octubre 2002. 
22 Era el argumento que se usaba, curiosamente, en defensa de las dic

taduras en los ultimas aiios de la guerra fria ( vease el clasico texto de Jeanne 

Kirkpatrick, Dictadura y contradicci6n, Buenos Aires, Edhasa, 1981). 
23 Un ejemplo, entre muchos: Edgar Varela Barrios, Crisis de fa civili

dad en Colombia, Bogota, Universidad de! Valle, 1995. 
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en un ambiente adverso. No es razonable, por lo tanto, espe
rar que se cumpla con la Icy de manera automatica, que se 
acepte el orden insritucional, que la politica sea conducida de 
manera responsable: si no hay ciudadanos, todo el orden ins
tirucional se deforma hasta volverse irreconocible, pero, por 
otra parte, no hay ocro sistema alternarivo, configurado a 
partir de otro conjunto de. valores. 

Todo eso es cierto. Pero no es nuevo. Se trata de esa 
coexistencia de idiomas normarivos diferentes -a veces con
tradicrorios- que puede verse en America Larina desde hace 
siglos. Es decir, no es producto de la democracia ni puede re
solverse con un gobiemo de fuerza, populista o de orra clase. 
Hay ese ingrediente "cultural" de nuesrra crisis y, segun lo 
mas probable, seguira siendo parre de nuestro orden social, 
en mejores o peores circunsrancias. De modo que hay que 
pensar la pollrica, el Estado, la democracia, a parrir de ese he
cho y no imaginar que puede hacerse desaparecer ni fingir 
que no exisre. Volviendo a la argumentaci6n de Waldmann: 
ese Estado an6mico no puede transformarse en un Esrado de 
derecho moderno, de reglas claras y funcionamienro eficaz y 

transparente, no por ahora; pero eso no significa que estemos 
condenados a la disolucion final de los vfnculos sociales. 

7 

Un ultimo apunre. Se ha escrito poco sobre eso y es diffcil ir 
mas alla de la especulaci6n, no obstante, rengo la idea de que 
ese desacuerdo normativo se refiere, en lo fundamental, a la 
noci6n de justicia. Por supuesto, la justicia es algo mis impre-· 
ciso que ese "interes publico" al que se referia Durkheim y di-
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ficilmente tiene una traducci6n juridica e institucional sufi
ciente; pero es indispensable para la configuracion de! orden 
social. La relativa cohesion que hace fah:a para d funciona
miento de las instituciones, para que se pueda gestionar el 
conflicto y acomodar los varios intereses sin que se vea amena
zada la integridad social, todo ello depende de la conviccion 
general de que, aproximadamente, se da "a cada uno lo suyo". 

Este factor basico de confianza no existe hoy en las socie
dades latinoamericanas. La idea de justicia encarnada por las 
instituciones publicas es casi insignificance: por el retraimien
to de! Estado tanto como por su ineficacia, por lo que sf hace 
y por lo que deja de hacer. Y la polfrica no contribuye a sub
sanar el defecto sino que incluso lo agrava. En terminos gene
rales, podrfa decirse que hay dos nociones de justicia no solo 
distintas sino opuestas, cuya contradiccion se manifiesta en la 
sicuacion actual con particular nitidez: una, la idea de justicia 
implfcita en el orden de! mercado, cuyos criterios son la 'pro
ductividad, la responsabilidad individual, la competencia, la 
utilidad; otra, la idea de! populismo clasico latinoamericano, 
que asocia justicia y necesidad -no repara en la utilidad o el 
merito individual, sino sabre todo en las carencias colectivas. 

En breve, esto significa que hay un desacuerdo elemental, 
insuperable, con respecto a lo que deben hacer las institucio
nes, un desacuerdo sabre el significado de! inceres publico. 
Las expectativas de consumo y bienestar que ofrece el discur
so dominance no pueden ser satisfechas para la mayorfa de la 
poblacion y, en consecuencia, los rigidos criterios de eficien
cia, rentabilidad y equilibria fiscal no significan casi nada; las 
expectativas de equidad y "justicia social" que todavfa que
dan en mucho de! disefio institucional yen la retorica polfti
ca tampoco tienen recursos para materializarse. 
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Volvamos al argumento general. La crisis actual de Ame
rica Latina se manifiesta, en efecto, como "crisis moral": 
emergen los desacuerdos entre idiomas normativos que 
siempre han estado allf y no hay recursos politicos para ges
tionar el desfase. Pero no es una situacion de anomia literal
mente. Aunque hemos seguido, en mucho, el trayecto que 
describiera Durkheim. El debilitamiento hasta la desapari
cion de los vfnculos tradicionales es un hecho, pero un he
cho de! pasado; las instituciones modernas -mercado, de
recho, Esrado- no han producido formas de vinculacion 
organica y no hay una base solida de creencias compartidas. 
Pero hay varios ordenes normativos que pueden coexistir en 
un equilibria relativamente estable. Es la siruacion de siem
pre. Hasta ahora, todos los intentos de modificarla radical
mente han fracasado; reducir esa heterogeneidad y transfor
marla en un solo orden normativo, capaz de producir cohe
sion social, con un arreglo institucional consistente y apto 
ha sido un empefio recurreme pero, hasta hoy, ilusorio. 

Por supuesto, es imposible predecir lo que vendri en el 
futuro. En el mejor de los casos, que no es improbable, al
guna forma de orden similar a las que ha habido: una orga
nizacion polftica de la heterogeneidad, siempre precaria, de 
instituciones contrahechas y vacilantes. Pero es verdad que 
podria no ser tan ficil el retorno. El mayor obstaculo es la 
ilusion de la uniformidad que predomina en el pensamien
to yen el discurso polftico de! nuevo siglo; la ilusion de que 
el Estado (mfnimo) y el mercado (global) bastan finalmen
te como recursos de cohesion social y que puede prescindir
se de la polftica, con sus dosis de arbitrariedad. 



RECUERDOS DEL PORVENIR: 
MEMORIA DE LA POLfTICA 

Nora Rabotnikof 

En esta ponencia hago un esfuerzo por articular de manera 
un tanto pragmatica tres temas que en general han sido 
abordados de forma separada: la memoria polftica, el ma
lestar con la polltica (que es ya un t6pico, por no decir un 
lugar comun en los diagn6sticos contemporaneos) y la ano
mia. El primer punto me interesa particularmente, el se
gundo, porque creo que hay una veta sugerente a partir de 
las formas de hacer memoria para emender un poco mas 
ese malestar (sobre todo en las sociedades de! Cono Sur) 
con la politica, y el tercero, la anomia, porque nuestro con
ferenciante principal de algun modo marc6 el tono con el 
dtulo de SU ponencia. Comienzo por el ultimo tema, es de
cir, por una apropiaci6n pragmatica de una de las caracte
rizaciones de la anomia y trato de traducirla al lenguaje de! 
malestar con la politica. Luego tiendo algunos puentes te6-
ricos entre memoria, experiencias y expectativa, y la desa
fecci6n con la polftica. Y termino con algunos ejemplos to
mados de fuentes secundarias en Argentina y en Chile. 

147 
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Anomia y desencanto poHtico 

La tradici6n de! pensamiemo social ha utilizado diferemes 
construcciones de! concepto de anomia en una empresa con 
distintos alcances y dislmiles resultados interpretativos. Au
sencia de normas, en su significado mas literal, el concepto ha 
sido utilizado a veces como sin6nimo de cultura de la ilegali
dad (la anomia boba de Carlos Nino), como crisis de imegra
ci6n, como ausencia de llmites a lo posible y lo deseable, co
ma inadecuaci6n de las reglas de procedimiento en situacio
nes de cambio rapido, como debilitamiento de los commies 
sociales, como desfase entre la afirmaci6n y el cumplimiento 
o vigencia de las normas y, a veces, como inexistencia de! Es
tado de derecho. En general, su uso detona un llamado de 
alarma en torno a una crisis moral de la sociedad, a un deficit 
en la capacidad de prevision de las acciones o en torno a un 
juego en el que, a la larga, todos pierden. 

Aunque tambien hubo y hay imerpretaciones positivas 
de la anomia, entendida en estos casos como superaci6n de 
la uniformidad imperativa de los c6digos morales (pluralis
mo moral), como eliminaci6n de la autoridad religiosa uni
ca y el despliegue de! politelsmo de los dioses, como flore
cimiento del pluralismo asociativo, etcetera. Curiosamente, 
desde Guyau hasta Vattimo (con su afirmaci6n de la rela
ci6n entre desarraigo y emancipaci6n), la anomia tambien 
ha sido vista en su lado positivo, como moralidad indepen
diente y aut6noma, como afirmaci6n irrestricta de las dife
rencias, como perspectivismo y escepticismo, etcetera. 

En su forma adjetivada, ha sido utilizado para calificar 
sociedades, grupos, instituciones, organizaciones (formas de 
Estado, segun vemos) y siruaciones individuales y grupales. 
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Se ha ubicado su genesis canto en la contraposici6n entre es

tructuras sociales y culturales como en el campo de cierta 
psicologfa, en la tensi6n entre impulsos instintivos y cons

tricciones culturales. Otro gran conjunto de trabajos sabre 
anomia se inclina hacia la idea de! malestar moral o cultural 
y sobre todo a sus manifestaciones en los sentimientos y per

cepciones de la gente. Asf, Srole postul6 en su momenta una 
serie de indicadores de anomia que servfan para construir 
una escala que permitiera detectar que tan an6micos se sen

tfan o se autopercibfan los miembros de una determinada 

sociedad. Recordemos aquellos indicadores: 1) Percepci6n 
de la indiferencia de los lfderes de la comunidad en relaci6n 

con las necesidades propias; 2) percepci6n de que es poco lo 
que puede lograrse en una sociedad carente de orden e im

previsible; 3) percepci6n de que la realizaci6n de los objeti

vos de la vida se aleja cada vez mas o se torna cada vez mas 
improbable (aspiraciones); 4) sensaci6n de futilidad; y 5) el 

convencimiento de que no se puede contar con compafieros 

personales o socios para tener apoyo psicol6gico. 
Quisiera tomar estos indicadores, para pasar sin mayores 

crfticas (esta construcci6n ha sido muy criticada), a ese otro 

gran t6pico que es el de! llamado malestar con la polftica. El 
salto no es de! todo injustificado. En efecto, si traducimos a 

otro vocabulario estos indicadores que la sociologfa america

na de su epoca frase6 de este modo, nos encontraremos con 

que 1) el primero (el que se refiere a los Hderes) estarfa expre
sando la percepci6n de la distancia insalvable entre clase po

lftica y ciudadanos, la perdida de confianza en los politicos 
profesionales, la alerta o el desanimo frente a la corrupci6n 

(esto tendrfa su expresi6n casi perfecta en esa consigna que, 
desde hace un afio, parece animar la movilizaci6n social en 
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Argentina: "Que se vayan todos"); 2) que el punto que sere
fiere al empobrecimiento de los logros ante la imprevisibili
dad podria traducirse en la percepci6n ya no de la incerti
dumbre y la contingencia (y menos aun de esto como ejer
cicio de la libertad) sino como inseguridad, falta de certeza 
y desprotecci6n (algunos analistas argentinos sugerlan la po
sibilidad de formular un indice de dolor pais); y 3) el tema 
de las aspiraciones podria traducirse como reducci6n de! ho
rizonte de expectativas y como transformaci6n de! manejo 
de! tiempo, es decir, de lo que algunos llamarlan deficit en 
la producci6n de futuro. Que el indicador de la futilidad po
dria traducirse como crisis de sentido y obviamente que el 
quinto indicador puede asociarse al debilitamiento de los la
ws comunitarios, de! sentido de pertenencia, con el indivi
dualismo y la privatizaci6n. Es decir, una cierta construc
ci6n de! concepto de anomia presenta parecidos de familia 
con el malestar, la desafecci6n o la desconfianza hacia la po
litica de la que tanto se habla. 

~Por que tiene sentido relacionar esta traducci6n prag
matica de la anomia con la articulaci6n entre pasado y fu
turo y con la crisis de la politica? Dos tipos de razones, una 
empirica y otra te6rica, podrian justificar este aparente sal
to. Comienzo con la empirica. En los informes de! PNUD 

sobre desarrollo humano que se han venido llevando a ca
bo en distintos paises de! Cano Sur (voy a tomar coma ele
mento de apoyo el trabajo en Chile, elaborado, entre otros, 
por Norbert Lechner y Pedro Guell), el tema de la memo
ria o de las formas sociales de hacer memoria aparece pri
mero coma un indicador secundario (el tema es otro) y 
luego pasa a ocupar un lugar central. Cito: "hemos llegado 
inesperadamente al tema de la memoria persiguiendo otros 
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temas. Nuestro pumo de partida fue una especie de pre
gunta por los obstaculos y oportunidades actuales para que 
los sujetos gobiernen los cambios y la modernizacion. La 
tarea de imaginary construir futuro es inseparable del pro
ceso de hacer memoria, esto se explica especialmente por la 
relacion particular que la sociedad chilena actual ha estable
cido con sus experiencias y sus esperanzas" .1 Tambien en el 
caso de Argentina y ai.in en estos momentos de debacle eco
nomica, po!ftica y social, la reflexion sabre la memoria si
gue decantando en una serie de trabajos centrados no solo 
en la experiencia de un pasado traumatico sin saldar o in
saldable, sino en reflexiones que giran en torno a la memo
ria inflacionaria, a la experiencia de la Hamada burbuja de 
los diez afios de gobierno menemista y a la memoria y des
memoria de experiencias organizativas anteriores. Desdc el 
pumo de vista de la investigacion empirica, la articulacion 
de semido emre construccion de la memoria colectiva y el 
malestar con la politica resulta entonces bastante clara. 

La razon teorica que me lleva a intentar trazar ese puen
te es un poco mas rebuscada si se quiere, pero se basa en la 
articulacion entre los conceptos de espacio de experiencias 
y horizonte de expectativas, que Koselleck utiliza en Futuro 
pasado para esbozar una tesis fuerte acerca de la politica en 
la epoca moderna. 

En aquel texto, recordemos, expectativas y experiencias 
son formuladas coma categorias formales que operan casi 
como condiciones de posibilidad para la historia real y pa-

1 Norbert Lechner y Pedro Guell, la memoria y la construccitin social de! 

tiempo (mimeo.), noviembre 1998. Pedro Guell, La mmwria y el faturo: las di

ficultades de la constmccion de! tim1po social en Chile (mimeo.), occubre 1998. 
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ra su conocimiemo, como condiciones de manejo de! riem
po ramo de los acrores como de los imerpretes, narradores 
y observadores. La experiencia hace referencia a un pasado 
presence, incorporado bajo la forma de recuerdo o de un 
cieno saber (aunque incluya, en rigor, tanto la elaboraci6n 
racional como modos inconscientes). Incluye la experiencia 
propia (de un individuo, generaci6n, comunidad) y la 
transmirida a traves de generaciones e instituciones. Es de
cir, incluye tanto la experiencia vivida y recordada como el 
recuerdo de acontecimientos no vividos sino transmiridos. 
El termino espacio de experiencia se uriliza para hacer refe
rencia a la simultaneidad o copresencia de estraros de tiem
po ameriores. En sentido estricw, no hay ordenamiemo 
cronol6gico de la experiencia: la experiencia salta por enci
ma de los tiempos, no crea continuidad en el semido de ela
boraci6n aditiva de! pasado. 2 

La expectativa, en cambio, hace referencia a un fururo 
amicipado (a un no experimemado, a lo que se puede des
cubrir). Espacio de experiencia y horizonte de expectativas 
son enronces condiciones de posibilidad de las historias, pe
ro no son concepros simetricos complementarios que coor
dinen especularmente pasado y futuro. Hay asimetrfa entre 
espacio de experiencia y horizome de expectarivas. Y esa asi
metria entre uno y otro, y la variaci6n hist6rica en la forma 
de coordinaci6n emre ambos, permitir:i formular una tesis 
fuerte. Segun Koselleck la modernidad rematiz6 la disrancia 
creciente entre experiencias y expectativas en rerminos de 
progreso, de una filosofia progresisra de la hisroria, pero so
bre rodo, y esta es la tesis que me gustarfa reromar, invisri6 

2 Reinhart Koselleck, Futuro pasado, Buenos Aires, Paidos, 1993. 
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a la politica de la capacidad y la misi6n de conciliar esa di
ferencia. La polftica, entendida coma gran proyecto, coma 
utopia y coma estrategia, como confianza en la capacidad de 
acci6n humana, fue la encargada de tender el puente entre 
un espacio de experiencias que pareda cada vez mis lejano 
e insuficiente para dar cuenta y para enfrentar lo nuevo y un 
futuro cuya llegada pareda acercarse. Este investir a la poli
tica con la tarea de enfrentar la aceleraci6n de! tiempo his
r6rico se expresarfa en su momenta, entre otras cosas, en las 

·conceptos politicos de movimiento, conceptos pollticos que 
se temporalizaban, se proyectaban a futuro y que contenian 
un grado de experiencia minima pero que generaban una es
pecie de producci6n compensatoria de expectativas.3 

Esta tesis nos habla de una dificultad para utilizar el pasa
do en la formulaci6n de pron6sticos y visiones de futuro pe
ro, subrayo, nos habla par otro !ado de una confianza en la 
polltica para salvar esta brecha entre experiencia y expectati
vas y de una especie de sobrecarga de la politica para la reso-

3 Un ejemplo est:i dado por la forma en que los tres modos de gobier

no de Arist6teles (monarqufa, aristocracia y democracia) se transforman a 

la luz de la Filosoffa de la Historia y de la proyecci6n a fumro en una li

nea progresista. En Arist6teles estos paredan ser conceptos samrados de 

experiencia. A finales de! xvm son reemplazados por conceptos de expec

tativa, por ejemplo, el tratamiento de la "Republica" en Kant que, a dife

rencia de! antiguo concepto que notificaba una situaci6n, es un ideal re

gulacivo, informa el desarrollo progresivo de la historia y es, al mismo 

tiempo. una gufa para la pr:ictica. En efecto, en su perspecciva, el republi

canismo era el camino que conduce a la Republica, un principio de movi

miento hist6rico, al mismo tiempo que el impulsarlo aparece como una 

suerce de "deber ser" politico. Una reconstrucci6n similar podrfa hacerse 

respecto de! comunismo y del liberalismo. 
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luci6n de problemas y la producci6n de esperanzas. Yo creo 
que parece posible afirmar que esto ya no es asi, que la asime
trfa entre experiencia y expectativa parece hoy indinarse mas 
bien de! !ado de la experiencia, y de experiencias dolorosas y 
traumaticas que reducen el horizome de las expectativas. 

Es decir, el dima te6rico y politico contemporaneo re
gistra esa asimetrfa de otra manera. Y esa mutaci6n tendria 
que ver con que ni la confianza en el progreso indefinido, 
ni los conceptos politicos de movimiemo (que, de ideales 
regulativos que informaban el desarrollo progresivo de la 
historia y eran una guia para la practica se han transforma
do en tradiciones, con SUS balances respectiVOS de exitos y 
de fracasos), ni los mesianismos fuertes o debiles parecen 
tender hoy el pueme entre las experkncias y las expectati
vas. Puede discutirse si esto constituye un vaciamiento, una 
quiebra o un eclipse de la politica (si nos ubicamos en un 
tono de cafda), o si esto es una forma de descargarla de mi
siones imposibles (en este caso la misi6n de articular pasa
do, presence y futu~o, espacio de experiencia y horizonte de 
expectativas). Como en el caso de la anomia, nos topamos 
tambien aqui con construcciones mas tragicas o mas auspi
ciosas, con consecuencias mas densas 0 mas lights que tam
bien, me temo, tienen que ver con el mundo de ayer y con 
las formas a craves de las cuales lo recordamos. 

Memoria y politica 

La memoria es un tema de moda. El fin de siglo y la albo
rada de! milenio parecen haber desatado una euforia mne
mica indiscutible. Algunos, sin mas, reconocen una indus-
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tria de la memoria, que va desde las modas retro hasta la 
"musealizaci6n" compulsiva, y que abarca la comercializa
ci6n tanto de las memorias mas banales coma de las trage
dias mas terribles de! siglo. Biograflas, reconstrucciones de 
periodos hist6ricos enteros, literatura testimonial, comics 
aurobiograficos, nos hablan de preocupaciones y obsesiones 
diferentes que son formuladas en el lenguaje de la memo
ria. Toda configura una especie de paradoja de fin de siglo: 
si un cierto pensamiento critico varias veces acus6 a la cul
tura occidental de estar construida sabre una suerte de am
nesia estructural, la cultura de finales de! siglo respondi6 a 
esta acusaci6n con un gran giro al pasado. De los faturos 
presentes, es decir, proyectados hacia adelante, que anima
ron y dieron sentido a los proyectos de modernizaci6n y 
tambien a las estrategias revolucionarias en America Latina, 
hemos transitado, en el mejor de los casos, hacia los faturos 
pasados, es decir a los faturos de! ayer, recuperados o recons
truidos a traves de la memoria. 

Viendo las cosas con mas detalle, Andreas Huyssen se
fiala dos momentos definidos de la cultura occidental de! 
siglo xx en los que surgieron discursos de nuevo cufio sabre 
la memoria.4 El primero se ubica alrededor de los afios 60 
y esra ligado a los movimientos de liberaci6n nacional y los 
procesos de descolonizaci6n. Este primer momenta se ca
racteriz6 por la busqueda de historiograffas alternatjvas, de 
tradiciones perdidas y por la recuperaci6n de una vision de 
los vencidos. Estuvo signada por la busqueda de esas perlas 
perdidas y de las voces que corrfan el riesgo de perderse pa-

4 Andreas Huyssen, Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Am
nesia, Routledge 1995, y En busca delfaturo perdido, M<'xico, FCE, 2002. 
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ra siempre. Sin saberlo, una especie de ejercicio de memo
ria benjaminiana (la recuperaci6n explfcita de Benjamin, en 

sentido estricto, fue un poco posterior). En aquella forma 

politica de ejercicio de! recuerdo, todo acto de memoria po

dia ser legitimamente percibido como acto de oposici6n y 

resistencia al poder.5 
El segundo momento, detonado por el debate en torno al 

Holocausto, por la aparici6n de nuevos testimonios, por la 
profusi6n de aniversarios y recordatorios, se caracteriz6 por va
rios rasgos novedosos. El cambio tematico y de oriemaci6n 

hiw que la brujula ya no indicara el camino hacia las perlas 

perdidas sino, sobre todo, hacia las tragedias y grandes fractu
ras sociales de! siglo. Pero, ademas de ese cambio en la orien
taci6n, esta segunda y nueva forma de memoria es mucho mas 

polif6nica y controversial que la anterior. Esto llev6 a que se 
transformara, muchas veces, en arena de! debate politico y que 
la relaci6n con las formas de resistencia a la opresi6n fuese, en 

algunos casos, mucho mas discutible. 
Uno de los signos de! caracter controversial de esta forma 

de memoria es el hecho de que algunos analistas, no necesa

riamente predicadores de! olvido, comenzaron a hablar hace 
ya varios afios de un abuso o un exceso de memoria. En reali

dad, cuando uno intenta examinar esta tesis de! abuso o exce

so, descubre que mas que una tesis filos6fica acerca de la me

moria y el olvido (como la que esti presence en la polemica de 

Nietzsche con el historicismo) se trata de un diagn6stico y 
una advertencia sobre la situaci6n polftica y cultural actual. 
Las lineas argumentales son varias. Menciono s6lo algunos 

5 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, Buenos Aires, Paidos, 2000. 
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ejes de reflexion que, en las distintas ocasiones comparecen 

cuando se denuncia ese abuso: 1) aquella que relaciona me
moria y conflicto, subrayando la forma en la que una heren
cia de enfrencamientos pone en jaque el alcance de una poli

tica incluyence y consensuada en el presence. Esta forma de ar
gumentar los resulrados perversos de un abuso de memoria 
fue muy socorrido en las transiciones; 2) aquella que critica la 

jusrificacion, que se realiza en nombre de los pasados sufri
mientos, de actos politicos aberrantes en el ahora (serbios en 

Bosnia, Israel) y que en el caso de algunos paises latinoameri

canos tiene que ver con las formas de reivindicacion de la vio
lencia politica; 3) una linea que critica el sesgo excesivamente 

parricularista ode exaltacion de la perrenencia, presence en un 
cierto tipo de ejercicio de la memoria; 4) aquella que pone el 
acenco en la victimizacion y en la afirmacion de agravios irre

parables para lograr reconocimiento y atencion; 5) y otras li
neas que asocian exceso, o mejor dicho, trampas de la memo

ria con una crisis de la politica del presence y con un debilita

mienco del futuro, sobre rodo en aquellas situaciones 
nacionales cuya historia y tradicion sufrio quiebras y fracruras 

significativas. En estos casos, lo que parece estar en juego, se
gun algunos analistas, es el fururo de la memoria, es decir, el 
problema de la transmision de una experiencia (politica en es

te caso) a quienes no fueron pane de ella. 

En el caso argencino, donde ya comienzan a hisroriarse las 

distincas formas de ejercicio de la memoria a parrir de la tran

sicion, se reconocen varias etapas. Una primera fase de poli

tica de la memoria habria estado signada por la construccion 
de un concenido etico de la democracia, una revalorizacion 

de la dimension juridica de la politica, por la idea de una re
fundacion que instaurara un cone definitivo con el pasado y 
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por la condena al Terrorismo de Estado. Pero el trasfondo de 
esta forma de reconstruccion de la memoria, que era yes me
moria de! horror, fue formulada sobre la hipotesis de un en
fremamiemo entre los grupos pol£ticos armados y la violen
cia represiva, en lo que se dio en Hamar la teoria de los dos de
monios, porque tendia a homologar la violencia ejercida por 
las organizaciones guerrilleras y las Fuerzas Armadas. No 
puedo entrar ahora en el analisis de esa primera etapa y lo 
que supuso esa politica de la memoria (en la que vamos a en
comrar diferemes actores, diferemes narraciones). Pero si po
driamos afirmar, en sintesis, que se ordeno bajo esa consigna 
de la revalorizacion de! Estado de derecho, de la construccion 
democr:itica, de la demanda de justicia, y en torno a la rei
vindicacion de lo que Hugo Vezzetti llama la figura, mas o 
menos anonima, de la victima. 6 El discurso de los derechos 
humanos y la conciencia universal de derechos que trajo con
sigo, jugo un papel central en la revalorizacion de la dimen
sion etica y juddica en la politica. Pero la reivindicacion de! 
sujeto abstracto de los derechos humanos no permitio emrar, 
en esa primera etapa, en el terreno de las narrativas particu
lares, de las historias de los actores, de sus relatos de experien
cias y de expectativas. El resultado para las generaciones pos
teriores fue que la inhibicion de la posibilidad de narrar 
acomecimiemos sociales y politicos de la primera mitad de 
los setenta condujera, en general, o bien a la adhesion a la 
teoria de los dos demonios o a una resignificacion de! pasa
do anterior en terminos de! discurso democr:itico. 

A esta primera etapa sucedio una eclosion de las memo
rias, es decir, una serie de textos, pelkulas y biografias que 

6 Hugo Vezzerti, Pasado y presente, Buenos Aires, Siglo xx1, 2002. 
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apuntaban mas atras en el tiempo, y que trataban de recor
dar-reconstruir los afios previos a la dictadura y la moviliza
ci6n politica de los afios 70. Uno podria reconstruir critica
mente (ya ha sido hecho) cada una de estas memorias, pero 
lo que quisiera destacar es mas bien el aspecto de la transmi
si6n. En primer lugar, estas reconstrucciones suscitaron a su 
vez una polemica fuerre con las generaciones siguientes. Co
mo dijo una joven periodista: "los afios 70 se han transfor
mado en el karma de las generaciones posteriores". En se
gundo lugar, hay que notar que esa profusion de narraciones 
y recuerdos encuentran un publico receptivo aun en los mo
mentos en los que la atenci6n vital podria estar absorra por 
las turbulencias de! presente. De manera mas significativa, 
coma recuerdo de la politica, las narraciones hablan de un 
tiempo en que la vida pareda mas intensa y la politica mas 
radical y, sabre todo, en la que el conflicto politico tenia una 
extraordinaria definici6n, sostenido por un sentido de inmi
nencia de! cambio. Es decir, esos relatos hablan a las genera
ciones posteriores de una arriculaci6n diferente entre expe
riencias y expectativas, donde la politica (coma utopia, co
ma proyecto, coma estrategia, como acci6n colectiva) 
efectivamente proyectaba un futuro que ya casi estaba al!L 
Que esto sea recordado como paraiso perdido, como eterno 
retorno (hay quien ve en las nuevas formas de organizaci6n 
y movilizaci6n reencarnaciones de! espiritu de ese tiempo) o 
por el contrario como juvenilismo, como error o como cul
pa es otra linea de fractura que recorre la herencia politica 
trasmitida a las generaciones posteriores. 

Como dije, el efecto de la memoria sabre las generacio
nes posteriores aparece como un rubro importante en las in
vestigaciones sobre desarrollo humano, al menos en algunos 
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trabajos documemos secundarios.7 En uno de estos se habla 
de la dificultad para pensar el futuro en relaci6n con las ma
las experiencias que recoge la memoria. Alli se habla de cua
tro tiempos distintos y tambien de diferentes actores en el 
ejercicio de esa memoria de la politica. En primer lugar de! 
desencanto de los j6venes, donde se registra (a partir de his
torias de vida y de entrevistas en profundidad, sobre todo en 
clase media y baja) una suerte de desencanto con las prome
sas de la transici6n, es decir, de la transici6n como cambio. 
La imagen es que el futuro pasado de la transici6n no trajo 
el cambio. Es lo mismo y son los mismos. La pregunta que 
entonces se plantean estos investigadores es la siguiente: ide 
d6nde obtienen esos j6venes la memoria de lo que foe y de 
los que fueron como para constatar que hoy dia es lo mismo 
y que son los mismos? La segunda forma de memoria que 
aparece es lo que, en este texto, se llama la memoria de! en
gafio, cuyos portadores son buena parte de la generaci6n de 
los padres. Aparecen entonces los relatos y la memoria de 
quienes se sintieron protagonistas de un proyecto colectivo 
y que si tuvieron tiempo futuro. La memoria de! engafio es, 
segun estos investigadores, la de la identificaci6n con una 
sociedad artificial, la politica, que destruy6 finalmente la so
ciabilidad cotidiana, que dividi6 en dos al pais (el pais de! 
barrio, de la familia, de! futbol y el pais de los otros, de los 
politicos y la polltica). De alll surge una mirada conspirado
ra frente a todo aquello referido a la representaci6n politica. 
En tercer lugar, yen confluencia con los esrudios hechos en 
Argentina, la memoria herida de la dictadura, la capa mas 
profunda y tal vez la mas extendida. Memoria de! horror, de! 

7 Lechner, op. cit. 
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miedo y en el caso chileno de! odio y la vergi.ienza, "que sa
be que cualquiera puede ser de! otro bando y que cualquier 
conversaci6n puede desenmascarar lo indecible: que estaba
mos en bandos irreconciliablemente opuestos y que nos 
odiamos y nos tememos". Y finalmente, tambien en con
fluencia sobre lo dicho antes de la memoria en Argentina, 
una cuarta forma y otro portador que tiene que ver con la 
nostalgia con el pasado dorado, el suefio hacia atras. Es de
cir, una memoria que se construye a partir de la idealizaci6n 
de! pais de antes, no importa cuan atras ubiquemos ese "an
tes", si en las afios setenta, en la epoca de! desarrollismo o en 
la epoca de las primeras inmigraciones. El pasado de lo que 
a veces aparece como la republica perdida, el pasado de las 
obras sociales y la educaci6n gratuita, de la etica de! trabajo 
y de la igualdad ciudadana. 

En ambos casos, es como si el espacio de experiencia pro
pia y ajena, esos recuerdos de lo vivido y no vivido, tendiera 
a expandirse, superponiendo estratos de tiempos anteriores 
pero sobre todo contraponiendose a un horizonte de expec
tativas cada vez mas borroso. Esto no supone afirmar una te
sis causal fuerte: giramos hacia el pasado y nos solazamos en 
la experiencia de! recuerdo porque las expectativas de futuro 
son negras. Pero si significa reconocer que el resquebraja
miento de los poderes de prevision (la imprevisibilidad, la 
contingeq.cia, la incertidumbre) retroactua sabre el significa
do que se vuelve a atribuir al pasado. No afirma, o al menos 
no siempre, que resulta dificil imaginar estrategias de futuro 
porque estamos melanc6licamente instalados en el pasado. 
Pero si supone, en todo caso, reconocer que esa gran vuelta 
al pasado es un sintoma de incertidumbre acerca de! futuro. 
Se trata, simplemente, de registrar dos sensibilidades simul-
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taneas: pareciera que estamos mas dispuestos a experimemar 
con la madeleine proustiana que a disefiar proyectos de futu
ro o que parece haber tama necesidad psicol6gica de enten
der el pasado coma de escudrifiar el porvenir. Freme a estas 
constataciones, comparecen otra vez tonalidades elegfacas, 
salidas melanc6licas pero tambien invocaciones a la cons
trucci6n de una memoria consensuada. Invocaciones, a mi 
emender, condenadas a la desdicha. Tai vcr., para salir de la 
falsa andtesis entre utopias melanc6licas y realismos miopes, 
cendrfamos que volver a pensar la relaci6n emre historia y 
memoria, superar la amfcesis entre cosificaci6n posicivisca y 
empatfa con los actores y restablecer la distancia respecto de 
la inmediatcr. de! presente. Nada de esto garantiza la produc
ci6n de futuros posibles. Pero al menos quiza permita percre
charse, lentameme, de la serenidad emocional y de la agude
za imelectual para acravesar la muralla de las certcr.as acora
zadas, enfrentar zonas oscuras de la historia y aceptar, a 
veces, una relaci6n para siempre irresue!ta con las muertos. 
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En el contexto de la Catedra Guillermo y Alejandro de 
Humboldt, organizada por El Colegio de Mexico, la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y el Servi
cio Aleman de Intercambio Academico se llevaron a 
cabo en el invierno de 2002-2003 dos simposios inter
nacionales, "Transiciones y consolidaci6n democratica 
en perspectiva comparada" y "Anomia social, estado y 
sociedad civil", algunas de cuyas ponencias se recogen 
en el presente volumen. El ejercicio comparativo y la 
teoria en dos paises que consolidan su trayecto demo
cratico es un buen ejemplo de las virtudes de la refle
xion politica contemporanea en torno al proceso 
social de representaci6n civil. En los textos aqui inclui
dos el lector encontrara intuiciones y propuestas con
cretas y la posibilidad de conocer mejor el proceso de 
consolidaci6n democratica. "' 
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