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CARLOS STRASSER 

INTRODUCCION
 

Siempre atento a la teoria y a la experiencia y siempre agudo, 
Giovanni Sartori escribio que las "instituciones y constituciones no 
pueden hacer milagros. Pero diffcil sera que tengamos buenos go
biemos sin buenos instrumentos de gobiemo" (1994: 8). 

A proposito de 10 mismo, el capitulo-resumen de una importan
te obra dedicada a la reforma politica en America Latina concluye, 
en una vena que tambien es la de otros cuantos trabajos en afios re
cientes: "(L)a consideracion acerca de como hacer que la democra
cia funcione mejor no debe ser tratada como algo que esta subordi
nado 0 deba seguir a los procesos de cambios de politica economi
ca. Mas bien, el exito ultimo de tales esfuerzos depende profunda
mente del desarrollo de instituciones dernocraticas legftimas que 
representen adecuadamente a los ciudadanos, hagan responsables 
(accountable) a los funcionarios piiblicos, refuercen la eficiencia y 
sostengan el gobiemo de la ley". Agrega, en esta misma direccion, 
"se entiende de modo creciente que el esfuerzo mas amplio del es
tado y la modernizacion institucional, que ha sido identificado co
mo la clave del desarrollo social y economico de la region, no 
puede ser exitoso sin un progreso concomitante en la calidad de la 
governance dernocratica. La predecibilidad y buen sentido 
(soundness) del marco regulatorio y de politicas, la garantfa de los 
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derechos de propiedad y la puesta en efecto (enforcement) de los 
contratos, las inversiones efectivas y equitativas en la salud y la 
educaci6n de los ciudadanos y la infraestructura son, todos, condi
ciones vitales de la inversi6n sostenida y e1 desarrollo equilibrado. 
Pero crear este ambiente para el crecimiento", insiste, requiere 10 
antes dicho. (M. Pyne et al., 2002: xi). 

Hoy parece haber un consenso academico y polftico extendido 
y creciente sobre 10 que sostienen ambas citas. I Lo ilustran de ma
nera regular las publicaciones universitarias tanto como los peri6di
cos documentos de los principales organismos intemacionales: 
UNOP, Banco Mundial, BID, la propia CEPAL, asf sea con sus di
ferencias de impronta (v. N. Rabotnikof, 1999). Por debajo de estas 
diferencias, sin embargo, seguimos teniendo unos enfoques basicos 
hoy largamente generalizados. 2 El principal serfa el que sefiala J. 
Williamson, en el sentido de que nuestra atenci6n debe en el presen
te virar "al fortalecimiento de una serie de instituciones estatales 
clave, cuyo funcionamiento eficiente es importante para un creci
miento rapido y/o equitativo" (1997: 56). 

Pero en 10 anterior una cuesti6n ha quedado como cubierta, y 
esta es la que nos importa. La de que, sea a fines de lucha contra la 
pobreza 0, 10 nuestro, de cambios 0 reformas polfticas e ingenierfas 0 

programas institucionales en America Latina, los enfoques de no po
cos escritos respetables y respetados atienden de un modo finalmen
te escaso a los conceptos, las teorfas, en general: los entendimientos
marco. Tambien, en parte, pero desde allf mismo, a las experiencias 

No obstante, otros cuantos autores van mas alla. Por ejemplo: "La reforma del Es
tado, proceso reclamado desde multiples frentes, tiene tambien multiples connota
ciones. Sin embargo, paulatinamente se arriba a algunos consensos basicos. Uno es 
que, en las nuevas condiciones historicas, el Estado requiere renovar su propia insti
tucionalidad para poder servir mejor al despliegue de la sociedad y, en ultima ins tan
cia, al desarrollo socioecon6mico. Otro consenso basico es que, a tales efectos, es 
preciso tanto que el aparato del Estado se tome realmente publico como que el espa
cio de 10publico no se agote en 10estatal" (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998: 17). 
Pero nos detendremos en esto mas adelante, especialmente en el capftulo II. 

Korzeniewicz y Smith anotan, incluso, "Aunque su formulaci6n precisa es bastante di
ferente, se observan estrechos paralelos, insospechados y sorprendentes, entre el dis
curso reelaborado de la izquierda de la pos Guerra Frfa y los temas, estrategias y po
Ifticas abogadas por los tecn6cratas de las instituciones multilaterales" (2000: 409). 
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de la implementaci6n de programas (su saldo) 0 la apreciaci6n y el 
aprendizaje debidos de tales experiencias en America Latina, 0 ala 
consideraci6n de las condiciones de posibilidad y de la posibilidad 
de esas condiciones en el area, la de unas realidades "duras" exis
tentes en ella -polfticas, econ6mico sociales, culturales, histori
cas-. Por ejemplo de 10 ultimo: la trama del poder, la de unas so
ciedades de clases y sus relaciones de fuerza, la de las tradiciones y 
las identidades culturales, y otras. Resulta asf mucho, quizas cru
cial, 10 que en no pocas ocasiones viene semientendido, cuando no 
obviado. De tal modo, ala hora de una falta de buen suceso de ta
les enfoques, no es seguro que baste con reacondicionarlos median
te la incorporaci6n de enmiendas y agregados sucesivos, equivalen
tes a 10 que en la teorfa de la ciencia se llama "clausulas ad hoc", 
unas clausulas que tienden, a fin de cuentas, a mantener las hipote
sis con que se trabaja". Mi suposici6n es que debemos ahodar mas, 
al menos intelectualmente. 

La observaci6n procede en especial a estas alturas del tiempo. 
Despues de ya tanto conocimiento y ensayo-error acumulados en el 
orden academico y en la practica al cabo de (si contamos desde la 
Alianza para el Progreso) decadas de estudios, propuestas y em
prendimientos pro-democraticos 0 pro-igualdad, con algunos bue
nos resultados y avances, ahora mas que nada en el orden politico y 
el macroecon6mico, pero no siempre homogeneos ni sostenidos 0 

siquiera asegurados, y, peor atin, con tantos fracasos estrepitosos y 
pobrezas horribles, patentes a simple vista". Para abundar, en la 

3	 En este sentido, sefiala un autor: "Tanto el neo-Consenso de Washington como el 
que Ie precedia siguen marcados por las hip6tesis de las teorias de la modemizaci6n 
(... ) EI objetivo de las reformas de 'segunda generaci6n' consiste en profundizar, 
completar y corregir las insuficiencias de las reformas de mercado de 'primera ge
neraci6n' (... ) EI enfasis sigue puesto sobre la eficiencia del Estado y la efectividad 
de las politicas piiblicas mas que sobre la legitimidad del Estado y la capacidad de 
respuesta de las politicas piiblicas a las demandas ciudadanas, en particular a la de 
los desfavorecidos ( ... ) No constituye una altemativa a 10que Ie ha precedido, sino 
su continuaci6n... " (C. Santiso, 2(01). 

4	 Para un iitil repaso crftico comprehensivo de los sucesivos enfoques, y de sus apli
caciones 0 desarrollos como de sus resultados (aunque principal mente centrado en 
las politicas sociales, pero no solo, y en parte en la experiencia argentina, pero no 
unicamente), v. Cardarelli y Rosenfeld, capitulo I (1998). 
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materia no faltan estudios impresionantes y tecnicamente de 10 mas 
sofisticados que, desde el puro punto de vista cientifico (digo: mas 
aca de los marcos que todo punto de vista implica en nuestras dis
ciplinas), sin embargo, son hasta inaceptables. Es dramatico que al
gunos procedan de instituciones regionales poderosas y bien dota
das en tantos sentidos>. 

Ala fecha ya una minima cautela sugiere que convendrfa volver 
a situar 0, en todo caso, a situar quizas de novo el gran tema de fon
do que nos ocupa: Una democracia para America Latina. Capaz de 
proveer a su desarrollo econ6mico y social, uno a su vez apuntado 
a y apuntalado por un crecimiento (en definici6n, suficientemente 
estable) que brinde una mayor prosperidad y dignidad, una mayor 
igualdad y equidad, un mayor bienestar material y espiritual a sus 
pueblos, hasta llevarlos a niveles cuanto menos decorosos 0 moral
mente satisfactorios. Esos de los que hoy carecen algo asf como la 
mitad de sus habitantes, por decir 10 menos. Ahora bien, el nuestro 
es, de intento, un esfuerzo en este sentido, un intento por bucear de
bajo de la superficie y ver que se encuentra que debamos conside
rar que no se esta considerando suficientemente. 0 que, cuando se 
10 hace, es tratado mas como un "problema" por resolver que en ter
minos de un datum densamente entretejido y verdaderamente duro 
de la realidad latinoamericana. 

La indagaci6n a que apuntamos girara, a fin de cuentas, en tor
no a la siguiente pregunta: cuando en America Latina tenemos de
lante realidades que dan para lamentarse y decimos "Hay que obrar 
al respecto", l,hasta d6nde estamos dispuestos a ir y, muy sobre to
do, hasta d6nde se puede ir, realmente? 

La pregunta es clave. Pero pide, a su tumo, que antes se des
cifren cuales son exactamente los retos y las amenazas 0, mas en 

Me pennito citar especfficamente el Infonne 1999 del BID, "America Latina frente 
ala Desigualdad", coordinado por su economista-jefe de entonces, Ricardo Haus
man. Hago su crftica en Strasser (1999) en pp. 144-153 (con notas al pie en pp. 185
187) Ypp. 29-30. A prop6sito de organismos intemacionales y sus infonnes 0 estu
dios y politicas, cabe remitir tarnbien a Carlos M. Vilas (2000), que, de modo mas 
general y abarcatorio pero asimismo yen todo caso puntual, realiza un analisis cri
tico de los del Banco Mundial en la ultima decada del siglo xx. Tarnbien 10hacen 
las compilaciones de D. Tussie (1997 y 2001), referidas, asimismo, al BID. 
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general, los obstaculos principales a la democracia en America La
tina, y oportunamente se transforma entonces en una interrogaci6n 
acerca de si esas cuestiones clave pueden ser vencidas y, en su ca
so, como. Nada de esto podra, sin embargo, contestarse segiin pare
ce preciso, insistimos, si sobre la marcha no volvemos cuanto sea 
necesario a niveles y datos basicos. Los que subrayaremos son cen
tralmente politicos, de teoria politica; a ellos vamos. 

Los conceptos fundamentales 

El problema con la literatura mas difundida y en boga no esta
ria tanto en las definiciones de concepto, siquiera las escasas aquf 
fundamentales. Si es demasiado cierto que algunas no siempre se 
explicitan, no 10 es menos que ellas ya estan bastante consolidadas 
y quizas puedan sobreentenderse. Me refiero a expresiones como 
democracia, gobernabilidad, governance, para empezar, que a des
pecho de los debates siempre posibles -desde los muy viejos has
ta los nuevos recientes- parecen actualmente bastante recortadas y 
bien establecidas, aun si en ocasiones calladas. Sin embargo, sien
do consistentes con 10 que decimos, aquf sera importante que esos 
conceptos basicos se vuelvan explfcitos. 

Entendemos por democracia 10 que tambien entienden por tal, 
tipicamente, dos autores tan renombrados y ya clasicos como Nor
berto Bobbio y Robert A. Dah16. Dicho a mi manera: como un re
gimen de gobiemo y sistema de procedimientos politicos basado, fi
nalmente, en los principios de soberanfa popular y de libertades, de
rechos y garantfas individuales constitucionalmente fijados. 0 sea, 
como un cuerpo bicefalo que necesita y se vale sirnultaneamente de 
sus dos cabezas: Mayoria y Constituci6n. 

Bobbio (1985), Dahl (1991). En otros contextos, a otras cuestiones, para su defini
cion yo acoplaria a 10que resulta de la tradicion democratica-Iiberal en que se ins
criben Dahl y Bobbio 10que implica la tradicion republicano-democr<iticajorte se
gun puede reconstrufrsela con base en los estudios de Q. Skinner, H. Baron, D. Wa
ley, J. G. A. Pocock, F. Meinecke y otros (P. Pettit 0 H. Bejar, mas proximamentc) 
con su enfasis en el autogobiemo, el bien cormin colectivo, la virtud civica, la ciu
dadania comprometida y activa, la igualdad y el patriotismo, etc. Pero no deseo 
complicar la discusion a que se aboca el presente trabajo; no, por 10 menos, en este 
principio de ella. 
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La democracia (una democracia liberal) es pues, por defini
ci6n un regimen de gobierno basado en los dos principios cita
dos, pero entonces, y tambien por definici6n, ahora de regimen, 
necesariamente una serie de instituciones y procedimientos fun
damentales. En cuanto a los que son caracteristicos de ella, su 
mejor enunciado -tan conocido- es el provisto por Dahl, para 
quien suman siete. Apretadamente, podemos resumirlos asi: Las 
decisiones las toman funcionarios electos y peri6dicamente ree
lectos 0 sustituidos / mediante elecciones libres / en que votan 
todos los adultos / quienes, por su parte, pueden ser todos ellos 
candidatos a los cargos publicos y llegar a ocuparlos. / Todos los 
ciudadanos gozan de libertad de expresi6n / asi como tienen ac
ceso a fuentes diversas y no monop6licas de informaci6n / y el 
derecho de formar asociaciones autonomas, incluidas las de tipo 
politico (Dahl, 1991: 280-281). 

Otra cuestion, desde luego, son los facto res previos 0 concomi
tantes precisos para que la democracia, conceptualizada de tal mo
do, sea 0 se haga realidad. Es de la falta 0 la presencia y modo de 
presencia como, en el caso, de la combinaci6n y el balance de tales 
"condiciones de posibilidad" (politicas, sociales, econ6micas, cul
turales, hist6ricas, intemacionales), que dependen a su vez, pais por 
pais, de la existencia misma asi como el tipo 0 los rasgos mas espe
cificos y el grado de existencia de la democracia, 0 bien sus limites 
y precariedades. Esta distinci6n en tres niveles entre (a) el concep
to, (b) las condiciones de posibilidad real de 10 conceptualizado, y 
(c) los tipos y grados empiricos de eso conceptualizado: la demo
cracia, es fundamental y debe mantenerse rigurosamente. Asi pue
den evitarse disputas y confusiones tan imitiles como aquella sem
piterna entre "democracia formal" y "democracia sustantiva" que, 
tan impropiamente, por 10regular se ha llevado en cambio en e1 pla
no del concepto mezclando sin necesidad a y b y c. En concepto, al 
menos en primera y clasica acepcion, la democracia es cosa politica 
y una sola; pero eso que designa existe 0 no existe en la realidad se
gun el contexto, los contextos; y, si existe, 10 hace pues en subtipos 
y grados varios, 0 sea de una forma u otra y en mas 0 en menos 
(Strasser, 1990/91). Si se quiere, puede llamarse tambien a esos con
textos "democraticos" . Pero, en todo caso, son para-democraticos, 
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En cuanto a la gobernabilidad, el termino expresa, simplemen
te, que un regimen politico dado esta en capacidad (y se evidencia 
capaz) de absorber los mayores conflictos sociales 0 de intereses 
presentes en la sociedad, 0 bien de contener una eventual indiscipli
na social, mientras va configurando, formulando y aplicando con 
efecto sus decisiones de gobierno a 10largo del tiempo. Aunque hay 
muchas definiciones de gobernabilidad, la que damos no violenta 
ninguna y recoge en cambio el meollo de la mayoria, si no de to
das7. Ahora, gobernabilidad democratica significa que el gobierno 
ejerce un mando efectivo sobre la sociedad y ella por medio del re
gimen democratico mismo. 

Governance es un termino de diffcil traducci6n al espafiol; suele 
traducirselo por gobernaci6n, que tiene acepciones anteriores, 0 por 
gobernancia 0 gobernanza, neologismo este finalmente aceptado por 
la Real Academia Espanola. Mas alla de eso, y mas importantemen
te, tampoco es facil contornear su sentido, que varia de fuente en 
fuente''. En 10 esencial, sin embargo, proponemos que el termino 
alude a unaforma de gobierno complementaria del regimen consti
tucionalmente establecido, en nuestro caso el regimen democratico, 
De hecho, el complemento es solo eso, quizas tambien un perfeccio
namiento de la operaci6n del regimen, pero no un sustituto. Desde lue
go que tarnpoco debiera serlo, segun a veces parece insinuarse. 

Si seguimos la deriva 0 las especificaciones que el concepto fue 
realizando con el tiempo, la idea de governance fue reajustada. Pri
mero fue (a) que mediante ella el gobierno conduce, y luego (b) 
que mediante ella el gobierno incorpora ---{}e un modo ahora menos 
jerarquico, mas horizontal, como tambien mas desconcentrado 0 

7	 Unos analisis y esquematizaciones utiles, al respecto, en A. Camou (2001) y en C. 
Sojo(2001). Para una introduccion a la historia de sus diferentes entendimientos 
ideologicos y teoricos, v. D. H. Corrochano (2000). 

8	 Cfr. el desarrollo del concepto y la teoria de la governance en R. Maintz (2000). 
Tambien, International Social Science Journal, mimero 155 dedicado a "Governan
ce", especialmente los articulos de G. Stoker, B. Jessop y C. H. de Alcantara. EI ar
ticulo de Stoker, en particular, descompone y desarrolla con precision los cinco as
pectos salientes en la conceptualizacion ultima y mas refinada de governance (v. op. 
cit. , p. 18). V. asimismo A. Cerrillo (2001); aunque algo confuso, hace un repaso 
del variado sentido del concepto en los documentos y publicaciones de distintos or
ganismos nacionales e internacionales. 
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descentralizado, con voz y a veces votcr-, a diversos sujetos y secto
res u organizaciones aun privados, 0 no gubernamentales, en el pro
ceso general y/o en distintos procesos deterrninados de formacion, 
consensuamiento, formulacion e implementacion de decisiones piibli
cas (R. Maintz: 2000). La referencia se particularize en grupos u orga
nizaciones (y sus redes) como, por ejemplo, las ONG u otras asocia
ciones del 11amado "tercer sector", eventualmente en cooperacion con 
grupos y organismos intemacionales, 0 con los mismos gremios de 
empresarios 0 trabajadores que, desde antes (la segunda posguerra), 
incluso mucho antes (principios del siglo xx), establecieron ese juego 
a tres bandas paralelo al oficial que fue bautizado por P. C. Schmitter 
y G. Lehmbruch (1979) como "neo-corporatismo". 

En el caso del "neo-corporatismo", tan atendido en la literatura 
desde la decada de los 1970 a principios de los 1990 y hoy quiz as 
englobado por la idea de governance, este modo y estos mecanis
mos asociados al regimen constitucional-o filtrados en el- se su
pone que "siguen" 0, altemativamente, cooperan con el gobiemo a 
sus propios fines, al disefio 0 la implementacion de polfticas piibli
cas, y tambien a efectos de la misma gobemabilidad del sistema so
cial. De hecho, su emergencia primero empfrica y luego conceptual 
fue consiguiente al crecimiento en novedad y complejidad y la mul
tiplicacion de los actores y los temas en las agendas durante los til
timos lustros, tiempo que ha sido del pasaje del Estado social al Es
tado de mercado (pasaje ya a medio plaza resulto no ser precisa
mente lineal ni verse desprovisto de aprendizajes y corsi e ricorsi) 
como de las descentralizaciones administrativas y las 11amadas "de
voluciones" ala sociedad civil. 

No obstante, hay que advertir que, si de un lado la governance 
y sus actores pueden aportar simultaneamente a (i) la gobemabili
dad y (ii) al alivianamiento de algunas cargas al Estado, con la ven
taja de que favorecen una mejor 0 mas inmediata focalizacion en los 
objetos de la actividad de su caso, una participacion 0 control social 
tambien mas inmediatos, una mayor transparencia, y una eficacia y 
eficiencia crecidas, de otro lado (iii) inclinan a una menor fijeza ins
titucional, una cierta descoordinacion y dilucion de responsabilida
des ultimas, y a una legitimidad que no siempre es mayor sino y 
contradictoriamente suele ser men or. En este sentido, distintas en
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cuestas indican que la ciudadania, en general, sigue prefiriendo am
pliamente al Estado mismo como agente y responsable del interes 
publico. Ademas, (iv) nada infrecuentemente se muestra ella sin po
der precisamente cuando las diferencias de intereses y los desacuer
dos intemos acaban con el grado de autorregulaci6n que le seria 
propio (G. Stoker, 1998). 

Para concluir con el concepto digamos, por fin, que en una pers
pectiva adicional -la cual tiene ya un aire mas "doctrinario" que 
denotativo-, la governance 0, justamente, good governance, la 
buena gobemanza, implicaria de suyo gobiemos "realmente" legiti
mos y que hacen lugar a la participaci6n social en terminos de un 
combinado de actores piiblicos gubemamentales y no gubernamen
tales, consensos entre estas partes, burocracias e instituciones y ad
ministraciones eficaces y eficientes, y transparencia. Actores hoy 
tan relevantes como los organismos multilaterales de credito han 
adoptado este punto de vista, especialmente el Banco Mundial; al 
principio como medio instrumental para el mayor exito de los pro
gramas de desarrollo de la sociedad civil y, ultimamente, como asi
mismo un valor y fin per se (D. Tussie: 2000). En este sentido, la 
good governance puede considerarse pues como inscrita en la go
bemabilidad democratica y querer ayudarla. 

Repito, volveremos mas adelante sobre estos temas, en particular 
sobre el tercero, la govemancer. La secci6n siguiente sera marcada
mente te6rico (politico). Entre tanto, retomemos 10 anterior de la In
troducci6n en el punto en que 10 habiamos dejado. En nuestro crite
rio es 10 que se requiere para abocamos luego a la cuesti6n del titulo 
del trabajo. Si es un poco largo, no hemos conseguido ni querido 
abreviarlo mas de 10 que pudimos: no bastaria con citas 0 remisiones 
ni sobreentendidos, el asunto es bdsico y debemos dejarlo claro. 

Vease seccion Gobierno, gobernabilidad, governance y Estado p.p 443 .. 
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RECONSTITUYENDO (Y COMPLEJIZANDO) 
LA CUESTION DE LOS OBSTA.CULOS 

Para definir los retos y las amenazas a la democracia y tambien 
a la gobemabilidad y la gobemanza en America Latina, podemos sf 
remitir sin mas a Manuel Alcantara (1998: 152), quien agrupa estos 
desaffos en cuatro grandes categorfas. La "primera, de caracter estric
tamente politico, recogerfa las relaciones entre las fuerzas armadas y 
el gobiemo, al terrorismo, al mal funcionamiento del Poder Judicial, al 
desinteres de la gente por la polftica y a los conflictos y a los conflic
tos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; la segunda categorfa vie
ne conformada por variables socioecon6micas y la deuda extema; la 
tercera categorfa tiene expresi6n claramente social y esta integrada por 
la delincuencia, los asaltos y robos, y par las huelgas, paros y conflic
tos laborales; finalmente, la cuarta categorfa contempla un componen
te socioecon6mico, recogiendo al desempleo y a la extrema pobreza 
como asuntos que la integran", 

Aqui 0 por ahora no es preciso un mayor despliegue de las cuatro 
categorfas, que se entienden suficientemente. Agregarfamos, solo, que 
los retos y las amenazas son parte de un concepto mas global, el de los 
obstdculos ala democracia, entre los cuales no pueden dejar de incluir
se los procesos y las estructuras politicas, sociales, econ6micas y cultu
rales de suyo opuestos 0 siquiera conflictivos con ella. Algunos retos y 
amenazas derivan de estos, es obvio, 0 son claramente "funcion" su
ya10. Solo por referimos al primer item en ellistado de Alcantara, en la 
America Latina modema jamas un golpe de Estado militar dej6 de con
tar con un esencial apoyo de determinados sectores econ6micos y so
dales-civiles (y algunos otros asociados 0 sponsors notorios, naciona
les 0 extranjeros, intemacionales). Tampoco el "desinteres de la gente 
por la polftica", hoy viento universal en popa, deja de referirse a cier
tos modos y estructuras profundas de la polftica contemporanea. En 
consecuencia, no se trata ni unica ni, tal vez, principalmente de 10 que 
hoy tanto se menea: la corrupci6n tan extendida, los sistemas politicos 
y de partidos debiles, el presidencialismo, etc., sino tambien y sobre 

10 Viase J. Prats Catala (1999) a 10 largo del texto. 
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todo de 10 que esta por detras de ellos: los marcos. Otra vez la cuestion 
de los marcos. Tomamos pues a ellos. 

Al efecto, comencemos par dar vuelta la expresion de Sartori que 
citamos al comienzo, de modo que, sin serle en absoluto infieles, pase 
a rezar: "Sera diffcil que tengamos buenos gobiemos sin buenos ins
trumentos de gobiemo. Pero las instituciones y constituciones no pue
den hacer milagros". No variamos el sentido, mas hemos desplazado 
su enfasis. "Las instituciones no pueden hacer milagros", esta es la 
cuestion. Tampoco, los programas institucionales. Ni la democracia, ni 
la gobemabilidad democratica ni la governance (dernocratica 0 no tan 
dernocratica), ni el enfrentarniento exitoso de los retos, las amenazas 
y, mas en general, los obstaculos a cada cual, dependen solo ni tampo
co principalmente de los programas institucionales 0 las instituciones 
y 10 que ellas permiten de jure 0 de facto. Hablando en jerga metodo
logica, ciertas otras "variables intervinientes" e "independientes" son 
fundamentales; en todo caso, el analisis del asunto tiene que ser mas 
sistemico. Es a ese fin que en los acapites siguientes intentaremos in
troducir 0 reintroducir en nuestro asunto algunas cuestiones hoy des
consideradas 0 apenas consideradas que se nos aparecen, sin embargo, 
como especialmente relevantes. 

Sobre la capacidad de la politica 

En un articulo temprano, a comienzos de los 1970, Claus Offe 
(1992, cap. 1) expuso nftidamente el conflicto de racionalidades a 
que estan expuestos en nuestra epoca los gobiemos bajo regimen 
dernocratico. Par un lado, se deben a la legitimidad legal; esto es, a 
aquello que desde la modemidad tardfa constituye su principal fuen
te de autoridad, tal y como supo presentarla arquetfpicamente Max 
Weber. Por el otro, y crecientemente desde el surgimiento de las so
ciedades de masa entre el xix y el xx, deben responder con eficacia 
a las demandas de los electorados, multiplicadas y en continua re
produccion en las sedes dernocraticas. Una y otra racionalidad, 0 la 
legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, suelen enton
ces entrar en tension, no pocas veces, obligando a los gobiemos a 
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inclinarse por una en postergacion de la otra. El conflicto puede sal
varse unicamente mediante la busqueda activa de consenso social 
suficiente a Los fines de resoLver La encrucijada, 10 que implica una 
definida accion politica (destinada a ganarse por 10 pronto la adhe
sion coalicional de unos actores 0, bien, movilizar a la ciudadania 0 

la opinion publica) para cortar este nudo gordiano con un sesgo 0 el 
otro y seguir el gobiemo adelante privilegiando una linea. 

El asunto conecta con el tema de la capacidad de la politica. A 
propos ito de 10 cual tenemos hoy un debate que, si no es novedoso, 
las circunstancias del ultimo tramo del siglo xx y la vuelta al xxi 
reinstalaron potenciado en la agenda academica. Las posiciones estan 
bien esquematizadas en un reciente libro de Emilio De Ipola (2001). 
Este trata, precisamente, de 10 que cabe llamar La creatividadde la po
litica -calidad opuesta a la de ser esta, en cambio, dependiente de un 
sistema global 0 siquiera mas amplio, supuesto en que, al reves, ella 
actuaria dentro de margenes y condiciones ya deterrninadas, de modo 
subordinado y sin hacer gran diferencia especifica. 

Esas mismas son, segun nuestro autor, las metaforas polares acerca 
de como concebir la politica. Se la entiende como parte de un sistema 
--0 como un subsistema- funcional al todo, 10 que la vuelve debit, en 
todo caso ingenieril, pero de capacidad moderada, limitada, subsidiaria, 
asi, por ejemplo, en las perspectivas teoricas de un Niklas Luhmann 0 

en la clasica de Marx ("superestructura"). 0 se la entiende como auto
noma y decisiva, 10 que lleva a una ideajUerte de la posibilidad politi
ca, capaz incluso de modificar un orden por sfmisma. De Ipola se agre
ga por simpatia a la nomina de quienes, en afios recientes, queriendo 
hacer frente a la hegemonia en curso de 10 que se conoce como neoli
beralismo y a la proclamada existencia de un "pensarniento iinico" de 
raiz ultimamente economicista, han valorizado la segunda!'. Como 
fuere, (,que querria decir que la politica puede ser "decisiva"? 

11	 Por ejemplo, en Europa, Ulrich Beck y Chantal Mouffe, tambien Zigmunt Bauman, 
de forma mas compleja; 0, entre latinoamericanos, Isidoro Cheresky. N6tense por 
10pronto los titulos de algunos de sus libros: La lnvencion de la Politico, EI Retor
no de 10 Politico, La Busqueda de la Politica, La Innovacion Politica. Sin embar
go, De Ipola mismo admite de buena gana la eventual complementariedad 0 alter
nancia en la validez y utilidad de los dos enfoques. Pero, en general, las inclinacio
nes por alguno de ellos en particular existen, sin duda. 
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Al parecer, 10 serfa solo en la ocasion de revoluciones, nitida
mente 0, bien, en las planificaciones de largo plaza, si acaso las ur
gencias de cada momenta perrniten pensar en ellas; por ejemplo 
cumbre, la construccion de la Union Europea, iniciada en tiempos 
de Robert Schuman -la Comunidad del Carbon y el Acero-, cua
tro 0 mas decadas arras. 0, por ultimo, relativamente a asuntos ais
lados, muy deterrninados y/o de efecto inmediato. Fuera de estos 
extremos, tanto para 10demas inmediato cuanto para los plazos me
dios, la accion polftica, particularmente la que procede par la via 
institucional de los regfmenes democraticos conternporaneos, va en 
general a la zaga de los acontecimientos y, si no, se limita a acom
pafiar y a con-figurar con 10suyo los desarrollos y movimientos mo
torizados en y por la sociedad civil, el mercado, el orden internacio
nal. Dice bien, en este sentido, Norbert Lechner (1997: 80) hablan
do de la America Latina de nuestros dfas: "(L)a politica ya no dis
pone de plazas medianos y largos de aprendizaje y maduracion: se 
agota en el aqui y el ahora. En lugar de formular y decidir las me
tas sociales, la actividad politica corre tras los hechos y apenas 10
gra reaccionar frente a los desaffos extemos". 

Como es obvio, no se esta reaccionando a otra cosa cuando se 
va par la reivindicacion de la posibilidad polftica. Yen conexion di
recta con ello, para documentarlo y medir 10 que decimos, vale la 
pena pasar a un estudio comparado de, precisamente, el proceso po
litico de las reformas de Estado y economicas en cinco pafses de la 
America Latina en los ultimos quince afios (Torre, 1998)12. En 
efecto, escribe su autor en la Introduccion del libro, casi como una 
profesion de cientificidad en la materia, esto que le citaremos in 
extenso por todo cuanto incluye de interes para 10 nuestro: 

"Ciertamente, la adversidad economica constituyo un 
poderoso acicate para el ajuste estructural. Pero si bien 
ella fue una condicion necesaria, no basto por sf sola para 

Los cinco parses son Bolivia, Argentina, Brasil, Mexico y Colombia. Las investiga
ciones 10 fueron de un equipo guiado por Oscar Altimir y compuesto par B. Here
dia, L. Sola, E. A. Gamarra y A. L6pez Restrepo. 
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definir cuando, como y en que medida habria de efectuarse el 
ajuste. Para explicar las modalidades contrastantes que el ajus
te estructural ha asumido en los distintos pafses hay que com
pletar el analisis introduciendo un segundo orden de factores 
contextuales intemos (... ) La consideracion de los factores po
liticos (... ) trae al primer plano el papel central que desempe
nan las elites gubemamentales (. .. ) de hecho sus percepcio
nes, sus intereses politicos, sus recursos, son insumos crucia
les en el proceso por el que se decide que tipos de reformas se
ran introducidas, cuando seran iniciadas y como se procurara 
concretarlas. Que sean insumos cruciales no significa que sean 
insumos iinicos (... ) Pero su gravitaci6n, esto es, su eficacia, 
esta siempre mediatizada por el comportamiento de las elites 
gubemamentales. En otras palabras, las preferencias politicas 
tanto de la comunidad intemacional cuanto de los empresarios, 
los trabajadores y demas grupos de interes no entran necesa
riamente en forma directa en el proceso de reformas; antes 
bien, son filtradas por las orientaciones ideo16gicas y los cal
culos politicos de los lfderes de gobiemo, que son, en definiti
va, quienes sancionan y autorizan la continuidad 0 el cambio 
en las politicas publicas (pp. 14-15, enfasis agregados)!", 

Tras advertir el autor unas "restricciones'' al "papel activo de las 
elites gubernamentales" (las reglas de juego politicas, las capacida
des burocraticas y tecnicas del aparato estatal, las caractensticas de 
los alineamientos sociopoliticos, los legados y las circunstancias 
historicas, las negociaciones con los organismos intemacionales y 
los acreedores extemos, y, finalmente, su propia "habilidad para 
maniobrar dentro de ellas"), remata asf su punto de vista: 

13	 Aqui, a proposito de la expresion "lideres de gobicrno'', y tambien para todo 10que 
sigue, cabe subrayar que el autor se refiere a las dirigencias politicas (0 10 que mas 
repetidamente llama elites gubernamentales) sin distinguirlas de 10que cabe llamar 
lideres 0 liderazgo en un sentido mas fuerte (como 10hace, por ejernplo, J. Prats Ca
tala, op. cit . . en nuestro criterio debidamente). Por 10demas, el autor tampoco pa
rece prestar atenci6n especial a 10 publico -y eventualmente politico- no estatal; 
pero, aqui, al respecto solo dejamos la constancia. 
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"De hecho, el proceso de reformas es una operacion sus
tancialmente politica, esto es, una operaci6n cuyo variado de
senlace depende de las salidas contingentes que las elites gu
bemamentales dan a los dilemas puestos por las presiones de la 
adversidad econ6mica y por las restricciones polfticas que cir
cunscriben su libertad de acci6n"(pp. 17-18, enfasis agregados). 

Para terminar, el autor abona todavia su enfoque criticando la 
"visi6n diametralmente opuesta" que subraya "los limites de la vo
luntad polftica", En suma y sintesis, 

"es preciso razonar desde una perspectiva analitica que con
temple la referencia tanto a los lfmites que ponen las circunstan
cias econ6micas como a las opciones que hacen los lfderesde go
biemo (... ) los parses se mueven hacia un repertorio comun de 
reformas de mercado ---el efecto de las restricciones- pero (... ) 
esa trayectoria la recorren con diferente velocidad y distinto al
cance ---el efecto de las elecciones polfticas hechas por los lide
res de gobiemo en cada pais-" (pp. 18-19, enfasis agregados). 

Lo que al cabo de esta larga citaci6n podemos extraer es preci
samente 10 que su autor reconoce mas bien de hecho (y gracias a su 
rigor 0 quizas superyo profesional) que 10 que mas manifiestamen
te trata de subrayar, la importancia de la politica y los politicos. Y 
eso que concede resulta ser que la politica no es exactamente auto
noma, "fuerte" como en una de las metaforas de De Ipola, sino y en 
todo caso -segun dijimos mas arriba- acompafiante y a 10 sumo 
con-figuradora de los procesos, condicionada como esta en sus po
sibilidades por unos margenes que ella no controla y en cambio de
be enfrentar con recursos entre limitados y disparejos. Ello, a pesar 
de la aparente concentracion del poder politico que se habria regis
trado ultimamente en America Latina (por sobre todo en el nivel de 
los poderes ejecutivos) y del Ilamado "decisionismo" (M. Novara, 
2000; O'Donnell, 1997; Palermo y Novaro, 1996). 

Quizas fue esto diverso en distintos periodos del siglo xx, hasta 
en la "edad de oro" que ha dicho Eric Hobsbawm, la del Estado 
de Bienestar (0 Social 0, en America Latina, diz que "nacional y 
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popular") y a la cafda misma de los regfrnenes autoritarios. Mas no pa
rece serlo en los iiltimos tiempos. Finalmente, las elites gubernamen
tales y los lfderes de gobiemo, tan repetidamente mencionados y su
brayados en la obra recien exarninada, debieron en fin de cuentas arre
glarselas para mover no mas a sus pafses "hacia el repertorio cormin de 
las reformas de mercado", asf cada cuallo hubiera hecho a algun ritmo 
y velocidad propios, encontrando mayores 0 menores resistencias y 
sorteandolas (0 no) con variada habilidad, etcetera. Es que las "varia
bles intervinientes" que cruzan a las dirigencias y su iniciativa 0 com
petencia, e indica Torre mismo, componen en rigor una larga lista. 

En suma y para cerrar: que hoy, en America Latina, "la centra
lidad de la polftica como instancia maxima de representaci6n y con
ducci6n de la sociedad" esta diluida (Lechner 1997: 76). Por eso, 
dejemos aqui y entre tanto anotado que la posibilidad misma de la 
gobemabilidad y de una governance democraticas, as! como, por 
consecuencia, la propia capacidad de las instituciones, deben enten
derse hoy trabadas en la regi6n a causa de la debilidad que acaba
mos de seiialar. Y no hablemos de cuanto esta ello a su vez multi
plicado por el corriente, enorme descredito de la actividad polftica 
y de los politicos en la opini6n publica latinoamericana'". Un re
sultado de todo esto es la corriente "crisis de la representaci6n" (en 
los terminos de B. Manin, 1991, y M. Novaro, 1995) y un ascenso 
de la micro y la sub-polftica (en el sentido de U. Beck, 1999). 

14	 Lo dicho no es ninguna novedad y se anticipa a 10que trataremos mas abajo, pero va
le la pena citar desde ya algunas encuestas de opinion que miden el caso, las del La
tinobarometro 2001. Por 10pronto, la que dice que el 68 por ciento de la poblacion la
tinoamericana desconfia de "la gente que conduce el pais". Presidencia aparte (sobre 
10cual volveremos alguna vez en relacion con el presidencialismo tipico de America 
Latina; y que, aun asi, no pasa como institucion un promedio del 39% de confianza), 
la confianza de la poblaci6n en el Congreso nacional y en los partidos politicos esta 
respectivamente en un promedio general de 24 y 19 por ciento. Seis paises sobre un 
total de diecisiete rondan la confianza en el parlamento entre eI 9 y 18% Yotros ocho 
paises van desde el 23 al 25% (las excepciones: Costa Rica esta en el 29, Chile en el 
33 y Venezuela en el 37%. Uruguay llega al45 por ciento). Para mas, 1 de cada 2 (1) 
habitantes de America Latina piensa que puede haber democracia sin congreso y sin 
partidos, 10cual no se sospeche que viene opinado desde ningun democratismo popu
lista rampante, pues, segun otras tablas mas, de esos mismos latinoamericanos que, 
tambien uno de cada dos (!). prejieren la democracia como regimen politico, apenas 
el4% cree que la caracteristica mas importante de ella es "el gobiemo de la mayoria" 
y solo 6 por ciento piensa por otro lado que democracia significa "el gobiemo de y por 
el pueblo" 0, el13 por ciento, la "igualdad". 
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Sobre practicas (e ideas) politicas en curso 

Siguiendo con los obstaculos mas de fondo a la democracia en 
America Latina, entramos ahora, precisamente, en el terreno de la 
practica politica, en tres pIanos: del regimen mismo, de la dirigen
cia y de la ciudadania. 

• De fa democracia 

EI regimen politico que rige en America Latina no es exactamen
te el de la definicion que dimos: ineluye a la democracia hasta algun 
punto, pero de ningun modo se agota en ella. Es una forma mixta de 
gobiemo que combina regimenes diversos en el sentido estricto de la 
palabra. Por otra parte, la propia democracia componente del conjun
to es un subtipo de ella que en perspectiva teorico-politica puede 
descifrarse como "gobierno representativo", pero no en la acepcion 
positiva ordinaria sino en la de una democracia circunscrita, limita
da, de "gobierno representante" y de "democracia representada". 

Vayamos por partes. Por un lado, otras formas de gobiemo coe
xisten y se entretejen con la democracia, 10 que ordinariamente lla
mamos democracia; y 10 hacen de maneras variables 0 altemativas 
segun paises, momentos, cielos, cada vez con mayor 0 menor peso 
cada una. Si la legitimidad que predomina es de todos modos, nor
malmente, la democratica stricto sensu, 10 que por supuesto ayuda 
ala estabilidad del regimen, en cambio el regimen efectivo es de su
yo mixto y en su interior variable. Ahora: las otras formas de go
biemo que conviven y de algun modo funden con la democracia (y 
confunden con ella) son, en la acepcion rigurosa de cada termino, la 
oligarquia -tanto en el viejo sentido aristotelico como en el mas 
modemo michelsiano-, la burocracia al modo que temia Weber, la 
tecnocracia, la partidocracia y el neocorporatismo!". 

15	 Para las definiciones, v. Strasser (1990). En Offe y Schmitter (1995) se encontrara un 
analisis parcialmente en esta misma direcci6n pero mas extenso, comprehensivo y 
con referencia a procesos comparados. Este distingue entre factores intnnsecos tan
to "de arriba abajo" (que incluye poderes de veto a los gobemantes democraticamen
te electos: oligarquicos, tecnocraticos y otros) cuanto "de abajo arriba" (v. gr. • de 
desmovilizaci6n ciudadana, que par mi parte he incluido fuera ya del regimen mix
to) y extrinsecos, fundamental mente de recortes a la soberanfa de los estados (por mf 
tarnbien reconocidos en 10que puede llamarse el entorno del mismo regimen). 
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Lo que ordinariamente y sin mayor aviso llarnamos democracia 
es, pues, en rigor, un compuesto del regimen democratico y estos 
otros cinco regfmenes. Un compuesto en el que -mas estable 0 mas 
variablemente- suelen predominar algunos de ellos, y no necesaria
mente el democratico mas propiamente dicho. C6mo es esto empfri
camente, hay que verlo caso por caso, y tambien segun periodos. Pe
ro es 10 regular en America Latina (y no extrafio fuera de ella). 

Par otro lado, 10 anticipamos, la propia pata democratica del re
gimen mixto es a su vez, mas bien, "gobierno representante" que 
"representativo" (GR). En un sentido que -si miramos a la teorfa 
politica- quizas inaugur6 James Madison cuando escribi6 que e1 
gobiemo representativo es "lo primero que lo diferencia de la de
mocracia" (EI Federalista, x); y que perrnite entender que e1 disefio 
mismo del gobiemo en su patria, los por entonces nuevos Estados 
Unidos, basado en la elecci6n popular de autoridades, pero sucesi
vamente dividido en la federaci6n y los estados, y en cada uno en 
tres poderes, destinaba esta divisi6n y el sistema entero de frenos y 
contrapesos no solo ni quizas tanto a prevenir la concentraci6n de 
poder politico en alguna de las tres ramas cuanto la forrnaci6n de 
mayonas capaces de enfrentar "facciosamente" al poder federal 
central 0 de imponerse a las minorfas y la propiedad privada. Ale
xander Hamilton, quien a su tumo consideraba al GR "un gran in
vento politico" (El Federalista, viii), 10 interpret6 y emple6 como el 
modo mas 0 menos republicano de crear una Uni6n poderosa antes 
que un instrumento de la voluntad del pueblo, supuesto que serfa 
aquella mucho mas que esta la que proporcionana a la poblaci6n su 
mayor bienestar y seguridad en el futuro (L. Banning, 1978; S. S. 
Wolin, 1983, 1989; B. Manin, 1994). 

En este esquema "el gobiemo se delega en un pequefio mimero 
de ciudadanos elegidos por el resto". Ellos (cito a Madison, idem, 
ahora en sfntesis mfa pero fiel) con su sabidurfa sabran establecer 
mejor que el pueblo el verdadero interes publico. No pensaron al 
GR de modo muy distinto, en Francia, pocos afios despues, las plu
mas famosas de Madame de Stael y Benjamin Constant, para quie
nes la condici6n previa de la recuperaci6n del orden republicano allf 
tan rapidamente desvirtuado eran la misma distinci6n tajante entre 
gobemantes y gobemados y el olvidarse de "la soberanfa popular". 
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Y en su huella los siguieron lustros mas tarde Guizot y los "doctri
narios", de los que bastara con refrescar aquf que se espantaban de 
la plebe y favorecian el voto censitario (F. Furet, 1993; D. Roldan, 
1998). El GR tiene pues su prosapia. 

Pero de 10 que se trata particularmente, en America Latina, es de 
que la prosapia esta en presente, no es historia sino tradici6n viva, 
y, de remate, que en el seno del regimen mixto en operaciones la 
des-democratizaci6n sabe entre comicio y comicio volverse hasta 
rampante. A la division politica del trabajo consagrada por el GR, 
segiin la cuallos representantes no responden sino que conducen al 
pueblo gracias a su misma elecci6n para gobernarlo, se agrega el 
multiplicador de las otras cinco formas de gobierno que -por falta 
de una consolidaci6n dernocratica larga 0, al reves, por causa de ha
ber sido la democracia tantas veces suspendida y haberse recupera
do solo recientemente, pero con un alcance social limitado excepto 
en dfas de elecciones- atraviesan al regimen a cara descubierta. El 
resultado ultimo es que el orden politico latinoamericano en existen
cia finca en una red de conexiones y compromisos que (menos 0 mas 
libertades y derechos civiles en existencia) politicamente contiene a 
los ciudadanos apenas como el electorado requisito. Y un orden que 
carece del fundamental ethos dernocratico tan extendido de los paf
ses avanzados, una diferencia que nunca se ponderara en exceso. 

- De la clase politica 

La clase polftica latinoamericana (como en general la de Occi
dente entero, pero especialmente) se encuentra en la actualidad con 
un campo de acci6n que le esta fuertemente recortado, en el que in
cide quizas menos que nunca. Y no se confunda esto con el hecho 
de que se la ve muy "a cargo" y siempre obteniendo beneficios, tal 
vez mas que antes. 

Lo que hayes que el entorno ahora apenas se deja controlar, 0 

gobernar: mas escapa que se somete a sus decisiones. A este prop6
sito, y contra algunas apariencias, quizas nunca antes fue tan com
pletamente real entre nosotros 10 que escribi6 decadas arras Jean
Paul Sartre desde Europa, en el sentido de que la historia la hace el 
ser humano, pero tambien los demas seres humanos. 0, segun los 

403 



AMERICA LATINA: PARTICIPACION CtvICA,INSTITUCIONES DEMOCRATICAS, BUEN GOBIERNO 

creyentes, que "el hombre propone, Dios dispone". Mas alla de sus 
dominios y tiempos inmediatos (cuando no tambien respecto de 
ellos), incluso los lfderes 0 los empresarios mas poderosos, tal vez 
con muy pocas excepciones, no podrfan anticipar hoy con mucha 
certeza ni confianza 10 que finalmente resultara de 10 que se propo
nen y en consecuencia ordenan, dicen 0 hacen. Para empezar, no 
existen pocos lfderes 0 empresarios fuertes, cada cual con su idea, 
interes, grado de influencia entre determinados e indeterminados. 
Tampoco escasean los otros actores y unas sociedades civiles tan 
numerosas como robustas como complejas, ni los sujetos titulares 
de las legitimaciones invocadas, en primer termino la democratica 
yen seguida la delliberalismo en el mercado; tambien, las etnicas, 
culturales, religiosas, etc. Y los capitales que van desde inmensos a 
pequefios, pero incontables, ejercen su independencia a destajo y a 
todo a 10 largo de las bolsas del planeta, las veinticuatro horas. El 
mundo mismo cuenta hoy unos seis mil millones de habitantes, 
circa doscientos estados soberanos, unas poeas potencias, pero in
contables organismos, organizaciones, tratados, leyes, acuerdos, e 
infinitas relaciones. En suma, les es Iarguisimamente plural e incon
trolable, y cada vez mas. 

En efecto. Pues a ese panorama tan competitivo y abierto 0 no 
muy manejable se agregan desde la (por 10 menos mas aparente) 
des-ideologizaci6n en curso hasta la corrupci6n venal corriente, un 
cuadro que incita no solo a la ambici6n polftica desnudamente arri
bista sino, en general, al simple "cuentapropismo". Es este y no pre
cisamente la gran expansi6n y circulaci6n mediatica el que respon
de por tanto escandalo de financiaciones 0 venta de favores ilegales 
y cohechos de los que hoy nos informamos a diario, de redivivo pa
trimonialismo que disuelve en uno 10 publico y 10 privado, que con
funde partido con Estado 0 naci6n, que asocia a grandes corporacio
nes con aquellas que se vuelven sus "colonias" en la adrninistra
ci6n publica, que aumenta el numero de quienes viven para la polf
tica a quienes viven de la polftica (y del presupuesto fiscal). La pro
pia corrupci6n se ha instalado como una cultura y pocas cosas co
mo esta son tan resistentes al cambio. 

Al cabo y por tanto, demasiados dirigentes y polfticos no solo 
"hacen la suya" cada, vez mas sino que carecen in crescendo de 

404 



--------------------

CARLOS STRASSER 

pruritos y de mala conciencia. Pueden ampararse en la conducta del 
otro mas 0 menos a la vista, y de otros, y la sucesivamente amplia
da, multiplicada, admitida en silencio; pero estandard. Asf se en
tiende hoy que, con partidos par 10 cormin bajamente ideo16gicos y 
programaticos, el alineamiento y la disciplina partidarios se hayan 
asentado tan llamativamente. Es la carrera de cada uno la que esta 
en juego, y ella depende fundamentalmente de los pares, la argani
zacion!". El alineamiento y la disciplina entre corporativos y fac
ciosos se han extendido con los afios. 

En fin, largamente impotente, entonces pobremente uti! en la 
funci6n a pesar de sus privilegios, la clase politic a no para de sumar 
causas para su desprestigio y descredito, ese que es hoy incompara
ble y hace dificil 0 convierte en un problema el poder contar con 
ella a ese y otros efectos 0 proyectos, comenzando por la gobema
bilidad y la governance de los paises latinoamericanos!". 

- De fa ciudadania 

Mientras se habla tanto de incrementar -sobre todo de la nece
sidad de incrementar-la participaci6n ciudadana, y se cursan tam
bien los debates academicos hoy corrientes entre teorfas de la demo
cracia "participativa" y de la democracia "deliberativa'vf, una rea
lidad de facto dice, por su parte, con claridad meridiana cuan lejos se 
esta a la fecha en Latinoamerica (y no solo en ella) de tener mucha 
gente no ya activa en la politica 0 respecto de la cosa publica, sino 

16	 Hay suficientes estudios empfricos al respecto. De los mas interesantes iiltimamente, 
y con bibliograffa general al respecto, el de M. P. Jones (1997); v. esp. pp. 197-198. 

17	 Los otros efectos 0 prayectos seran mencionados mas abajo (pags, 418. ss.). Por 10 
demas: dejamos aquf aparte las peri6dicas mediciones de popularidad de Ifderes y 
otras dirigentes, que suben y bajan, y mas bajan que suben; de todos modos, el con
junto encaja finalmente en el cuadro. Tambien apartamos el tema de la "rebelion de 
las elites". 0 su desinteresamiento por 10colectivo, que ha expuesto C. Lasch (1995) 
para el caso de los EE. UU pero que tiene su paralelo en America Latina 

18	 Vease a este prap6sito E. Hauptmann (2001). Dicho de paso, para la autora de to
dos modos 10 deliberativo queda incluido en 10 participativo y es en realidad "me
nos", no "mas", que 10 otro. 
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simplemente interesada en ellas, Es un datum de los mas duros y, 
por 10 mismo, una gran preocupacion de la actualidad. 

Por ejemplo, escribe Fernando Vallespfn (2000: 19): "Una de las 
tesis (dellibro), que no ha podido eludir un cierto pesimismo de fon
do, es que hoy la solucion a gran parte de los problemas politicos pa
sa necesariamente por una mayor implicacion de los ciudadanos en 
el ambito publico, por su permanente actitud critica y reivindicativa 
y, sobre todo, por estar dispuestos a evaluar la politica como otra de 
las dimensiones de su personalidad y a actuar en consecuencia". La 
necesidad, el objetivo, estan claros. Pero notese 10 proclamado por 
el autor simultaneamente: "que no ha podido eludir un cierto pesi
mismo de fondo" al respecto. Va entendido, hay razones para esto. 

En el mundo de hoy, y especialmente en America Latina, aho
ra en general bajo gobiernos entre "dernocraticos", "mixtos" y 
"representativos"; tras las experiencias y los tragicos fracasos 
ideologicos del siglo xx, seguidos ellos a su vez por la descompos
tura del Estado Social y la ofens iva de reformas y ajustes "neoli
berales" como del consiguiente, multiplicado escepticismo y re
traimiento politicos que ya mencionamos junto con el descredito 
de los politicos, los partidos, la propia politica; en ese mundo que, 
ademas y en especial se ha "globalizado", los ciudadanos apenas 
se sienten y ejercen como tales; es un hecho, repetimos. La multi
plicacion en los ultimos lustros de "luchas sociales cuyo objetivo 
es lograr el reconocimiento de las particularidades etnicas, de ge
nero, de orientacion sexual e inclusive del derecho intergeneracio
nal a un medio ambiente limpio" (1. E. Castro, 1999) significa en 
rigor un modo novedoso y valioso de participacion 0 movilizacion 
de diferentes sectores, pero nunca --0 no aiin entre nosotros-, 
salvo en acepciones elasticamente extendidas desde la original y 
basica de la palabra, una manifestacion de ciudadania politica mas 
propiamente dicha. Al respecto, constituye en todo caso un posi
ble puente hacia ella y, entre tanto, una suerte de micropolitica y 
microciudadanfa todavia en sus primeros pasos. 

Asf que los ciudadanos apenas se sienten y ejercen como tales. Y 
solo dificilmente pueden hacerlo. En el extremo, y en palabras de 
Zigmunt Bauman (2001: 12), parece no haber "espacio para los ciu
dadanos salvo como consumidores. Solo en esa forma son soportados 
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por los mercados financiero y comercial"!", En este sentido, y pa
ra volver a la teorfa politica clasica, que explica y anticipa mas de 
10 que usualmente se concede, nadie como Adam Ferguson (hace 
tanto tiempo y contra sus dos amigos de la Ilustraci6n Escocesa, Da
vid Hume y Adam Smith) previ6 tal curso de desarrollo y, no obstan
te compartir el tambien una opini6n favorable acerca de las ventajas 
civilizatorias que acarreaba la nueva sociedad urbana y comercial 
(las "dulzuras del comercio" que poco antes habia entrevisto Mon
tesquieu), advertfa acerca de la necesidad imperiosa de no abando
nar sino de rec1amar todavia mas fuertemente por la virtud civica y 
el gobiemo propiamente politico, Contra la pereza civica que resul
taba del otro discurso, desde su temple republicano Ferguson des
confiaba del gobiemo que derivase como espontaneamente de la 
economia e infiltrara asf de modo "c1andestino" la politica; y temfa 
como consecuencia un retroceso, hasta las recafdas en la barbarie-". 

Estamos entonces como al borde de la democracia sin ciudada
nos; esto es, de la no-democracia. Y son muchas las caracteristicas 
y circunstancias de la sociedad contemporanea, no digamos ya la de 
estas ultimas decadas ni pensemos unicarnente en la latinoamericana, 
que conspiran de entrada contra una ciudadanfa activa, propiamente 
dicha, politicamente involucrada y participante. Lo que puede pensar
se como una razon de mas, justamente, para procurar su existencia. 
Pero, todo 10 contrario, la obra (en los pafses / areas / sectores socia
les relativamente pr6speros 0 desahogados) de las tendencias que tan 
precisa y agudamente descifr6 ya Tocqueville en La Democracia en 
America, de ensimismamiento en la producci6n del bienestar y la ri
queza individual creciente, 0 (en los menos ricos y hasta pobres) de 
la enajenaci6n en la lucha por la vida y la subsistencia que da hoy ca
bida a tantos estudios actuales, ni encuentran ni quizas puedan encon
trarse con nada que en simultaneo sea suficiente para activar 0 reac
tivar una ciudadania stricto sensu en uno u otro cuadro. 

19	 Algunos autores, sin embargo, se congratulan de ello, el pasaje de la "soberanfa del 
ciudadano" a "la soberania del consumidor". V. gr. , P. Saunders (1993). Que, en 
America Latina, de todos modos no pasa de las clases altas y medias-medias. 

20	 Para mas sobre el tema, C. Strasser (1999: 60-63). 0, mejor, un libra entero de A. 
0. Hirschman (1999). 
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En el primero se imponen de suyo la aspiracion del consumo 
conspicuo y el hedonismo y la cornprension del marco politico co
mo dato cristalizado, un marco politico al que - ademas de encon
trarselo mas bien distante y poco modificable- convierte en un 
cuasi fastidio informarse, discutir 0 incluso ir a votar-I. En el segun
do, la "ciudadania social", que es conditio de la ciudadania politica, 
esta crudamente ausente para muchos y, si no, rajada; a otros secto
res cuantiosos practicamente no les quedan tiempo ni energia ni re
cursos para dis traer e invertir en ese marco dado 0 en la accion po
lftica, ambos remotos, uno al parecer incorregible, la otra tantas ve
ces poco menos que falseada, inoperante, imitil. Y en los dos juega 
la cuestion de la sobrecaga de demandas al Estado, un Estado casi 
siempre apretado por las finanzas, que por boca de algunos (e. g., 
Samuel Huntington, siempre citado en este pun to) alienta y reco
mienda la apatia ciudadana y, por la via mas callada de otros, respi
ra aliviada ante su retraimiento. 

Ahora, en un contexto tal la pregunta es si tiene "sentido" pre
tender que estos hombres y estas mujeres se hagan y sientan 10que 
son y se sienten tan poco, verdaderos ciudadanos; 0 imponemos no
sotros desde la buena doctrina, semejante ideal y reclamarselo a 
ellos. Dicho contexto, la realidad de las naciones latinoamericanas 
y el mundo contemporaneo segiin se presentan (tal como se hall a es
tructurada en cada una como entre sf y potenciandose en el emer
gente cormin de la globalizacion), despoja de buena viabilidad y ve
rosimilitud una demanda semejante. 

No hay duda, desde la etica politica y la teona mas apegada a 10 
virtuoso, la mas sana de suyo en abstracto, esta muy bien pedir una 
ciudadania real, activa. Lo que queda para que nos preguntemos es 
hasta que punto puede ella ser esperable en efecto y hasta donde tie
ne razonabilidad pregonar sin desmayo su conveniencia publica 0 

21	 Valga como ultimo ejemplo en Europa 10 que sucedio en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en Francia, abril de 2002, en las cuales y por 10mismo Le 
Pen gano tan imprevistamente el derecho al ballotage. Esta desagradable "sorpresa" 
sirvio como el detonante que decimos mas abajo es preciso (e irreemplazable) para 
poder activar ala ciudadania. Para America Latina, considerense los Indices de abs
tencion electoral y otros datos que recogemos del Latinobarometro 2001 en distin
tas notas al pie del presente. 
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su misma necesidad para "una vida politica buena" tan alejada hoy 
no solo de 10 real, sino y aparentemente de 10 realizable. Excepto por 
10 peligroso en sf de renunciar a 10 narmativo y a las esperanzas. 

Pero, en particular desde que las pertenencias e identidades mas 
comunitarias y del tipo sociedad industrial comenzaron a quebrarse en 
la vida ordinaria (iiltimas decadas del siglo xx), 10 que se ve par todas 
partes es a la poblaci6n civil como 10 mas regularmente incapacitada 
para pesar en la decisi6n de nada social globalmente importante, se
gun fue de algun modo el caso despues de la II Guerra por todo un pe
nodo. Tampoco, siquiera (si se piensa en la mayoria), capaz de decidir 
10 personal de cada uno no bien tiene relaci6n con el medio en que vi
ve, apenas mas alla de 10 privado-Intimo. La construcci6n de ningun 
"proyecto" de vida esta en rigor en sus manos ahara: depende funda
mentalmente del mercado, si es que esta integrado en este. 

En la actualidad, cada individuo de la gran masa social esta mas 
bien ajeno 0 ha sido alejado de practicarnente cualquier espacio de 
poder efectivo: casi todos se hallan a una distancia insalvable. Si 
acaso las escenas publicas que se los somete a observar cotidiana
mente irritan a los individuos, y los indignan 0 los mortifican, no les 
queda de hecho casi ninguna posibilidad ordinaria mas que la de 
sentirse impotentes, erigir como defensa psico16gica la resignaci6n 
o la indiferencia, ensimismarse 0 tornarse cinicos y ser individua
listas. En este trance, le quedan abiertos a cada uno (ciertamente no 
a todos) dos 0 tres refugios, 0 dos 0 tres vias de desempefio como 
persona: obtener y gozar satisfacciones estrictamente individuales, 
de unos u otros tipos, 0, mas recartadamente, integrarse al consu
mismo, si es que pueden 0 tienen con que hacerlo; y/o practicar al
guna clase de ciudadania "local" 0 del tipo single issue, normalmen
te arraigada en el vecindario, la escuela, la sexualidad, determinada 
contaminaci6n ambiental, hasta la caza de ballenas. El grueso de la 
gente practica 0 par 10 menos aspira al consumo y tiene al respecto 
una oferta abierta al infinito. Y muchos, todavia, para hacer suyos 
algunos de tantos bienes como se ofertan, no vacilan en corromper
se en pequeiio y de a poco 0 en grande. Par que no, desde "arriba" 
les llegan demasiados ejemplos en la materia. 

De una u otra manera, su grado de frustraci6n personal y como 
ciudadanos, 0 su rabia, la frecuente sensaci6n de ser nada, resultan 
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consecuentemente desviados, chupados, cegados: neutralizados. Y 
del desanimo pasan entonces al conformismo, 0 a una perdida y fal
ta de conciencia politica. La misma TV que hace ahora su conexi6n 
fundamental con el mundo remache los perfiles: los bombardea y 
distrae y manipula sin cesar, sin dejarle a casi nadie tiempo ni capa
cidad de saberlo 0 interesarse en saberlo-t. 

Sobre las condiciones y sobredeterminaciones de 
orden politico-cultural 

Si para algunos los autoritarismos amenazan actualmente espe
rar a la vuelta de la esquina, por 10 menos entre tanto y hace ya unos 
lustros en Latinoamerica estamos viviendo bajo regfrnenes "demo
craticos'', en mas 0 menos; yen todo caso aquel temor se debe jus
tamente a que ellos serian menos que mas dernocraticos -y menos 
que mas exitosos-. 

Vimos, sin embargo, que ahora mismo los politicos, las dirigen
cias politicas, las instituciones politicas (gobiernos a la cabeza), la 
ciudadanfa de la democracia, tienen en America Latina un campo de 
posibilidades acotado en paralelo de modo muy sensible. Par su 
parte, recordemos de la globalizaci6n (con sus consecuencias y po
sibilidades favorables y desfavorables) solo 10 que no esta de mas 
hacer aquf presente: la capitis diminutio relativa sufrida por los 
Estados nacionales -particularmente en tanto perifericos 0 menos 
desarrollados- dentro del orden internacional en curso y frente al 
G7 0 los organismos y los tratados internacionales y las corporacio
nes multinacionales cuyo producto supera al PIB de los de varios de 
elIos reunidos. 0 frente al mercado, por "decision" e implementa
ci6n a su propio cargo, a cargo del Estado mismo. 

22	 No estamos diciendo que los piiblicos 0 las audiencias son meramente pasivos: co
mo se conoce bien y ya han destacado tantos autores, hay un ida y vuelta entre los 
dos lados de la pagina impresa 0 la pantalla. Solo subrayamos 10 de todos modos in
negable: las manipulaciones que se hacen de la poblacion televidente y de la opi
nion general, sea que esten mas, menos 0 variablemente logradas. V. p. ej. J. Curran 
et al. (1998). 
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Pero miremos ahora otros marcos mas por tener en cuenta en el 
momenta de pensar estrategias de desarrollo politico y social. De 
esos que tampoco suelen incorporarse en la medida que probable
mente haga falta. 

- De genes y mestizamientos 

Entramos en el terreno de 10 socio-cultural y 10 cultural-politi
co. En el que distintas "importaciones" (no 10digo en sentido peyo
rativo, sino pretendidamente estricto) ideo16gicas impactaron suce
sivamente sobre la cultura tan compacta asentada durante los mas 
que tres siglos enteros de formaci6n de la regi6n y cada uno de sus 
paises. La cultura iberica, especialmente la hispana. Eso, empezan
do desde cuando Espafia "se plantaba en Europa como un gran edi
fice deja construit" (0. H. Green) y constituia "el estado mas mo
demo y afiatado de su tiempo" (R. Morse). 

Lo subrayo: durante ese tiempo tan largo 10 que se arraig6 en 
Hispanoamerica-' fue una cultura por demas s6lida y segura de si 
misma, sefialadamente distinta de aquellas otras culturas europeas 
que se constituyeron 0 reconstituyeron a posteriori en intercambio 
con la revoluci6n cientifica, la reforma protestante, el humanismo, 
mas adelante la revoluci6n politica, ellibre comercio y la industria
lizaci6n. Ella fusionaba 10publico y 10privado en el interior de una 
visi6n del mundo que concili6, mas que imperium et sacerdotium, 
en especial la comunidad con la jerarquia, 0 el poder y la raz6n de 
Estado simultaneamente con una conformidad social profunda. 

Por cierto, la sociologia politic a tiene claro que esa arquitectura 
formidable reposaba por otro lado en un decidido patrimonialismo 
estatal, pace Max Weber. Descansaba tambien, entonces, en una 
maquinaria administrativa y un legalismo y burocratismo concomi
tantes, los tres muy trabajados y en vinculaci6n con un ejercicio en
tre patemalista y autoritario del gobiemo efectivo. Se entiende, asi, 

23	 Dejare por el momento aparte el caso del Brasil, que es el mas distinto en la region 
y, haciendo al principal pais en ella, por otra parte corresponde al ala [uso-america
na. Por 10demas, para 10que sigue remito especialmente a los ensayos tan i1umi
nantes de R. Morse (1982, 1989). V. tambien H. Wiarda (1997). 
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que el conjunto fuera a su vez fuente de una intensa personalizaci6n 
de las relaciones polfticas y sociales, como tambien del clientelis
mo, los privilegios y el prebendalismo naturalmente asociados a 
ellos. Y fuente, en fin, de variadas formas consiguientes de caudi
llismos mayores y menores, nacionales, locales, luego ultramarinos. 

Ahora, el caso es justamente que toda esta tram a se vino entera 
para el nuevo mundo como una forma de vida 0 una nacionalidad 
cultural mas bien cerrada a la autonomia politica del individuo. Al 
contrario, dentro de ella el individuo politico se hizo especimen so
cial por naturaleza, parte solamente en el todo que 10 significaba y 
10 asumia naturaliter. Casi todo 10 opuesto del cuadro en la otra 
America, la del norte, tan bien pintado por un parrafo famoso de 
Sarmiento: " ... donde quiera que se reiinan diez yankis, pobres, an
drajosos, esnipidos, antes de poner el hacha al pie de los arboles pa
ra construirse una morada, se reunen para arreglar las bases de una 
asociacion" (1954: Obras Completas, V. 334). En estas otras tierras 
al sur, en cambio, 10 mismo que en Espana, la sociedad no se "creo" 
por un contrato libre y voluntario entre personas, no fue subsiguien
te a los individuos, ya estaba como puesta. "La diferencia con las 
colonias sajonas es radical" (0. Paz 1972: 93). 

Luego, desde la independencia, se abri6 un proceso de cambio ar
duo. Sobrevinieron, asimismo, las "importaciones" culturales. Sin em
bargo, 10 hicieron solo sucesivamente y como montandose de manera 
espaciada una sobre la otra dentro de la existente. Asi, nada surgi6 
nunca, sino en cruce con las formas de vida propia 0 las instituciones 
socialmente establecidas y los "derechos historicos'' de los pueblos (F. 

X. Guerra, 1989 y 1994). Y, si se formaron distintas fracciones polfti
cas, de elites mas liberales, 0 mas conservadoras pero, asimismo, po
pulares, el resultado fue de todos modos una suerte de ideologfa nacio
nal continua en parte tinica, basica, y en parte desdoblada. Son cono
cidas las diferencias (v., p. ej., 1. L. Romero, 1967); insistimos aqui, 
empero, en el piso finalmente comun a las dos vertientes. 

Noternoslo. Ese piso cormin debajo de ambas fue y esta aiin 
construido con el citado material hispanico y luego hispano-criollo, 
cada cuallo tiene incorporado. Y sus materiales son los del anti guo 
fondo, aunque el piso tiene ciertamente mas solidez en el caso de 
los amplios sectores populares y del democratismo mayoritario de 
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vertiente popular / populista que del liberal: guarda con ellos un gra
do de afinidad electiva evidente y pasa por la idea del todo como an
terior a las partes, el espfritu de 10 comunitario y 10 publico contro
lando si no sometiendo al individualismo y 10 privado, el consenso 
popular alegadamente en el origen y como ultima ratio, la asocia
ci6n de liderazgo y masa del pueblo referenciandose reciprocamen
te, etcetera. Ademas, desde cuando hubo "estado", por la exaltaci6n 
de la figura y el papel del Estado mismo. 

De ahf es que, si con el tiempo se fueron recibiendo en Ameri
ca Latina formas, conceptos e institutos liberales y demoliberales 
mas al modo europeo 0 estadounidense (por ejemplo, el partido po
Iftico moderno y el cuadro general de derecho publico en que se ins
cribe: Constituci6n a la manera del moderno Estado de Derecho, 
parlamento y divisi6n de poderes, representacionalidad y sistema 
representativo, representaci6n de rnayoria y minoria]s] por eleccio
nes regladas, y demas); sin embargo, se los fue en general recibien
do para servirse de ellos instrumentalmente 0 aun subordinarlos. 
Por eso no sorprendera, a estas alturas, decir que tambien la vertien
te mas liberal se desplaz6 y desplaza aun sobre el mismo piso. La 
ilustraci6n mas sugerente, por inesperable en doctrina, la proporcio
na el mismfsimo liberalismo aLa latinoamericana, con sus rasgos tan 
marcados de practicas e instituciones centralistas, entre paternales y 
mas bien autoritarias como estamentales (i. e., aristocraticas u oligar
quicas) y aun, el colmo, Estado-dependientes. Un liberalismo, por 
tanto, que a despecho de su ret6rica y aun de sus convicciones ideo
l6gicas in abstracto, en verdad fue y es poco dado al pluralismo y la 
competencia abierta, conservador de estructuras sociopolfticas solo 
lenta y resistidamente transformadas, y entonces no demasiado afec
to a los sistemas politicos basados en partidos y actuados por los par
tidos y la ciudadania antes que por los notables y las corporaciones. 

Es sobre ese piso, y atravesando las vertientes, pues, que se han 
venido cruzando y filtrando con 10 tradicional las concepciones re
cibidas delliberalismo 0 aun el demo-liberalismo, 0 del individua
lismo y el privatismo cultural y, por ultimo, la misma ideologfa de 
mercado hoy corriente, 0 sea las distintas "importaciones" a que nos 
referimos mas arriba y que se fueron montando una sobre otra des
de el siglo xix y a traves del xx. Para mejor 0 peor, pero, si no todas 
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las veces disrupti vamente, de hecho mestizando 10 local. Y 10 mes
tizo esta siempre tensionado, segun anotaremos mas abajo. Todo 
asi, hasta esta nueva vuelta de siglo y rnilenio. 

Es a esta altura de la historia que llegan la crisis econ6mica y 
fiscal, las reformas, la g1obalizaci6n y el ultimo de los "impactos'' 
citados. Y con ellas una tensi6n entre cultura / cultura politica, iden
tidades culturales y tipos de ciudadania que no es nueva, segiin to
do 10 dicho, pero que ahora parece sobrepotenciada. Lo que esta re
vela mas que nunca, vista desde la tradici6n impactada, es que en 
Hispano (y me atrevo aquf a extenderme a Ibero 0 Latino) America, 
a 10 largo de un carril asistimos a un sordo proceso de des-integra
ci6n sociocultural simultaneo con cualesquiera otros en curse>'. Lo 
que quiero decir, de paso empalmando con un tema previamente tra
tado, es que por esta via la tesis universal de la com-posicion de una 
sociedad por la politica y aun por el Estado, y la propia funci6n y 
objeto unificador 0 integrador de la acci6n politica por definici6n 
practicamente axiomatica, aparecen en la actualidad latinoamerica
na como todavia mas desafiadas. 

El remate de todo ha sido el ultimo tramo hist6rico. La penetra
ci6n (el impacto) de la mas reciente "importacion" ideo16gica, el 
neoliberalismo, ha sido socialmente tan fuerte, al menos en algunas 
clases medias urbanas que 10acomodaron, para no hablar de las cla
ses altas, como, al cabo de unos afios de liberalizaciones y reformas 
con resultados sociales a la vista bajamente satisfactorios y hasta 
catastr6ficos, no solo bastante desolador, sino que esquizofrenico, 
Con la invocaci6n al Estado volviendo nuevamente por sus fueros, 
cuanto menos nostalgicamente. 

24	 Faltan el tiempo y en particular el espacio para desarrollar esto aqui. Agregaremos en 
consecuencia, tan solo, que el proceso se parece a 10 que sena en parte la fusion y con
fusion en una misma sede, 0 a escala nacional pero segiin sectores sociales, de las dos 
primeras (sobre tres; la tercera es la "moralista") culturas polfticas que R. D. Putnam 
(2000) reconoce para distintos Estados 0 conjuntos de Estados en los Estados Unidos 
segun todas sus investigaciones y siguiendo tambien los estudios que cita de Daniel 
Elazar: una. tradicionalista, en que la politic a tiende a ser dominada par elites resis
tentes a la innovacion, y otra, individualista, donde esta dirigida par partidarios del 
crecimiento economico, solo que una y otra con bajo 0 moderado "capital social". 
Tampoco es este, ernpero, el lugar para trazar las diferencias, que simultaneamente 
contienen, por 10 dernas, aquellas entre las regiones con mayor 0 menor "civismo" as) 
categorizadas segiin otro libro del mismo Putnam (1993), este referido a ltalia. 
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- Consecuencias politicas 

El modelo y y la ideologfa hispanoamericana en la larga forma
ci6n de estos paises fueron esencialmente "incorporadores", 0 se 
enorgullecfan en serlo, y asf siguieron siendolo a traves de la histo
ria y las agregaciones y entretejidos hist6ricos de todo tipo. No im
porta si tantas veces se plasmaron en la realidad de manera torpe 0 

aun salvaje, pues estas maneras se veian entonces como reivindi
cando el discurso indirectamente. Del mismo modo, la imagen y el 
papel del Estado, de un protagonismo tan total, propio de aquellos 
modelo e ideologfa y, estos sf, tan realizados durante todos los si
glos de la Conquista y hasta hace muy poco, estuvieron mas 0 me
nos lejos de lograrlo, pero se propusieron siempre de un modo u 
otro como integradores, por encima 0 por debajo de las conformi
dades y disconformidades con sus lfneas de acci6n y polfticas espe
cfficas. Por 10 dernas, respecto de fa imagen para el grueso de los 
sectores populares y aun gran parte de los medios, incluso por enci
rna 0 por debajo de las ciudadaruas y hasta de las afiliaciones parti
darias, el estado ("el Estado") signific6 siempre orientaci6n y am
paro -excepto, desde luego, alli donde el Estado no llegaba, que es 
donde tampoco llega ahora, menos que menos. 

Quiero ser claro, se trata de un discurso, una ideologfa, aunque 
ciertamente extendidos. Par otra parte, nada niega que la desestructu
raci6n1reestructuraci6n (las reformas) actuales del Estado eran en su 
medida necesarias e inevitables, incluso oportunas. Solo mira a sus 
contrapartidas y par debajo de la superficie. Mayor estabilidad mone
taria, servicios piiblicos privatizados mas eficientes (tambien mas ca
ros), menares interferencias y regulaciones estatales impuestas a la 
actividad econ6mica, cuentas fiscales mas saneadas y presupuestos 
publicos menos deficitarios, el crecimiento (aunque a veces erratico) 
del producto bruto y el comercio exterior 0 las inversiones, etcetera, 
incluso con las diferencias existentes entre los distintos pafses, indi
can unas evoluciones de por sf positivas. Algunas, como la caida de 
la inflaci6n, hasta son disfrutadas en su caso por "todo el mundo". 

Ahara, si sectores sociales enteros han sido y son simultanea
mente separados como 10 han sido de la sociedad y el mercado mis
mo, el caso es que el Estado, el viejo Estado, pasa a ser visto por la 
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mayoria primero como ejecutor de un tal "plan" y luego como "la
vandose las manos". Par supuesto, no sorprende que se las laven 
otros actores arriba en la escala social 0 bien en el exterior. Sf 
desconcierta, en esta America, que las manos se las lave "el Esta
do", para colma (seguimos con las expresiones populares) mientras 
sus mas altos dirigentes suelen "chuparse los dedos" descaradamen
te: entre ellos, la corrupci6n y el "cuentapropisrno" estan a la orden 
del dfa y son publicos y notorios. 

Asi, es tambien inesperadamente que "arriba" se abandonan des
de tradiciones y maneras de ser hasta practicas e instituciones (polfti
cas y sociales) que, sin embargo, por tan arraigadas y naturalmente 
funcionales, no paran de operar. Lo que la nueva predica ideo16gica 
introduce es entonces, finalmente, incluso al forzar adaptaciones ine
ludibles, una buena dosis de confusi6n e incertidumbre en los marcos 
no menos que una variedad de legitimaciones a la disposici6n opor
tunista 0 caprichosa de distintos actores. Tanto como, por consiguien
te, una mayor fragilizaci6n 0 acaso la inestabilidad de los regfmenes 
politicos democraticos en tanto conjuntos de valores-reglas conoci
dos, colectivamente compartidos y permanentes de juego, y tambien 
de usos, "derechos adquiridos" y expectativas conformes a 10que al
gun clasico, que no es mi gran favorito pero tenfa el mas agudo olfa
to de estas cosas, llamaba "prescripciones historicas'<>, 

Otra vez, no se me malentienda. No estoy adhiriendo a nada ni, 
en 10 po sible, pasando juicios de valor excepto los casi universales. 
Simple y basicamente, trato de describir. Por cierto, no es el Estado 
de Derecho 10 que puede ser puesto en cuesti6n. En absoluto, el Es
tado de Derecho esta fuera de la cuesti6n, otra cosa no cabe, y hoy 
America Latina esta mucho mas al tanto en materia de libertades y 
garantfas. Intento decir, tan solo, que los implantes, cuando son ta
les, 0 las imposiciones, en general, han servido y sirven de poco. 
Por ejemplo, que mas alla de sus insuficiencias 0 impotencias rea
les un Estado que encima se hace debil 0 evanescente engrana de 
manera dificultosa con la realidad, la necesidad social y la tradici6n 
latinoamericana. Tambien, que un Estado "fuerte" y ubicuo no es 

25 Me refiero a Edmond Burke, obviamente. 
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considerado nada de necesariamente antidemocratico: aquf estamos 
lejos de la por otra parte remota contradiccion en los terminos que 
significa la propia expresion Estado Democratico (en cuanto "esta
do" es en ciencia politica sinonimo de "sistema de dorninacion" y 
"democracia" quiere decir "autogobierno del pueblo", 10 opuesto a 
toda y cualquier dominaci6n polfticaj-". Y asf sucesivamente. In
cluyendo desde el presidencialismo que denostan muchos politolo
gos tan competentes como sin duda culturalmente condicionados 
hasta el aun mas atacado "corporativismo" sindicalista, pasando por 
las polfticas asistenciales decididas de un Poder benefactor que, se 
piensa, antes deberfa preocuparse a toda y cualquier costa por el 
presupuesto equilibrado-". 

En fin: por un lado, que algunos elementos centrales antiguos y 
persistentes 0 derivados de la cultura polftica latinoamericana, espe
cialmente en el nivel de sus tan amplios sectores populares, no son 
muy afines con el ethos de ningiin individualismo "inorganico", co
mo tampoco con una politica 0 unas practicas polfticas del corte doc
trinario liberal en cambio latente en muchas propuestas 0 iniciativas 
que terminan imponiendose de arriba abajo aun cuando persigan 0 

digan perseguir 10 contrario; esto es, promocionar a la sociedad, pa
ra 10 cual antes haria falta comulgar con ella; y, por otro, que el 
Estado, su presencia, su impronta, su accion, estan en general tan le
gitimados en America Latina (sin perjuicio de las incontables crfti
cas que ha recibido y recibe en todo concepto segiin, precisarnente, 

26	 Ciertamente, en los tiltimos afios se ha reaccionado, en especial desde y para la im
plementaci6n de las llamadas "reformas de segunda generacion", advirtiendose la 
necesidad de un Estado de ningun modo "minimo" (aunque , atenta la opinion mun
dial prevaleciente [(,todavia?] con notable cuidado por no aparecer nadie sin mas co
mo adalid del Estado). V. L. C. Bresser Pereira (1997). 

27	 Sobre el tan criticado presidencialismo la bibliograffa es muy abundante, pero se re
comienda ver los recientes comentarios no por generales menos finos de J. Lanzaro 
(2000), quien abunda, ademas, sabre distintos tipos de presidencialismo. En la ma
teria, tambien, un estudio reciente (Mello Grohmann, 2001) destaca que en la rna
yorfa de los paises latinoamericanos el Poder Legislativo tiene, finalmente, un peso 
fuerte vis it vis el Ejecutivo. En cuanto al sindicalismo (neo-corporativo), no nece
sito decir, espero, que no estoy aquf protegiendo a los corruptos capos y cupulas gre
miales que afligen al movimiento latinoamericano de trabajadores. 
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cuanto se aguarda de el en terminos de 10 debido) como son, enton
ces, esperados par la gente y diffcilmente reemplazables-". 

Hasta aqui, cinco dados fundamentales, politicos y culturales. 
l,C6mo inciden ellos? Lo veremos a 10 largo de la siguiente secci6n. 

EL CiRCULO DE LA REALIDAD,
 
LA POLITICA Y LA "GOVERNANCE"
 

Pese a su relativa capitis diminutio actual ya mencionada mas 
arriba, los Estados-naci6n siguen siendo en todo e1 mundo los agen
tes prineipales - no digo unicos - de la politica en cada pais como 
intemacionalmente tcf., A. Giddens: 1999) y, en la geologia cultu
ral de America Latina, "el Estado" constituyendo el centro de refe
rencia insoslayable, aquel del cual se espera aiin que represente, 
conduzca y proteja 0 ampare ala sociedad. 

Sin embargo, y recapitulando, paralelamente es el caso que (i) 
la polftica como tal tiene ahora una capacidad entre subordinada y 
debil; que (ii) la democracia es, rigurosamente hablando, mas un 
"gobierno representativo" en parte como confiscado, "representan
te", que uno mas propiamente democratico, y esta a su vez inscrita 
en un regimen en verdad mixto, dentro del cual no necesariamente 
es ella la que domina; que (iii) la clase polftica se ve eual arrastra
da par los acontecimientos y simultaneamente tan ensimismada 
en sus intereses 0 carreras personales cuanto desprestigiada y 

28	 El paragrafo 3 que aqui acaba no ha hecho referencia, en ninguna de sus dos partes, 
a las poblaciones ni a las culturas polfticas indigenas de America Latina (pienso par
ticularmente en las de Mexico, Guatemala y los paises andinos, en donde han sido y 
son patentes su relevancia), La nacionalidad rioplatense 0 las consecuentes ignoran
cias del autor en la materia son seguramente las primeras responsables de ello, Pero 
a estas alturas quiero hacer constar que (por 10que se) 10 dicho en la seccion anterior 
las comprende por igual en los seiialamientos y las conclusiones practicados a 10lar
go de esta. La raz6n es que ya de origen, y luego por su incorporacion forzada al or
den hispano-criollo, y aun por su integracion con segregacion de el, tambien estas po
blaciones se identificaron con sentimientos de tipo comunitario a la vez que jerarqui
co -como en el estado azteca 0 el inca precolombinos y a posteriori- Fuera de eso, 
natural mente la identidad indtgena constituye una dimension extra por ser tenida en 
cuenta, por 10 que quedamos en deuda a este segundo respecto. 
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ciertamente carente de credito; y que (iv) la ciudadania se mues
tra en reflujo y descrefda, 10 mismo que desganada a causa no solo 
de la pobreza, siempre enemiga de ella, sino de 10 distantes que per
cibe a los gobiernos, par un lado, y de unos espfritus y tendencias 
contemporaneos mas generales del desarrollo, par el otro?", 

Este contexto esta compuesto ademas por otros dados. (v) Uno 
es -si no el "fin de las ideologias'' 0 el "fin de la historia" -el apa
g6n ideologico par el que estamos pasando, siguiente a ese verdade
ro festival de las ideologfas que fue gran parte del siglo xx, e1 que se 
desarrollo tan espantosamente y culmino tan mal como todos sabe
mos, hasta terminar la Guerra Fda y los autoritarismos. (vi) Otro, 
que concuerda con dicho apagon, se desdobla en la falta de vigencia 
y posibilidad de las ideas consagradas - no ingenuas pero sf y en to
do caso fuertes- de republica y de democracia, hoy validas apenas 
normativamente, 0 tal vez, peor, como utopias en el sentido desacre
ditado de la palabra, y el consiguiente estrechamiento cuasi universal 
del arco ideologico-partidario, simbolizado por algunos con la expre
sion la Republica de centro. Todo 10 cual, en suma, hace diffcil ima
ginarse una activacion politica 0 una movilizacion amplia ni sosteni
da de nada ni nadie. Tampoco la situaci6n mas propiamente social 
contribuye a ello, por el contrario, empujando en general como 10 ha
ce -arganismos de derechos humanos y asociaciones 0 movimien
tos varios aparte-al individualismo, el retraimiento, la fragmenta
cion, la marginacion, la inseguridad, la criminalidad, el temor-". 

(vii) Si ademas se subrayan la crisis del Estado (su caida de re
cursos, su disfuncionalidad institucional a tantos respectos, su 
crecida impotencia) y el consiguiente debilitamiento del sistema 
politico-partidario, la accion y la participacion se yen actualmente 

29	 Por ejemplo de 10uno y 10otro, el Latinobar6metro 2001 informa (i) que en 15 so
bre 17 pafses latinoamericanos la "satisfaccion con la democracia" oscila entre lOy 
41%, con un promedio general del 25 par ciento, mas bajo aun que e) de Africa, y 
(ii) que para la opinion latinoamericana el desarrollo econ6mico es el doble de "im
portante" que la democracia (51 versus 25 por ciento). 

30	 Sobre la subjetividad social e individual en los tiempos que corren (en parte centra
da en Chile pero mas general de America Latina), v. N. Lechner (2000). Cp, ,en re
lacion con Europa, la multivoca expresi6n Unsicherheit: incertidumbre, inseguri
dad, desproteccion, de Z. Bauman (200]). 
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