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Presentaci6n 

LA COLECCION Cuadernos de Dil'lIlgacicJl/ de la Cllllllra Democrcilica, cuyo 
segundo numero ahora presentamos, es una muestra del compromiso demo
cratico del Instituto Federal Electoral. 

EI Instituto ha convocado a distinguidos especialistas en temas politicos y 
e1ectorales para la redacci6n de estos cuadernos. Su prestigio y calidad 
academicos garantizan que dichos textos contribuyan a la difusi6n de los 
principios, val ores, insti.tuciones y procesos que fundamentan la experiencia 
democratica. 

Esta colecci6n tiene como rasgo distintivo eI esfuerzo por hacer accesibles 
a un publico amplio temas politicos fundamentales cuya discusi6n es una 
priori dad para nuestra vida democnitica. 

En este cuaderno, escrito por la maestra Jacqueline Peschard Mariscal, se 
expone de manera didactica la discusi6n academica y politica sobre el tema de 
la cultura politica democratica. 

En su texto, la maestra Peschard ofrece un infonnado anitlisis tanto sobre 
las distintas evaluaciones de los te6ricos politicos acerca del concepto de 
(1t1ll1ra polilica democrcilica como de las condiciones sociales y politicas que 
permiten la vigencia colectiva de ese tipo de cultura politica. 
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LA CULTURA POLlTICA DEMOCRATICA 

Una cultura politica democnitica es condicion irrecusable de las institucio
nes y de la legalidad democniticas. Por ello, la posibilidad de garantizar la 
solidez y pennanencia de un sistemademocnitico est a dada porel involucramiento 
ciudadano con los principios y val ores de una politica abierta, plural y 

participativa. 

La Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica de 
nuestro Instituto tiene a su cargo la convocatoria y produccion editorial de 
estos cuadernos. Con acciones como esta, ellnstituto Federal Electoral no solo 
cumple con su responsabilidad legal de difundir la cultura politica democnitica, 
sino que adem its refrenda su vocaci6n por el diitlogo y el fomento del amilisis 
de alto nivel sobre los topicos politico-electorales. 

ARTURO NUNEZ JIMENEZ 

Director General dellnstituto Federal Electoral 

Mexico, UF, /7 de jehrero de /99-1. 
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I. La Cultura Politica: los Conceptos Fundamentales 

To~a sociedad construye una forma 
de representarse al mundo y de expli
carse los distintos fenomenos tanto 
naturales como aquellos en los que 
intelViene el hombre. La cultura es el 
conjunto de sfmbolos, normas, creen
cias, ideales, costumbres, mitos y ri
tuales que se traIlsmite de generaciori 
en generacion, otorgando identidad a 
los miembros de una comunidad y que 
orienta, gufa y da significado a sus 
distintos quehaceres sociales. La cul
tura da consistencia a una sociedad 
en la medida en que en ella se hall an 
condensadas herencias, imagenes 
compartidas y experiencias colectivas 
que dan a la poblacion.su senti do de 
pertenencia, pues es a traves de ella 

c.ijue se reconoce a sf misma en 10 que 
Ie es propio. 

La po/{tica es el ambito de la so
ciedad relativo a la organizacion del 

I 

poder. Es el espacio donde se adopt an 
las decisiones que tienen proyeeeion 

social, es decir, donde se define c6mo 
sedistribuyen los bienes de una so
ciedad, 0 sea, que Ie toea a eada quien, 
como y cuando. , 

Los val ores, concepciones y acti
tudes que st< orientan hacia el ambito 
especfficamente politico, es decir, el 
conjunto de'elementos que configuran 
la percepcion subjetiva,que tiene una 
poblacion respecto del poder, se de
nomi na cullura polfliea. 

La nocion de cultura polftica es tan 
antigua como la reflexion misma so
bre la vida poHtica de una comunidad. 
Para referirse a 10 que hoy llamamos 
cultura politica, se ha hablado de per
sonalidad, temperamento, costum
bres, caraclel' nacional 0 conciencia 
colecliva, abarcando siempre las di
mensio'nes subjetivas de los fenome
nos sociales y politicos. Dicho de otra 
manera, desde los orfgenes de la ci
vilizacion occidental ha existido una 
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LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA 

preocupacion por comprender de que 
forma la poblacion organiza y procesa 
sus creencias, imagenes y percepcio
nes sobre su entorno pol itico y de que 
manera est as influyen tanto en la 
construccion de las instituciones y or
ganizaciones polfticas de una socie
dad como en el mantenimiento de las 
mismas y los procesos de cambio. 

La cultura polftica de una nacion 
es la distribucion panicular de patro
nes de orientacion sicologica hacia un 
conjunto especifico de objetos socia
les -los propiamente pol iticos- entre 
los miembros de dicha nacion. Es el 
sistema politico internalizado en 
creencias, concepciones, senti mien
lOS y evaluaciones por una poblacion. 
" por la mayoria de ella. 

En ultima instancia. el referente 
central de la cultura politica es el con
junto de relaciones de dominacion y 
de sujecion, esto es, las relaciones de 
poder y de autoridad que son los ejes 
alrededor de los cuales se estructura 
la vida politica. Es el imaginario eo
lee/ivo construido en torno a los asun
tos del poder, la intluencia, la aulOri-
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dad, y su contrapane, la sujecion, el 
sometimiento, la obediencia y, por su
pueslO, la resistencia y la rebelion. 

Asi, la pregunta sobre la cultura po
litica pretende indagar como percibe 
una poblacion el universo de relacio
nes que tienen que ver con el ejercicio 
del mandata y la obediencia, y como 
las asume, que tipo de actitudes, re
acciones y expectativas provoca, y de 
que manera estas tienen un impacto 
sobre el universo politico. 

Ese codigo subjetivo que conforma 
la cultura politica abarca desde las 
creencias, convicciones y concepcio
nes sobre la situacion de la vida po
Iftica hasta los valores relativos a los 
tines deseables de la misma, y las in
clinaciones y actitudes hacia el siste
ma politico, 0 alguno de sus acto res, 
procesos 0 fenomenos politicos espe-,. 
cfficos. ' 

EI termino cultura politica ha pa
sado a formar pane del lenguaje co
tidiano en las sociedades contempo
raneas. En la prensa, en los medios 
electronicos de comunicacion y hasta 



en conversaciones informales, con 
frecuencia se hace referencia a lit cul
tura polftica para explicar las actitu
des, reacciones 0 incluso el comporta
miento en general de una poblacion. 
Cuando no se encuentran elementos que 
puedan explicar diferencias entre socie
dades, suele recurrirse a la nocion de 
cultura politica. Empero, la frecuencia 
con que se utiliza el termino y 10 fa
miliarizada que esta la opinion publi
caconel no implicaquesecomprenda 
cabal mente su significado. 

En la medida en que un concepto 
que pretende ser una herramienta de 
conocimiento, es decir, que persigue 
designar y aprehender con precision 
algun fen6meno de la realidad, se va 
utilizando cada vez mas y en forma 
mas amplia, va adquiriendo implica
ciones y sufriendo ajustes, de suerte 
que no es raro que al popularizarse su 
empleo vaya diluyendose su signifi
cado original, perdiendo sustancia y, 
eventual mente, capacidad explicati
va. Esto Ie resta potencialidades ana
I fticas y 10 convierte en una «categorfa 
residua!», es decir, en una categorfa 
que se emplea para explicar pnlctica-

mente cualquier cosa. En cierta ma
nera, esto ha sucedido con el concepto 
de cultura polftica porque es facil de 
usar y tiene una proclividad a la ge
neralizacion. 

La cultura politica se diferencia de 
otros conceptos igualmente referidos 
a elementos subjetivos que gufan la 
interaccion de los actores sociales en 
el campo de las relaciones de poder 
por su alcance y perdurabilidad. No 
se confunde, por ejemplo, con el con
cepto de ideo[og{a pO/{lica, porque 
este se refiere a una formulacion esen
cialmente doctrinaria e intemamente 
consistente que grupos mas 0 menos 
pequefios de militantes 0 seguidores 
abrazan 0 adoptan y hast a promueven 
concientemente (ideologfas liberal, 
fascista, conservadora, etc.). La ideo
logfa politica se refiere mas a un sec
tor acotado y diferenciado de la po
blacion que a esta en su conjunto, co
mo 10 hace la cultura polftica, que tie
ne una pretension general y naciona!. 
De ahf que se hable de la cultura po
Iftica del frances, del norteamericano, 
del mexicano, etc., aunque se recono
ce la existencia de subculturas que 
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LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA 

conviven dentro de la gran cultura po
Htica. 

A diferencia de la actitud po/ftica, 
que tambien es una variable interme
dia entre una opinion (comportamien
to verbal) y una conducta (comporta
miento activo), y que es una respuesta 
a una situacion dada, la cultura poH
tica alude a pautas consolidadas, 
arraigadas, menos expuestas a coyun
turas y movimientos especfficos por 
los que atraviesa regularmente una so
ciedad. En cambio, la actitud polftica 
es una disposicion mental, una inclina
cion, organizada en funcion de asuntos 
poHticos particulares que cambian a 
menudo. Las actitudes poHticas son un 
componente de la cultura polftica, pero 
esta no se reduce a aquellas. 
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Dado que es un concepto esencial
mente sicologico, la cultura poHtica 
tambien se diferencia claramente del 
comportamiento po/{tico. Este ultimo 
se refiere a la conducta objetiva que 
de alguna manera es expresion de la 
cultura politi ca. Y es que la cultura 
poHtica es un componente basi co del 
juego poHtico porque filtra percepcio
nes, determina actitudes e influye en , 
las modalidades de la actuacion 0 el 
comportamiento poHticos. 

Con el proposito de rescatar la di
mension real del concepto de cultura 
polftica, es importante interrogarse 
acerca tanto del contexto historico en 
el que surgio como de la tradicion en 
la que se inscribio y los objetivos que 
persiguio. 



II. Los Origenes del Concepto de Cultura Politica 

11.1. LA CORRIENTE 
CONDUCTISTA 

A pesar de 10 antigua que es la nocion 
de cultura pol itica, el concepto pro
piamente dicho fue acuiiado por la 
ciencia polltica norteamericana a me
diados de los aiins cincuenta del pre
sente siglo, en cierta medida como al
ternativa al concepto de ideologia do
minante de la escuela marxista, y por 
10 tanto a su enfoque particular sobre 
la incidencia de las creencias, referen
tes simbolicos y actitudes sobre la po
IItica. 

Inscrita dentro de la corriente teo
rica conductista, que enfatizaba la ne
cesidad de construir unidades de ami
lisis referentes a la conducta humana 
que sirvieran de base comun para di
seiiar ciencias especializadas, esta 
perspectiva analftica planteaba consi
derar y explicar las conductas politi
cas desde la optica de una concreta 

forma de organizacion institucional. 
EI objetivo ultimo de la perspectiva 
conductista era elaborar teorias con 
fundamentacion empirica que fueran 
cap aces de explicar el porque los seres 
humanos se comportan de determina
da manera. EI enfoque conductista 
inauguro la perspectiva sicllcultural 
para el estudio de los fenomenos po
liticos. 

De acuerdo con los propulsores de 
la cultura politica no solo en cuanto 
concepto, sino en cuanto perspectiva 
analltica propiamente dicha, su im
portancia teorica radica en que per
mite penetrar en los supuestos funda
mentales que gobiernan las conductas 
politicas. En este senti do, es un COIl

cepto ell lace porque la cultura polltica 
es el patron que surge de la distribu
cion social de las visiones y orienta
ciones sobre la polltica y que se ma
nifiesta exteriormente en las conduc
tas 0 comportamientos politicos. 

13 



LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA 

Con el concepto de cultura politica 
se intento llenar el vacfo entre la in
terpretacion sicologica del comporta
miento individual y la interpretacion 
macrosociologica de la comunidad 
politica en cuanto entidad colectiva, 
poniendo en relacion las orientacio
nes sicologicas de los individuos ~u 
comportamiento propiamente dicho
con el funcionamiento de las institu
ciones poifticas. 

En cuanto enfoque de tipo conduc
tista, el de la cultura politica plantea 
que en toda sociedad existe una cul
tura polftica de tipo nacional en la que 
estan enraizadas las instituciones po
liticas y que es un producto del desa
rrollo historico, que se transmite de 
generacion en generacion, a traves de 
instituciones sociales primarias como 
la familia, la iglesia, la escuela, y me
diante un proceso denominado socia
lizaci6n. 

En cambio, para una perspectiva 
como la marxista, el conjunto de 
creencias, val ores y aciitudes que 
com parte la mayorfa de una sociedad 
(ideologfa dominante) es producto del 
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esfuerzo declarado de las clases do
minantes por imponer sus codigos va
lorativos a traves de medios form ales 
de transmision de los mismos, como 
los medios de comunicacion 0 el sis
tema educativo, con el proposito de 
legitimar su poder economico y so
cial. La transmision de dichos codigos 
se denomina, en este caso, adoctrina
miento, porque subraya la intenciona
lidad del proceso y rechaza cualquier 
pretension de una vision 0 interpreta
cion neutral como la que sostiene el 
enfoque conductista. 

11.2. EL PROCESO DE 

MODERNlZACI6N 

El concepto de cultura polftica nacio 
ligado al tema de la modernizacion, 
esto es, al problema de la transicion 
de una sociedad tradicional a una mo
derna y al de los efectos que dicho 
proceso genera sobre las relaciones 
de poder. De hecho, el planteamiento 
b~isico del que parte es el de la dico
tomia que distingue la cultura occi
dental (moderna) de la no occidental 
(tradicional). Las teorias de la mo
dernizacion son, de hecho, los inten-



tos mas explicitos de definicion del 
fenomeno de la cultura politica, esto 
es, son las que mejor explican por que 
y como se acuiio dicho concepto. La 
distincion entre tradicion y moderni
dad ha sido crucial para el amilisis de 
las culturas politicas de las naciones 
en proceso de desarrollo, que fueron 
esencialmente los casos que provoca
ron la construccion del enfoque sobre 
la cullura politica. 

De acuerdo con sus teoricos, la 
modernizacion arranca con la intro
duccion de la tecnologia al proceso 
productivo y va acompaiiada princi
pal mente de movimientos de indus
trializacion, urbanizacion y extension 
del empleo de los medios de comuni
cacion y de informacion, redundando 
en el aumento de las capacidades de 
una sociedad para aprovechar los re
cursos humanos y economicos con los 
que cuenta. EI incremento en los bie
nes, satisfactores y recursos que pone 
en circulacion el proceso de moder
nizacion genera necesidades y aspira
ciones sociales que antes no existian 
y una expansion de opciones de vida. 
Genera, en suma, una verdadera «re-

volucion de expectativas crecientes». 
Todos estos cambios chocan con las 
estructuras y relaciones politicas vi
gentes, dando lugar a desajustes y 
conflictos que amenazan la estabili
dad del orden politico establecido. 

Dicho de otra manera, los cambios 
a los que se ve sometida una sociedad 
en modernizacion se extienden mas 
alia de las fronteras del ambito eco
nomico donde se origina. La explo
sion de aspiraciones, de no hallar ca
nales adecuados para satisfacerse, da 
lugar a presiones que amenazan la es
tabilidad de los sistemas politicos. EI 
desafio al que se enfrentan las socie
dades en proceso de modernizacion 
consiste en poder emprender su co
rrespondiente trans formaci on institu
cional, es decir, en lograr establecer 
nuevas estructuras politicas y, por 
tanto, nuevas relaciones de poder, ca
paces de recoger las demandas de las 
fuerzas sociales surgidas del proceso 
de transformacion social. 

La modernizacion trastoca tambien 
los patrones tradicionales de identi
dad comunitaria y de integracion so-
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LA CULTURA POLITICA DEMOCRA TlCA 

cia!. L~ nueva distribucion demogra
fica y la apertura del abanico social 
que originan los desarrollos industrial 
y urbano conllevan una quiebra de los 
principios, val ores y norm as tradicio
nales que antano vinculaban a una po
blaci6n en 10 social, 10 cultural y 10 
politico. Los viejos lazos etnicos, re
ligiosos 0 de parentesco, propios de 
sociedades tradicionales, van per
diendo poco a poco sus facultades in
tegradoras e identificadoras, exigien
do ser reemplazados. De tal suerte, 
las presiones de la modernizacion so
bre los sistemas politicos no se limitan 
a recbmos de reivindicaciones mate
riales, sino que incluyen demandas re
lacionadas con contlictos normativos 
y valorativos. 

EI reto plante ado por el winsito 
modernizador implica, adem,is de la 
instauracion de una nueva estructura 
politica que ahsorha las demandas y 
expectativas que van tloreciendo, 
proporcionar un c6digo capaz de res
tituir la fuente de solid arid ad resque
hrajada. Se trata de construir una es
tructura politica capaz de responder a 
las nuevas demandas de los actores 
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sociales y un nuevo codigo moral y 
de representaciones valida para el 
conjunto de la sociedad. 

Dado que las sociedades mas de
sarrolladas, que se habian moderni
zado de manera temprana, lograron 
superar los desajustes propios del pro
ceso, sus esquemas politicos consti
tuyeron el modelo para los paises en 
vias de modernizaci6n. De acuerdo 
con los teoricos de la modernizacion, 
el sistema democnitico-representativo 
habia probado ser el mas apropiado 
para adaptar las sociedades industria
lizadas y urbanizadas a los cambios 
experimentados. Por su parte, las so
ciedades en proceso de moderniza
cion habian adoptado el modelo cons
titucional de la democracia liberal, 
reivindicado como universal mente 
valido, pero en la practica se habian 
establecido como sistemas mas 0 me
nos autoritarios. Parecia claro que no 
era suficiente que hubiera buenas 
constituciones para asegurar un go
bierno democnitico. i,Que impedia, 
entonces, que funcionaran las institu
ciones democniticas previstas por la 
ley? 



,. 

EI problema no era, pues, un asunto 
de estructuras formales, sino del de
sempefio 0 comportamiento efectivo 
de las mismas, 10 cual oblig6 a voltear 
los ojos a la base cultural de tales es
tructuras. Dicho de otra manera, los 
sistemas de gobierno debfan con tar 
con una cultura polftica adecuada, es
to es, valores y sfmbolos referentes al 
campo de la polftica que estuvieran 
10 suficientemente socializados entre 
la poblaci6n. 

Tras la idea de cultura polftica exis
te, pues, d supuesto implfcito de que 
las sociedades necesitan de un con
senso sobre valores y normas que res
palde a sus instituciones polfticas y 
que legitime sus procesos. De acuerdo 
con 10 anterior, una cultura polftica 
democnitica es pilar fundamental de 
un sistema democnitico estable; en 
otras palabras, para que este funcione 
de manera permanente es necesario 
que se construya un patr6n cultural 
identificado con los principios demo
cniticos. 

La importancia de la cultura polf
tica y su conexi6n con la estabilidad 

polftica y el desempefio gubernamen
tal se hace mas qUt; evidente si con
sideramos que la supervivencia y la 
eficacia de un gobierno dependen en 
buena medida de la legitimidad que 
posea a los ojos de los ciudadanos, es 
decir, de la coincidencia que hay a en
tre 10 que concibe y. espera la pobla
ci6n de las autoridades y estructuras 
publicas y el desempefio de estas. 

En suma, el concepto y el enfoque 
sobre la cultura polftica nacieron vin
culados a una valoraci6n positiva de 
la democracia liberal, en la medida en 
que 10 que se buscaba era definir sus 
pilares de sustentaci6n. De ahf que d 
caracter pretendidamente «neutro» y 
desintencionado del concepto de cul
tura polftica tuviera en realidad una 
funci6n ideol6gica: la de legitimar al 
modelo de democracia de los pafses 
avanzados. 

Debido a su inscripci6n en el en
foque conductista, el concepto de cul
tura polftica surgi6 vinculado m;is 
concretamente a la teorfa empfrica de 
la democracia. De hecho, el trabajo 
pionero de principios del decenio de 
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LA CULTURA POLlTICA DEMOCRATlCA 

1960 en el que Almond y Verba de
sarrollaron una consistente teoria so
bre la cultura politica con base en un 
amllisis comparado de datos empiri
cos, I1eva portitulo The Civic Culture, 
que es el termino con el que los au
tores identificaron a la cultura politica 
de las democracias estables y efecti-

18 

vas. La existencia de una cultura ci
vica en una poblaci6n dada se puede 
identificar a traves de metodos empi
ricos (encuestas, sondeos, entrevistas) 
y se puede evaluar a traves de indica
dores sobre los valores, creencias y 
concepciones que comparte la mayo
ria de una poblaci6n. 1 

Gabriel Almond y Sidney Verba, La eu/
lUra civica. Estudio sobre la participaci6n 
politico democrdlica en cinco naciones, 
Madrid. Fundacioll Fomento de Estudios 
Sociales y de Sociologia Aplicada. 1970. 
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III. Las Premisas de la Cultura PoIitica Democratica 

m.l. Los ANTECEDENTES 

Toda cullura polftica es una compo
sicion de valores y percepcionesque, 
como tal, no abarca orientaciones de 
un solo tipo, sino que generalmente 
combina percepciones y convicciones 
democraticas y /0 modernas con pa
trones de comportamiento mas 0 me
nos autoritarios y/o tradicionales. No 
obstante, al hablar de cultura polftica 
democratica debemos entender que 
existe un esquema dominante que de
termina 10 que podriamos Hamar las 
premisas de la construccion cultural 
de una democracia. 

Hay dos gran des procedimientos 
para inferir las propiedades de la cul
tura polftica en cuestion: 1) a partir 
de las condiciones sociales y econo
micas, asi como de las instituciones 
polfticas existentes en una sociedad 
democnitica; y 2) a partir de las acti
tudes que se presentan en dichos sis-

temas democniticos. Una combina
cion de los dos puede dar un panora
ma amplio de las caracteristicas dis
tintivas de la cullura polftica demo
cnitica. 

A partir del supuesto de que la cul
tura politica es un factor determinante 
del funcionamiento de las estructuras 
politicas, Almond y Verba se propu
sieron identificar la cullura politica en 
la que la democracia liberal puede 
florecer y desarroHarse mejor. Para 
tal efecto se plantearon buscar una 
formula de clasificacion de las cul
turas politicas nacionales, que resullo 
en una matriz que vincula las orien
taciones hacia la polftica (relaciones 
y aspectos politicos que son interna
lizados) con 10 que denominan los ob
jetos politicos mismos (instituciones. 
actores y procedimientos politicos) 
hacia los que se dirigen dichas orien
taciones. 
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De acuerdo con 10 anterior, hay tres 
grandes tipos de orientaciones: 

1) la cognoscitiva, que se refiere a la 
informacion y el conocimienta que 
se tiene sobre el sistema politico 
en su conjunto y sobre sus roles y 
sus actares en particular; 

2) la alectiva, que se refiere a los sen
timientos que se tienen respecto 
del sistema pol ftico y que pueden 
ser de apego 0 de rechazo; y 

3) la evaiualiva, que se refiere a los 
juicios y opiniones que la pobla
ci6n tiene acerca del sistema poli
tico. 

Hay dos gran des objetos pol fticos 
hacia los que se dirigen estas orienta
ciones: 1) el sistema politico en ge
neral 0 en sus distintos componentes 
(gobierno, tribunales, legislaturas, 
partidos politicos, grupos de presion, 
etc.); y 2) uno mismo en cuanto actor 
pol ftico b,isico. 

Una cultura polftica sera mas 0 me
nos democnitica en la medida en que 

20 

los componentes cognoscitivos vayan 
sacando ventaja a los evaluativos y 
sobre todo a los afectivos. Asf, en una 
sociedad democr:ltica, las orientacio
nes y actitudes de la poblaci6n hacia 
la polftica van dependiendo mas del 
conocimiento que se adquiere sobre 
problemas y fenomenos politicos que 
de percepciones mas 0 menos espon
taneas, que se tienen a partir de im
presiones y no de informacion sobre 
los mismos. De la misma manera, una 
poblaci6n que comparte una cultura 
politica democratica no solamente se 
relaciona con las instituciones que 
responden a las demandas de los ciu
dadanos -formulando decretos, dis
posiciones 0 politicas que los afec
tan-, sino tambien con aquellas que 
las formulan y les dan proyeccion a 
traves de la organizaci6n social, es 
decir, tiene actitudes propositivas y 
no unicamente reactivas frente al de
sempeiio gubernamental. 

En cuanto a la percepcion que se 
tiene de si mismo, compartir una cul
tura politica democratica implica con
cebirse como protagonista del devenir 
politico, como miembro de una socie-



dad con capacidad para hacerse olr, 
organizarse y demandar bienes y ser
vicios del gobierno, asf como nego
ciar condiciones de vida y de trabajo; 
en suma, incidir sobre las decisiones 
politicas y vigilar su proyeccion. 

La forma en que las tres dimensio
nes se combinan y el sentido en que 
inciden sobre los objetos polfticos, 
constituyen la base sobre la que des
cans a la c1asiticacion de las culturas 
pollticas que elaboraron Almond y 
Verba, que sigue siendo el referente 
busieo para la caracterizacion de las 
culturas politicas. Los autores distin
guen tres tipos puros de cultura poli
tica: 

1) la cultura politica parroquial, en 
la que los individuos estan vaga
mente conscientes de la existencia 
del gobierno central y no se con
ciben como capacitados para inci
dir en el desarrollo de la vida po
Iftica. Esta cultura polftica se iden
tifica con sociedades tradicionales 
donde today fa no se ha dado una 
cabal integracion nacional; 

2) la cultura politica subdilo 0 subor
dinada, en la que los ciudadanos 
estan conscientes del sistema poli
tico nacional, pero se consideran a . 
sl mismos subordinados del go
bierno mas que participantes del 
proceso politico y, por tanto, sola
mente se involucran con los pro
ductos del sistema (las medidas y 
polfticas del gobierno) y no con la 
formulacion y estructuracion de las 
decisiones y las polfticas publicas; 
y 

3) la cultura politica parlicipaliva, en 
la que los ciudadanos tienen con
ciencia del sistema politico nacio
nal y estan interesados en la forma 
como opera. En ella, consideran 
que pueden contribuir con el siste
ma y que tienen capacidad para in
f1uir en la formulacion de las po
Iitieas publicas. 

Almond y Verba lIegan a la con
clusion de que una democracia estable 
se logra en sociedades donde existe 
esencialmente una cultura politica 
parlicipaliva, pero que esta com ple
mentada y equilibrada por la supervi-

21 



LA CULTURA POLlTICA DEMOCRATICA 

vencia de los otms dos tipos de cul
tura. Vale decir, par ello, que es una 
cultura mixta a la que llaman eullura 
civica y que est;i concebida en forma 
ideal (vease diagrama). 

Cultura 
Parmquial 

~ 

zar el desempeiio gubernamental. EI 
ciudadano se siente capaz de influir 
en el gobierno, pem frecuentemente 
decide no hacerio, dan do a este un 
margen importante de flexibilidad en 

Teuria de la Cultura Civica 

de Almond y Verha 

Cultum Cultura I Dcmocracia 
Participativa 

Cultura / 
Subdito 

La cultura civiea combina aspectos 
modernos con visiones tradicionales 
Y cLlncibe al ciudadano 10 suficiente
mente activo en politica como para 
poder expresar sus preferencias frente 
al gobierno, sin que esto 10 lleve a 
rechazm las decisiones tomadas por 

. la elite polftica, es decir, a obstaculi-
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Civica Est.1blc 

su gesti6n. EI modelo cfvico supone, 
pues, In existencia de individuos ac
tivos e interesados, pero al mismo 
tiempo responsables y solidarios, 0 

como dice Eckstein, para mantener 
est able a un sistema democratico se 
requiere de un «equilibrio de dispari
dades», es decir, una combinaci6n de 



deferencia hacia la autoridad con un 
sentido muy vivo de los derechos de 
la iniciativa ciudadana.2 Dicho de otra 
manera, la cullura civica es una cul
tura politica que concibe al gobierno 
democnitico como aquel en el que pe
san las demandas de la poblacian, pe
ro que tambien debe garantizar el ejer
cicio pacifico y estable del poder, vale 
decir, su funcionamiento efectivo 0 

gohernahilidad. 

De los' cinco paises estudiados 
comparativamente por Almond y 
Verba (Estados Unidos, Gran Breta
iia, Alemania Federal, Italia y Mexi
co), los Estados Unidos en primer ter
mino y la Gran Bretaiia en segundo, 
fueron los dos que mostraron un ma
yor ntimero de msgos de cultura civi-, 
ca, que pueden resumirse en los si
guicntes: 

1) una cultura participativa muy de
sarrollada y extendida; 

2 Vcasc Harry Eckstein, "The British Poli-
tical System", ell S. Beer y A. Ulam, Tile 
Major Political Systems of Ellrope, Nueva 
York, 1958. 

2) un involucramiento con la politica 
y un sentido de obligacian para con 
la comunidad; 

3) una amplia conviccian de que se 
puede influir sobre las decisiones 
gubernamentales; 

4) un buen ntimero de miembros ac
tivos en diversos tipos de asocia
ciones voluntarias; y 

5) un alto orgullo por su sistema po
litico. 

Como puede verse, la cullum civi
ca abarca no solamente concepciones 
e inclinaciones, sino tambien actitu
des que se traducen en conduct as con 
caracteristicas distintivas como la de 
formar parte de asociaciones civiles. 

A pesar de que el modelo de Al
mond y Verba sigue siendo el esfuer
zo teanco m,is acabado y el marco de 
referencia obligado, se Ie han hecho 
cuatro gran des criticas: 

a) la cultura politica puede ser un re
flejo del sistema politico mas que 
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un determinante del mismo, puesto 
que si bien los elementos culturales 
son mas persistentes que los es
tructurales, para que se mantengan 
vigentes requieren de nutrientes 
que provengan de las estructuras 
politicas en funcionamiento. 

b) la cultura civica fomenta la estabi
lidad politica en general y no solo 
la de la democracia en particular. 
Y es que una poblacion con una 
cultura moderada y equilibrada es 
una palanca estabilizadora porque 
sirve para legitimar al sistema al 
tiempo que asegura su gobernabi
Iidad. 

c) el esquema dedica muy poca aten
cion a las subculturas politicas, 0 

sea, a aquellas culturas que se des
vfan 0 chocan con la cultura polf
tica nacional y que no pueden ser 
desdeiiadas porque en ocasiones 
han lIegado a poner en duda la via
bilidad de la nocion misma de cul
lura nacional. 

d) eI esquema no otorga importancia 
a la cultura polftica de la elite go-
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bernante. Aunque es cierto que en 
las democracias bien implantadas 
las actitudes y concepciones de la 
poblacion hacia la polftica no de
penden tanto de la cultura polftica 
de las elites como sucede en pafses 
donde dominan culturas parroquia
les 0 subdito, el solo peso social 
que esta tiene obliga a no ignorar 
el tema. 

111.2. Los COMPONENTES 
DE LA CULTURA POLITICA 
DEMOcRATICA 

La ciudadanra. En principio, la cul
tura politica democratica est a susten
tada en la nocion de ciudadanfa -un 
grupo de individuos racionales, Iibres 
e iguales ante la ley, que conforman 
el sujeto por excelencia de la cosa pu
blica y de la legitimacion del poder-, 
puesto que la fuente primera y ultima 
del poder es la voluntad del pueblo, 
es decir, de la ciudadanfa. Es una no
cion que en su sentido mas profundo 
condensa los rasgos y los facto res que 
dan forma a una cultura polftica de
mocn1tica. 



EI concepto de ciudadano recoge 
y engloba tres tradiciones: la liberal, 
la republicana y la democratica, que 
aunque invocaban principios y valo
res diferentes en sus orfgenes, han lIe
gado a integrarse en 10 que se deno
mina hoy democracia liberal. 

En su acepci6n modern a, el con
cepto de ciudadano tiene como pre
misa al individuo Iiberado de sus ata
duras comunitarias, pero abandon ado 
a sus propias fuerzas. Yes que la idea 
misma de individuo es producto de la 
lucha contra las jerarqufas corporati
vas que concebfan y valoraban a los 
hombres en funci6n de criterios tales 
como el designio divino, el nacimien
to 0 la guerra, y no en tanto personas 
nacidas con igualdad de derechos. 

La idea de ciudadanfa implica, asi
mismo, ir mas alia del espacio priva
do, que es el area de las necesidades 
mas inmediatas del hombre y de la 
lucha por satisfacerlas. En el mundo 
moderno, caracterizado por la dife
renciaci6n entre 10 privado y 10 pu
blico, el hombre tiene una existencia 
privada que 10 hace ser burgues, pro-

letario, miembro de la clase media, 
etc., mientras que en el espacio publi
co aparece alejado de dichas determi
naciones y reconocido formal mente 
como individuo sin distingos etnicos, 
raciales, sociales, ideol6gicos, econ6-
micos, etcetera. 

EI ciudadano es el protagonista de 
la esfera publica ya claramente dife
renciada de la privada. Adicional
mente, ya no es un subdito del Estado 
que solamente esta lIamado a obede
cer los dictados del poder 0 a some
terse bajo el imperativo de la fuerza, 
sino que participa directa 0 indirecta
mente en el diseiio de dichos dictados 
y, desde luego, en la fundamentaci6n 
misma del poder del Estado, al ser el 
titular de la soberanfa. 

De ahf que un elemento principal 
de la orientaci6n polftica democratica 
sea la creencia de que se tiene cierto 
control sobre las elites politicas y so
bre las decisiones que estas adoptan. 

EI modelo cfvico, f6rmula especf
tica con laque se identifica a lacultura 
pol ftica propia de democracias esta-
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bles y asentadas, supone la existencia 
de individuos racionaIes que en la es
fera privada son egofstas e interesados 
porque velan por la promoci6n de sus 
intereses, mientras que en la publica 
son responsables y solidarios. Es ahf 
donde se recrea el presupuesto de la 
supremacfa de la esfera de 10 publico 
sobre la esfera privada, que es una 
herencia republicana. 

La noci6n de ciudadano se expresa 
nftidamente en el terminG elector (0 
votante), que es una categorfa jurfdi
co-polftica b;isica que iguala a los in
dividuos entre sf, puesto que desde 
que se instaur6 el sufragio universal 
y secreto en el curso del siglo XIX y 
principios del XX cada elector, inde
pendientemente de su situaci6n social 
particular, tiene el mismo peso al ejer
cer su derecho al sufragio. En otras 
palabras, el VOIO de un millonario 0 

del presidente de la republica cuenta 
10 mismo que el de un desempleado, 
un campesino 0 una ama de casa. 

Sin embargo, hay una diferencia 
cualitativa entre pensarse y actuar co
mo elector y hacerlo como ciudadano, 
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ya que aunque actual mente ambas ca
tegorfas se identifican jurfdicamente, 
puesto que el ciudadano (en la Cons
tituci6n mexicana, por ejemplo, es el 
mexicano que ya cumpli6 18 anos y 
tiene un modo honesto de vivir) es 
justamente aquel que tiene derecho a 
sufragar y, por ese conducto, a elegir 
a sus gobernantes, el significado de 
elector se reduce a dicho derecho. EI 
termino ciudadano tiene una conno
taci6n que rebasa la mera formulaci6n 
normativa para alcanzar una dimen
si6n polftica en sentido estricto. 

La participaci6n. EI ciudadano 
quiere, al igual que el elector, ser an
tes que nada un sujeto activo de la 
polftica, un miembro de la sociedad 
con capacidad para nombrar a sus re
presentantes y a sus gobernantes; pero 
tambien quiere organizarse en defen
sa de sus derechos, para ser escuchado 
por el gobierno y, en fin, para influir 
en los rumbos y direcciones de la vida 
polftica en el sentido mas amplio. De 
ahf que una premisa b;isica de los va
lores y actitudes democraticas sea la 
participaci6n voluntaria de los miem
bros de una poblaci6n. La participa-



cion incrementa el potencial demo
cr;itico de una naci6n, justamente por
que aumenta el compromiso ciudada
no con valores democraticos tales co·· 
mo la idea de una sociedad atenta y 
vigilante de los actos del gobierno e 
interesada en hacerse ofr por este. 

La socicdad abierta, activa y de
libc.-ativa. Inspirada en principios li
tJerales que defienden la concepcion 
de una sociedad con amplios m:irge
nes de autonomfa frente al.Estado, una 
cultura polftica democnitica concibe 
a la sociedad como entidad abierta en 
la que se fomentan y se recrean la 
discusi6n de los problemas, el inter
cambio de opiniones, la agregaci6n y 
articulaci6n de demandas, es decir, las 
virtudes cfvicas de asociaci6n y par
ticipaci6n. 

Las sociedades democraticas mo
dernas se caracterizan por la gran can
tidad de organizaciones y asociacio
nes que se forman y a las que se in
corporan los ciudadanos para promn
ver los m:is diversos ideales y deman
das sociales (asociaciones en defensa 
de los derechos humanos, de combate 

a la pobreza y al hambre, organiza
ciones y movimielllos feminislas. 
ecol6gicos, pacifislas). 

En los ultimos aiios eSle activismo 
de la sociedad se ha retlejado en la 
proliferaci6n de los Ilamados orgaflis-
1110S flO gubemameflla les (ONGs). cu
yo rasgo distinlivo es justamcnle su 
celo por mantencrse independielllcs 
de todo tipo de injerencia de los go
biernos 0 insliluciones eSlataies. 

La sccularizaci{,".EI hecho de que 
la cuilum polflica democr:itica este 
suslenlada sobre la nocion de ciuda
dano implica una visi6n secular del 
mundo compartida (cultura seculari
zada), loS dccir. una visi6n no deler
minada pm e1emenlos 0 presupucslllS 
que escapen a la racionalidad humana, 
tales como los dogm:L'i religiosos. 

Una cultura que se secuiJriza eS 

aquella en la que las creencias. sen· 
timienlLls, concepciones y acliludes 
hacia los objctos polilicos v~n de
jando de estar ligados a eslilns ideo· 
hlgicos rfgiuos y uogm(itit:os qut! 
dependen de una volunlad ajena, pa-
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ra abrirse a toda clase de informacion 
y convertirse en seculares, vale decir, 
conscientes, pragmaticos y multiva
lorativos, esto es, sujetos allibre al
bedrio y tolerantes frente al flujo de 
los cam bios. 

La secularizacion implica el paso 
de una concepcion de la sociedad ba
sada en la asignacion arbitraria del 
trabajo y las recompensas, a una cen
trada en el postulado de la existencia 
de opciones que se Ie presentan al in
dividuo para que el haga su seleccion. 
Una cultura politica secularizada se 
define tambien en funcion de metas 
y val ores compartidos especificamen
te politicos, es decir, que no se con
funden, sino que se diferencian clara
mente de otro tipo de val ores que 
com parte un conglomerado social 
(culturales, religiosos, sociales, eco
nomicos, etc.). Dicho de otra manera, 
una cultura se seculariza en la medida 
en que las estructuras politicas que Ie 
si rven de referencia se decantan 0 es
pecializan. 

Competencia 0 elicacia c1vica. Si 
convenimos que un ciudadano es 
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aquel que es capaz de desarrollar vir
tudes civicas, justamente en el senti do 
de participar en los asuntos publicos, 
estaremos de acuerdo en que es al
guien con un senti do de competencia 
o eficacia civica, es decir, que esta 
convencido de que se puede hacer al
go, tanto para reclamar del gobierno 
soluciones a problemas, como para 
defenderse y reaccionar ante arbitra
riedades 0 injusticias del poder y de 
que existen canales y condiciones pa
ra hacerlo. 

Ciudadano es tambien aquel indi
viduo que es capaz de organizarse pa
ra plantear demandas en diferentes 
campos de la vida social (de salario, 
de vivienda, de servicios publicos, as1 
como reclamos que rebasan el plano 
material, tales como la expansion de 
derechos y Iibertades civiles). No es 
alguien que espere a que los jefes 0 

las autoridades decidan hacer las co
sas, sino alguien con disposicion a 
participar en la vida polftica. 

Legalidad. La cultura politica de
mocratica hereda de la tradicion libe
ral el principio del respeto a un orden 



juridico objetivo --<Jue regula solamente 
la conducta extema de los hombres- y 
que es universalmente obligatorio, 0 sea, 
que se aplica a todos por igual. 

Desde esta optica, el escenario poli
tico se comprende como un espacio re
glamentado que, a la vez que obliga a 
los ciudadanos porque define sanciones 
frente a conductas que violan dichas 
normas, ofrece garantias, 0 resguardos 
frente a actos arbitrarios de los gober
nantes y /0 de los conciudadanos, puesto 
que no hay nada mas alia de la ley a 
10 que tenga que someterse. 

Pluralidad. La cultura polftica de
mocratica conlleva la idea de plurali
dad y, muy ligada a esta, la de com
petencia, en el sentido de lucha 0 jue
go politico, pues se parte de la con
viccion de que cada cual tiene el mis
ITlO derecho a ejercer todas las liber
tades individuales (de creencia, de ex
presion, de agrupacion, etc.), de mane
ra que en ella solo tiene cabida una ac
titud de tolerancia frente a creencias di
ferentes y hasta contradictorias, y una 
conviccion de que estas pueden coexis
tir en un mismo espacio politico. 

Hablar de una cultura de la plura
lidad es referirse a un patron de valo
res y orientaciones que tienen como 
punto de partida la existencia de la 
diversidad en su proyeccion sobre el 
mundo pol itico y las relaciones de po
der. En este senti do, es una orienta
cion que esta reiiida con esquemas de 
unanimidad, es decir, de adhesion ab
soluta -sin que medie espacio alguno 
de disenso- a los valores del poder 0 

de las c1ases dominantes. 

EI principio de pluralidad no se re
duce a una nocion cuantitativa, de 
sentido numerico, sino que implica el 
reconocimiento genuino del otro y de 
su derecho a ser diferente, a militar en 
un partido distinto, es decir, a ser visto 
no como enemigo aI que hay que eli
minar, sino como adversario, con el que 
hay que pelear, pero con quien se pue
den confrontar ideas y debatir con base 
en argumentos diferentes. 

La pluralidad como premisa basica 
de una cultura democnitica esta acom
paiiada de la nocion de compelencia, 
en eI entendido de que la polftica es 
un espacio para ventilar y dirimir di-
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ferencias y de que, para evitar abusos 
en el ejercicio del poder, es indispen
sable someterlo a la competencia en
tre distintos aspirantes y prayectos 
politicos con una periodicidad defini
da. Es la idea de poliarqufa, con la 
que Robert Dahl ha identi ticado a la 
democracia liberal.3 

La cooperaci6n con los conciu
dadanos. La cultura politica demo
cr,}tica contempla la creencia de que 
la cooperaci<in con los conciudadanos 
es no solo deseable sino posible, 10 
cual implica que se tiene confianza en 
los otras. Esto es un factor <.jue ayuda 
a elevar el potencial de intluencia de 
los individuos frente al gobierno al 
estimular la integraci6n social y la po
tencialidad para agregar demandas. 
De hecho, la pertenencia a organiza
ciones tiene un efecto positivo sobre 
la participacion y la competencia po
liticas porque las dota de mayor efi
cacia al implicar la suma de esfuerzos. 

3 Robert A. Dabl, La poliarqufa. Particip'" 
cidn y oposicion, Madrid, Tccnos. 1989. 
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Una autol"idad polfticamente 
rcsponsable. Una cultura polftica de
mocratica contempla un esquema par
ticular de autoridad politica, entendida 
como aquella en la <.jue ha sido deposi
tado legal y legitimamente el poder, y 
que por ello est,i obligada a utilizar di
cho podcr con r~sponsabilidad polftica. 
Los actos y decisiones de dicha autori
dad deben contar con la aprobacillll de 
1;.<; instituciones de representaci6n de 
la sociedad, a las que Se les ha enco
mendado la vigilancia 0 fiscalizaci6n 
del poder como f6rmula para evitar 
la arbitrariedad 0 la impunidad. 

Las relaciones de mandato y obe
diencia que se dan entre una autoridad 
pol itica responsable y los individuos 
y grupos sociales a los que gobierna 
no responden solamente a un eje ver
tical de dominacillll. en la medida en que 
este se cncucntra cruzado por relaciones 
horizontales que aseguran un alto grado 
de participaci6n 0 injerencia -si no 
directa. si por la via de los repre
sentantes- en la toma de decisiones. 

EI mantenimiento de una autoridad 
politica rcsponsable depende de la 
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elecci6n regular y competida de la eli
te gobernante, 10 cual impidt: que est a 
alcanct: demasiada autonomia respecto 
de las demand,lS populares, es decir, li
mita la posible utilizaci6n arbitraIia del 
poder. La sujeci6n de la elite gObernante 
a un marco amplio y explfcito de reglas 
positivas y de procedimiento proporcio
na un limitt: fundamental a su autono
mfa, esto es, ~ su capacidad para actuar 
sin necesidad de responsabilizarse fren
te a los gobemados. 

En contraposici6n con 10 anterior, 
en sociedades tradicionales las rela
ciones con la autoridad politica se ba
san en la idea de parentesco en sentido 
amplio: los politicos tienen obligacio
nes fundamentaks para con sus fami
liares, amigos, seguidores fieles, 10 
qut: choca con la idea moderna de un 
gobierno impt:rsonal que busca con
trapt:sos entrt: inlt:reses en contlicto y 
en t:l que la dt:finici6n dt: 10 que es 
politicamente conveniente no pasa 
por consideraciones amistosas 0 de 
parentesco. 

Todos estos componentes de una 
cultura politica democnitica constitu-

yen un esquema ideal, que en la rea
!idad st: t:ncuentra mediado por una 
serit: de condicionantes de la vida so
cial en la que dicha cultura se des a
rrolla. De hecho, al hablar de cultura 
politica democnitica necesariamente 
hay que hacer referencia a las estruc
turas y procesos politicos (el objeto 
politico) hacia los que se dirige y den
tro dt: los cuales existt:. Hacer el lis
tado dt: I;L~ premisas dt: la cultura po
litica democr<itica cobra cabal senti
do, t:ntonces, en t!l momento en que 
nos preguntamos: ldt: que manera di
cha cultura intluye en la construcci6n 
y/o consolidaci6n de un sistema de
mocnitico? 

Si nus hacemos cargo de que para 
que una democracia funcione se re
quiere de una estructura de poder que 
no solamentt: responda a las deman
das de los ciudadanos sino que ase
gure qut: se mantengan las condicio
nes para poder ejercer t:l poder eli
cientemente, el modelo ideal de cul
tura politica democr;itica -que subra
ya el aspecto participativo y de invo
lucramiento mcional, en el qut: t:l ciu
dadano toma decisiones con base en 
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un calculo cuidadoso de los intereses 
que desearfa ver impulsados-, revel a 
serias limitaciones. 

Los estudios empfricos sobre la 
cultura polftica dominante en las so
ciedades altamente industrializadas y 
democniticas han mostrado que, por 
regia general, los ciudadanos no estan 
bien informados (existe una brecha 
entre la informacion que tienen las eli
tes y la que maneja el grueso de los 
ciudadanos) ni involucrados con los 
sucesos y procesos polfticos y, por 
tanto, tam poco participan permanen
temente en polftica. De acuerdo con 
una encuesta nacional de Verba y Nie 
(1972) en los Estados Unidos, que es 
una de las sociedades reconocidas co
mo ejemplo de vida democratica, solo 
una cuarta parte de los ciudadanos te
nfa una actividad polftica mas alia del 
voto (escribir a un congresista, con
tribuir a una campana electoral, hacer 
proselitismo, asistir a mftines). 

EI ciudadano con una cultura polf
tica democnitica, entonces, mas que 
ser un individuo eminentemente acti
vo, 10 es potencial mente, es decir, no 
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esta participando siempre, pero sabe 
que 10 puede hacer en cualquier mo
mento si es necesario. Esta circunstan
cia revela con claridad la dimension si
cologica de la cultura polftica, ya que 
tener una cultura polftica participativa 
no quiere decir que se tenga una parti
cipacion elevada, sino simplemente que 
se considera que se puede intluir en las 
decisiones polfticas aunque se decida 
por voluntad propia no hacerlo. 

La cultura polftica, al igual que los 
marcos valorativos y simbolicos de 
todo tipo, se arraiga profundamente 
en las sociedades y tiene consecuen
cias sobre las instituciones y practicas 
polfticas que a su vez la modelan y 
refuerzan. Toda cultura polftica influ
ye en las instituciones a la vez que es 
intluida por elias. Asf, el analisis de 
una cultura polftica tiene necesaria
mente que hacerse tomando en cuenta 
su relacion con las estructuras polfti
cas, pues es en elias don de cobra su 
real dimension, don de se observa su 
influencia mutua y donde se plantean 
con claridad el problema de la esta
bilidad de los sistemas democraticos 
y el problema del cambio. 



IV. Cultura Politica e Instituciones Democraticas 

En el eurso de los U1timos 25 aiios, 
los estudiosos de la cultura politiea 
han convenido en que el modelo de 
la cultura eivica ha sufrido cambios 
porque los ciudadanos en las socieda
des democmticas han adopt ado con
cepciones y actitudes mas pragmati
cas e instrumentales frente a la po Ii
tica, es decir, entre los ciudadanos de 
paises democniticos estables se ha ido 
desvaneciendo ese sentido de respon
sabilidad y solidaridad que se mani
festo en los aiios sesenta en el estudio 
de Almond y Verba, y en su lugar han 
ido apareciendo ciudadanos mas prag
maticos, con un sentido del calculo so
bre los costos y beneficios de sus ac
tos politicos. Sin embargo, los gran
des cambios que han venido ocurrien
do en el mapa politico mundial y la 
valoracion universal que ha adquirido 
la democracia, sobre todo despues de 
la caida del lIamado socialismo real, 
han hecho que uno de los grandes re
lOS siga siendo definir cuales son los 

facto res culturales que se asocian po
sitivamente con instituciones demo
craticas asentadas. En otras palabras, 
se ha renovado el inten!s por com
prender las form as en que estan aso
ciadas cultura y estructura politicas, 
y ya no solamente desde la optica c1a
sica de la permanencia de un sistema 
politico, sino de las posibilidades del 
cambio. 

Existe un acuerdo bast ante genera
lizado en cuanto a que los codigos 
valorativos se modifican muy lenta
mente, es decir, que hay cierta inercia 
en los marcos axiologicos que se re
sisten a cambiar al ritmo que 10 hacen 
las pnicticas y las instituciones poli
tieas. Sin embargo, y paradojicamen
te, la cultura politica puede ser la fuer
za que sustente el desarrollo y la evo
luci6n de una sociedad. 

AI discutir sobre la cultura politica 
democnitica y su relacion con las ins-
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tituciones polftieas, es indispensable 
preguntarse que tanto la primera mol
dea 0 ayuda a moldear a las segundas, 
o que tanto estas son el cimiento sobre 
el cual aquella se configura y asienta. 
EI debate, entonces, continua en torno 
a si la cultura es causa 0 consecuencia 
de la forma de gobierno. 

La cultura polftiea da sustento a un 
eonjunto de objetos y acciones polf
tieas observables, es decir, a institu
ciones polfticas, al igual que a aspec
tos polfticos de las estructuras socia
les. Todo sistema polftico est;! com
puesto por unidades interactuantes e 
interrelacionadas, cuyo rasgo distin
tivo es su incidencia sobre el proceso 
pol ftico. Mientras las estructuras po
Iftieas dictan la aecion polftiea,la cul
tura polftica es el sistema de creencias 
empfricas, sfmbolos expresos y valo
res que detinen la situacion donde la 
aceion polftiea se lIeva a cabo. En 
otros t"rminos, la cultura polftica 
afeeta, a la vez que es afeetada por, 
la forma eomo ope ran las estructuras 
poiftieas. De tal manera, solo la vin
culacion entre ambos aspectos puede 
integrar al eonjunto de las funciones 
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polfticas, es decir, dar cuenta del sis
tema polftico en su totalidad. 

Es casi un lugar comun entre los 
estudiosos de la cultura polftica afir
mar que hay un cfrculo cerrado de re
laciones entre cultura y estructura po
Ifticas, de suerte que si bien las expe
riencias de los individuos ace rca de 
los proeesos e instituciones poifticas 
ayudan a configurar cierta cultura, es
ta define a su vez la direccion de aque-
1I0s. No obstante, sus esquemas de 
amilisis revel an la primacfa que oior
gan a los factores culturales sobre los 
estructurales, justamente porque 10 
cultural tiene un mayor grado de pe
netracion y de persistencia. 

No cabe duda que los distintos 
eomponentes de la realidad social son 
interdependientes y que Ia estructura 
poiftiea impacta a la vez que es im
pactada por las creencias, actitudes y 
expeetativas de los ciudadanos; sin 
embargo, si se conviene en que la cul
tura polftica es la forma en que los 
miembros de una sociedad procesan 
sus propias estructuras 0 instituciones 
poiftieas, 0 sea, sus experiencias con 



el gobiemo. los partidos politicos. la 
burocracia. los parlamentarios. etc., 
es posible entender que la interrogan
Ie pertinente no puede ser: i.cuales son 
los patrones culturales que dan sopor
te a una democracia estable?, como 
10 quiere el enfoque conductista de la 
cultura politica, sino: i.de que manera 
se edi tica el entramado cultural sobre 
el que descansan y se recrean ciert:lS 
instituciones politicas?, en este caso 
las propiamente democniticas. 

Dado que las democracias mas es
tables se asentaron en sociedades ca
racterizadas por un alto nivel de in
dustrializaci6n y, en general, de de
sarrollo econ6mico. esto se consider6 
un prerrequisito para la implantacion 
cabal· de las instituciones democniti
cas. No cabe duda de que el desarrollo 
industrial ayuda a debilitar las tradi
ciones. y de que los niveles altos de 
vida pueden incrementar la contianza 
interpersonal que es un componente 
de la cultura democnitica. Tambh:n se 
ha probado que los niveles elevados 
de escolaridad y un mayor acceso a 
la informacion son elementos que im
pulsan la participacion politica de los 

ciudadimos. Sin embargo. algunos es
tudiosos, que como Ronald Inglehart 
han realizado en aiios recientes y des
de una perspectiva de reivindicacion 
de los model os culturalistas trabajos 
empiricos sobre cultura politica en di
ferentes naciones desarrolladas del 
mundo occidental, han demostrado 
que el desarrollo economico por si 
mismo no necesariamente conduce a 
la democracia; solamente puede ha
cerlo 5i lleva consigo, en forma para
lela. cambios en la estI1Jctura social y 
en la cultura politica.4 

Es m:is, Inglehart sostiene que la 
cultura no es una simple expresion de
rivada de las estructuras economicas, 
sino que es un conjunto de elementos 
con autonomia suficiente como para 
poder contribuir a conformar elemen
tos economicos y no solamente a ser 
conform ada por estos. De tal manera, 

4 Ronald Inglch.rt. The Silent Revollllion: 
Changing Vallles and Political Styles 
among Western Publics, Princeton Uni
versity Press; y "The Renaissance of Po
Iilil'al Culture", l'll American Political 
Science Re~'iew, vol. 4, dickmbre de 
1988. 1'1'. 1203-1230. 
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y desde esta optica, la cultura politica 
es mas bien una variable decisiva Ii
gada al desarrollo economico y a la 
democracia moderna. 

En America Latina, algunas expe
riencias recientes de regimenes que 
han transitado a la democracia han 
mostrado que las dificultades para im
pulsar un nuevo modelo de desarrollo 
economico son un factor que atenta 
contra la vigencia y la consolidacion 
de la vida democnitica. Sin embargo, 
la propia crisis economica fue un con
dicionante para el derrumbe de los re
gimenes autoritarios y para el inicio 
de la transicion democnitica. De ahi 
que se antoje como pertinente consi
derar el plano del sustrato cultural en 
el esfuerzo por explicar las dificulta
des para que se asienten cabal mente 
las pnicticas democniticas. 

Dentro de un enfoque eminente
mente reivindicador del peso de la 
cultura politica sobre la aparicion de 
nuevos actores y nuevas form as de 
participacion politica, inglehart desa
rrollo una teo ria basad a en el modelo 
de «Ia jerarquia de las necesidades». 
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De acuerdo con ella, el hombre tiene 
necesidades prioritarias que satisfacer 
y, en ese caso, no se plantea sino cu
brir necesidades elementales de orden 
sicologico. A esto Ie denomina valo
res materialistas. En cambio, cuando 
tiene garantizadas su seguridad y su 
subsistencia descubre necesidades de 
otro orden, como la pertenencia a un 
grupo, la realizacion de sf mismo, la 
satisfaccion de intereses intelectuales 
o esteticos, es decir, reivindica valo
res posmaterialistas. 

Asf por ejemplo, despues de la Se
gunda Guerra Mundiallas sociedades 
industrializadas avanzadas conocie
ron una epoca de prosperidad y paz 
sin precedente que les hizo desplazar 
a un segundo nivellas exigencias eco
nomicas y favorecer el desarrollo de 
val ores posmaterialistas. Este giro en 
los val ores y aspiraciones explica, se
gun inglehart, la aparicion en los aiios 
sesenta y setenta de nuevas banderas 
politicas -Ia cali dad de la vida, la de
fensa del ambiente, la igualdad de se
xos, etc.-, y tambien de nuevos mo
vimientos y form as de organizacion 
social y politica (movimientos femi-



nistas, t:cologistas, homosexuales, et
cetera). 

EI problema aquf es que los cam
bios de una cultura materialista a una 
posmaterialista estan enraizados en 
los cambios que se sucedieron en el 
terre no de la economfa y de la orga
nizaci6n social, es decir, no pueden 
explicarse por sf solos. 

De acuenlo con los estudios men
cionados, que tienen un fundamento 
empfrico y estadfstico, y en los que 
se observa la influencia del esquema 
te6rico de Almond y Verba, los indi
cadores culturales que ejercen mayor 
influencia sobre el mantenimiento de 
la~ instituciones democn\ticas son: 

1) un alto nivel de satisfaccion per
sonal con el estado de cosas, que 
deriva en actitudes positivas hacia 
el mundo en que se vive; 

2) una alta tendencia a la confianza 
interpersonal, que es indispensable 
para el establecimiento de asociacio
nt:s y organizaciones encaminadas 
ala participaci6n polftica, y 

3) un rechazo al cambia radical, es 
decir, de ruptura de la sociedad, 10 
que visto de otra manera quiere de
cir una defensa del orden existente 
y de su capacidad para impulsar su 
propio cambio. 

Estos tres factores conforman una 
especit: de racismo cultural que se re
laciona estrechamente con la vigencia, 
durante un tiempo prolongado, de ins
tituciones democraticas. A pesar de 
que estos factores experimentan fluc
tuaciones en distintos momentos de 
acuerdo con experiencias 0 situacio
nes econ6micas 0 polfticas especffi
cas, persiste una continuidad cultural 
basica dada la gran durabiIidad de los 
componentes culturales. De tal suerte. 
la literatura sobre cultura polftica 
plantea que la evoluci6n y persistencia 
de una democracia ampIiamente sus
tentada requiere de la existencia de 
una poblaci6n que desarrolle habitos 
y actitudes que Ie sirvan de soporte. 

La satisfacci6n personal con el es
tado de cosas en general, esto es, con 
el trabajo, la familia, el tiempo libre, 
con la propia organizaci6n de la 50-
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ciedad, etc., es un factor que respalda 
muy marcadamente a una cultura ci
vica. Los estudios sobre cultura polf
tica han comprobado empiricamente 
que la seguridad economica tiende a 
favorecer el sentido de satisfaccion 
con la vida, haciendo que est a se con
vierta en una verdadera norma cultu
ral. Sin embargo, esto implicaria que 
en las naciones mas prosperas hubiera 
niveles mas altos de satisfaccion que 
en las naciones pobres y, aunque esta 
es la tendencia general que se observa 
en los analisis de Inglehart, no siempre 
sucede asf. De hecho, existen paises 
con bajas escalas de producto interno 
per capita cuya poblacion ha mostra
do altos niveles de satisfaccion con la 
vida (por ejemplo Egipto, segun una 
encuesta de 1974), 10 cual implica que 
otro tipo de factores, como los sim
bolicos, pueden ser en algunos casos 
los agentes de tal sentimiento. 

Cuando se considera el ~imbito es
pecfficamente politico de la satisfac
cion -Ia satisfaccion politica-, es de
cir, el grado en que los individuos se 
sienten satisfechos con su sistema po
litico, parecen intervenir elementos 
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mas coyunturales y, por tanto, cam
biantes (como los eventos economi
cos 0 politicos que alteran la popula
ridad de un gobierno en un momento 
dado). Por ello, la satisfaccion polftica 
tiene un vinculo mas debil con la con
tinuidad 0 permanencia de institucio
nes democraticas. 

EI sentido de confianza interperso
nal es un ingrediente necesario para 
la vida democnitica porque alimenta 
la capacidad organizativa de una so
ciedad y, con ella, la posibilidad de 
que se desarrolle una participacion 
polftica eficaz. Es tam bien un factor 
indispensable para el buen funciona
miento de las reglas democraticas del 
juego, esto es, para que se reconozca 
al otro como un adversario con el que 
hay que convivir, para que se consi
dere a los partidos contendientes co
mo oposicion leal, que actua en fun
cion de las disposiciones normativas 
establecidas. La contianza interperso
nal es, entonces, un requisito para la 
construccion de un compromiso de 
largo plazo con instituciones demo
cniticas que promueven el pluralismo 
y la competencia institucional. 



Las opciones de cambio radical 
(opciones revolucionarias) han sido 
siempre amenazantes para el orden 
democnitico, de ahi que a mayor con
tinuidad de las opciones democrati
cas, menores simpatias por las opcio
nes revolucionarias que implican rup
turas 0 cam bios traumaticos. En su
rna, la existencia de un consenso en 
torno al orden democratico existente 
y a las vias institucionales para el 
cambio es un componente necesario 
de toda cultura civica. 

Independientemente del peso espe
cifico que se otorgue a la cultura pol itica 
como variable que influye en la cons
truccion y consolidacion de una so
ciedad democratica esta claro que, si 
de 10 que se trata es de contribuir a 
ello, es indispensable fomentar un pa
tron de orientaciones y actitudes pro
picias a la democracia, y para 10 cual 
es necesario considerar los agentes y 
procesos de transmision de valores y 
referentes democniticos, es decir, ex
plorar el lema de la socializacion. 
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v. Los Agentes de la CuItura Polftica Democratica 

La cultura politica sirve de sosh~n a 
la vez que es respaldada por las ins
tituciones politicas vi gentes, pues no 
es posible pensar en ciudadanos que 
mantengan una vision de la politica 
basada en la confianza interpersonal 
y la satisfaccion frente a la vida sin 
que existan instituciones que ani men 
y den senti do a dichas percepciones. 

Por ejemplo, dificilmente una so
ciedad puede desarrollar una cultura 
de la legalidad, es decir, de respeto y 
sujecion al marco normativo, que es 
fundamento indispensable de una cul
lura civica, si las leyes no se respetan 
regularmente 0 si la aplicaci6n de las 
mismas est;i sujeta a un manejo dis
crecional 0 a una interpretacion ca
suistica. Sin embargo, para que las le
yes se respeten es necesario que los 
individuos esten dispuestos a some
terse a elias, es decir, que encuentren 
beneficios c1aros en el cumplimiento 
de las disposiciones normativas. 

De tal suerte, la construccion de 
una cultura de la legalidad dependera 
de que el marco legal se aplique re
gularmente y de que existan pruebas 
daras de que eludirlo es evidentemen
te mas costoso economica y social
mente para los ciudadanos. 

De igual manera, tampoco se puede 
esperar que se desarrolle una cultura 
de la pluralidad si no existen condi
ciones para que di ferentes partidos 
politicos y organizaciones sociales de 
todo tipo tengan las mismas oportu
nidades para agregar y articular inte
reses y para movilizar a la poblacion 
en favor de los programas y proyectos 
que defienden. 

Es un hecho incontrovertible que 
las agrupaciones partidarias cuentan 
con recursos distintos que dependen 
del tipo de organizacion de que se tra
te y de los miembros que agrupe, pero 
tambien de cwinto tiempo un partido' 

41 



LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA 

ha pennanecido en el poder. No obs
tante, estas diferencias se pueden ver 
compensadas si existen condiciones 
efectivas de competencia entre distin
tos programas politicos y candidatos, 
es decir, si existen condiciones pro
picias para que una minoria se con
vierta eventual mente en mayoria. 

Tampoco podni florecer una cultu
ra politica democnitica si las insti
tuciones gubernamentales y de re
presentacion funcionan a partir de 
criterios de unanimidad y no de cons
truccion de consensos 0 acuerdos ca
paces de recoger la pluralidad politica 
de una sociedad. 

V.l. LA SOCIALIZACI6N 
POLmcA 

La socializaci6n politica, que hace 
referencia al tema de como, que y 
cuando aprende la poblacion ace rca 
de la politica, es un proceso de apren
dizaje e interiorizacion de valores, 
simbolos y actitudes frente a la poli
tica, de larga duracion y mucho menos 
directo, fonnal y cognoscitivo que el 
aprendizaje escolar. Se trata de un 
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proceso eminentemente cultural en la 
medida en que intenta insertar al in
dividuo en su sociedad al hacerlo par
ticipe del codigo de val ores y actitu
des que en ella son dominantes. 

La socializacion politica sirve de 
lazo de union entre las orientaciones 
de una poblacion hacia los procesos 
politicos y las normas que el sistema 
reclama como las guias de su desem
peno. La socializacion es la adquisi
cion de una inclinacion hacia deter
minado comportamiento valorado de 
manera positiva por un grupo, junto 
con la eliminacion de disposiciones 
hacia una conducta valorada negati
vamente por dicho grupo. 

Visto desde el punto de vista del 
sistema politico, la socializacion po
litica es la garantia de la perpetuacion 
de la cultura y las estructuras que 10 
configuran, pues fomenta su recono
cimiento y aceptacion por parte de los 
ciudadanos, 10 que no es sino una ma
nera de reforzar su legitimidad. En 
otras palabras, el objetivo de la socia
lizacion es conseguir que los indivi
duos se identi fiquen y esten confor-



mes con la estructura norm at iva y po
litica de una sociedad. 

De acuerdo con el tipo de institu
ciones que realizan la funcion socia
lizadora, esta adopta dos modalida
des: a) la manifiesla 0 directa, que se 
refiere a la comunicacion expresa de 
determinados val ores y sentimientos 
hacia los objetos politicos y que suele 
estar a cargo de estructuras secunda
rias tales como los grupos de inten~s, 
los partidos polfticos y, de manera pri
vilegiada, los medios masivos de co
municaci6n; y b) la latente 0 indirec
la, que se refiere a la transmisi6n de 
informacion no propiamente politica, 
pero que esta cargada de un conside
rable potencial para afectar no sola
mente a las orientaciones y actitudes, 
sino a las propias conductas politicas 
de una poblacion. Este tipo de socia
lizacion esta en manos de estructuras 
primarias (familia, escuela, centro de 
trabajo, cfrculo de amistades 0 grupos 
de iguales). 

De acuerdo con el enfoque conduc
tista en el que se desarrollo la teorfa 
sobre la cultura politica, las creencias 

y las lealtades polfticas basicas se 
aprenden en la infancia con la familia, 
pues es el periodo en el que las per
sonas son mas maleables y receptivas. 
A la familia se la ha reconocido como 
la cuna de las identidades clave de 
una persona, las cuales, en fases pos
teriores, como la adolescencia, se van 
refinando, y llegan a servir de base 
para la interpretacion que el adulto 
hace de la informacion que va reci
biendo en el curso de su desarrollo. 

Asf, las orientaciones hacia la au
tori dad social que adquieren los niiios 
durante su infancia'provienen de sus 
interacciones con los padres, es decir, 
de relaciones que no tienen que ver 
directamente con la polftica, pero sf 
con la autoridad y que, por ello, dejan 
una huella sobre las relaciones que en 
el futuro sean especfficamente polf
ticas. 

En este sentido, la socializacion 
llamadaprimaria, temprana 0 latente, 
se hace a traves de los patrones que 
gufan las relaciones familiares.Asf, 
por ejemplo, la socializacion de los 
niiios mexicanos se lleva a cabo por 
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la via de pautas autoritarias como las 
que privan en las familias del pais,S 
por 10 que diffcilmente puede pensar
se que en el seno familiar se este for
jando un pensamiento democnitico. 
Desde luego que esto no quiere decir 
que las herencias familiares no pue
dan ser moditicadas por influencias 
sociales posteriores 0 por la accion de 
las instituciones que influyan en el in
dividuo en el curso posterior de su 
desarrollo. 

Un factor que ha probado ser un 
agente de socializacion especftica
mente democnitico ha sido la educa
cion. Los am\lisis empiricos han mos
trado reiteradamente que existe una 
relacion positiva entre niveles altos 
de educacion y pertenencia a asocia
ciones civiles, confianza en el mundo 
que nos rodea, mayor involucramien
to con el sistema politico y grados 
elevados de participacion. 

5 
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Yease Rafael Segovia, La politizaci6n del 
nino mexicano, EI Colegio de Mexico, Me
xico, 1975. 

Las fuentes de socializacion que 
son relevantes son las que surgen de 
dos tipos de relaciones: 1) la relacion 
entre los roles que una persona juega 
en la sociedad y en la politica; y 2) la 
relaci6n entre las experiencias que se 
tienen con la autoridad en la sociedad 
y en la politica. 

EI tipo de regimen politico en el 
que se lleva a cabo la socializacion 
politica tambien imprime en est a ras
gos caracterfsticos. Por ello, en siste
mas donde la sociedad civil tiene un 
margen menor de autonomia frente al 
Estado, este suele jugar un papel cen
tral como agente socializador, dando 
por resultado que la socializacion sea 
m,is uniforme y con menos resquicios 
para el desarrollo de subculturas, 10 
cual es un indicador de los niveles de 
libertad existentes. Asi, por ejemplo, 
en los sistemas comunistas los Esta
dos ten ian por cometido forjar al 
"hombre nuevo", por 10 que todos sus 
esfuerzos los dirigian a transmitir los 
ideales, valores y simbolos de dicho 
arquetipo a traves de sus redes edu
cativas y culturales, es decir, se res
pondia a una socializacion planeada. 



Sin embargo, con la caida del Ha
mado socialismo real se ha visto que 
junto a los valores socialistas sobre
vivieron en forma latente tradicio
nes como el regionalismo 0 el na
cionalismo, que afloraron una vez 
que se derrumb6 la estructura de 
control centralizada que caracteri
zara a dichos regimenes. 

'" 'El hecho de que la sociaIizaci6n 
temprana imprima huellas definitivas 
sobre las percepciones de los indivi
duos no impIica que los c6digos va
lorativos, los esquemas perceptivos y 
las actitudes no puedan sufrir modi
ficaciones a raiz de experiencias pos
teriores mas directamente vinculadas 
con la arena politi ca. 

Aunque son los estudiosos que se 
inscriben dentro de una tradici6n 
marxista quienes otorgan prioridad 
a las experiencias aduItas frente a 
las infantiles en la conformaci6n de 
la cultura polftica, hay autores que 
comulgan con el enfoque culturalis
ta y sostienen que los patrones de 
autoridad que se construyen en re
laci6n con el campo especffico de 

la politica son los ·que tienen mayor 
peso sobre las actitudes polfticas de 
una poblaci6n. 

Los factores que mas influyen en 
los cambios de los val ores, simbolos 
y orientaciones de una poblaci6n son: 

a) la amplitud con la que se difundan 
las nuevas ideas; 

b) el grado de exposici6n del indivi
duo a dichas ideas; 

c) el prestigio de las ideas en cues
ti6n, que depende de los logros que 
se les atribuyan, y 

d) el peso social especifico que tenga 
el propulsor de las ideas, es decir, el 
agente socializador, ya que son tan 
importantes los val ores 0 ideales que 
se enseiian como quien los enseiia. 

Asi, por ejemplo, los triunfos que 
alcanzaron los sistemas de un solo 
partido durante los aiios treinta en Eu
ropa aumentaron el prestigio de los 
regimenes fascistas, mientras que la 
intervenci6n norte americana en Viet-
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nam en la dec ada de los sesenta dafio 
el prestigio de la democracia. De la 
misma manera, el derrumbe del 50-

cialismo real a finales de los afios 
ochenta Ie dio inmediatamente un 
buen respaldo al sistema capitalista y 
a la democracia liberal. 

Para fomentar la cullura cfvica es 
importante preparar a los individuos 
para su eventual intervencion en el 
sistema pol ftico y crear el entomo po
Iftico apropiado para que el ciudadano 

46 

actue y participe en los canales insti
tucionales. Para lograr tal proposito 
es necesario que hay a congruencia en
tre los valores e ideas que se transmi
ten y las estructuras en las que aque-
1I0s se expresan. 

Es en este esquema de relaciones 
de mutua influencia que debe pensar
se el problema de como fomentar el 
cambio de una cullura con e1ementc~ 
tradicionales dominantes hacia una de 
canicter democnitico. 



VI. Para Modificar la Cultura Politica. 
Consideraciones Finales 

La firmeza y profundidad que carac
teriza al imaginario colectivo, la im
bricacion que existe entre cultura y 
estructura polfticas y la interrelaci6n 
que guarda la esfera pol itica con otros 
pianos como el economico y el de la 
organizacion social propiamente di
cha, hacen compIicada la tarea de in
tentar plantear propuestas para impul
sar orientaciones y actitudes demo
cniticas en una poblacion, es decir, 
para construir un tejido cultural que 
de sosten firme a instituciones demo
cnhicas. 

Si consideramos sociedades que se 
encuentren todavia transitando por un 
proceso de modernizacion, en las cua
les las necesidades basicas 0 materia
les siguen ocupando el centro de laS 
preocupaciones de sus habitantes, en 
donde In secularizacion es insuficien
te porque continuan existiendo esque-

mas de autoridad polftica, fincados en 
las razones personales y concepciones 
patrimonialistas del poder mas que en 
la aplicacion de las normas estableci
das, y en donde las estructuras polfti
cas definidas formal mente como de
mocraticas estan lejos de cumplir con 
los principios de pesos y contrapesos, 
de pluralidad y competencia, es diffcil 
pensar en una labor de transmision de 
valores y actitudes democraticas con 
posibilidades reales de caer en terreno 
fertil. 

Por otra parte, uno de los rasgos 
mas destacados de est a epoca de fi n 
de siglo es el cambio vertiginoso que 
est,in experimentando las diferentes 
sociedades, no solo en su dimension 
interna, sino tambien en el escenario 
internacional. Un entorno cambiante 
como este trae como resultado cam
bios culturales que, es cierto, no ne-
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cesariamente tienen un senti do pro
gresista, puesto que pueden significar 
el retorno a percepciones dogmaticas 
o fundamentalistas, pero que pueden 
aprovecharse expresamente para im
pulsar una cultura mas abierta y plu
ral, en una palabra, moderna. 

En circunstancias como las descri
tas, tal parece que 10 mas pertinente 
es pensar en una tarea combinada en 
la que se vaya transitando hacia la 
construccion de estructuras que en la 
practica se desempeiien efectivamen
te como democniticas -que se ciiian 
al derecho, que fomenten el control 
de la representacion ciudadana sobre 
los actos gubernamentales, que alien
ten la lucha polftica institucionalizada 
como formula para dirimir las dife
rencias y canalizar aspiraciones de 
poder-, a la par que se vayan incul
cando a traves de las instituciones so
cializadoras (familia, escuela, medios 
de comunicacion) las bondades de la 
cultura cfvica (Ia confianza interper
sonal, el reconocimiento del derecho 
del otro a pensar y vivir de forma di
ferente, las virtudes de la participa
cion, etcetera). 
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Esta tarea tiene, en pafses en los 
que tradicionalmente el Estado ha ju
gado un papel tutelar fundamental, 
que echar mano de la reserva institu
cional con la que se cuenta para que 
el proceso avance, es decir, debe pen
sarse como una mision en la que la 
vol un tad polfiica de la elite gobernan
te sea explfcita y en la que tengan una 
intervencion destacada las institucio
nes y los recursos estatales. 

Sin embargo, la promocion de una 
cultura democratica ya no puede pen
sarse como una labor que competa ex
clusivamente al Estado, sino que tiene 
que ser una empresa en la que parti
cipen instituciones sociales y polfti
cas. Mientras mayor influencia ten
gan est as sobre la sociedad por su 
prestigio 0 penetracion, mayor sera el 
impacto que causen. 

Deberfan contribuir a dicha mision, 
por tanto, las instituciones educativas 
publicas y privadas, y los medios de 
comunicacion masiva de manera pri
vilegiada, pero tambien los intelec
tuales y los partidos polfticos, asf co
mo otras instituciones sociales con 



gran presencia, como las iglesias y los 
nacientes organismos no guberna
mentales. Es decir, se trata de una ta
rea de conjunto que debe partir de la 
convicci6n profunda de los beneficios 
que conlleva el desarrollo de una cul
tura politica democratica. 

La cultura polftica democnitica 
cuenta ya con una valoraci6n positiva 
practicamente universal, no solamen
te porque en el umbral del siglo XXI 
la democracia como sistema de go
bierno ha sido reivindicada por el fra
caso de ot ros paradi gmas, si no porq ue 
es un c6digo valorativo que se aco
moda mejor a las sociedades hetero
geneas, no unicamente en terminos ra
ciales, etnicos 0 religiosos, sino de in
tereses, convicciones y hasta de pre
ferencias individuales, como 10 son 
hoy la gran mayoria de las sociedades. 

La persistencia de culturas autori
tarias, cerrad,L~ y excIuyentes en so
ciedades marcadas, por ejemplo, por 
la diversidad ctnica 0 religiosa, ha de
mostrado ser un factor procIive a la 
confrontaci6n violenta y ha~ta al cs
tallido de guerras cruentas que pare-

cen negar toda posibilidad de convi
vencia pacifica. 

Ahi donde la diversidad social no 
se ha polarizado al punto del enfren
tamiento, las culturas autoritarias aIi
mentan conductas pol iticas de retrai
miento 0 de apatia entre la poblaci6n 
que no son sino manifestaci6n de una 
contenci6n, la cual en el momento en 
que encuentra un resquicio para ex
presarse 10 hace, y general mente en 
forma explosiva, mas alia de los ca
nales institucionales existentes. 

Una cultura politica democratica es 
el ideal para las sociedades en proceso 
de cambio, sobretodo si dicho cambio 
se quiere en seiltido democratico, en 
la medida que constituye el mejor res
paldo para el desarrollo de institucio
nes y pnicticas democniticas. Es una 
barrera de contenci6n frente a las ac
titudes y comportamientos anticons
titucionales que violenten la vigencia 
de un Estado de derecho. Al mismo 
tiempo, es un muro en contra de even
tuaIes incIinaciones a la prepotencia 
o a la arbitrariedad del poder, ya que 
se resiste a reconocer autoridades po-

49 



LA CULTURA POLITICA DEMOCRA TICA 

Ifticas que no actuen con responsabi
Iidad, es deeir, que no esten expuestas 
al eserutinio permanente de las ins
tancias encargadas de hacerlo. 

Por otra parte, si eonvenimos que 
los valores eulturales no solamente 
dan apoyo y consistencia a las insti
tueiones de una sociedad, sino que 
pueden jugar un papel signi ficativo 
en el desarrollo econ6mico y politico 
de la misma, comprenderemos que 
promover expresamente una cultura 
politica democnitica ayuda a la cons-
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trueci6n de instituciones y organiza
ciones democniticas. 

La construcci6n de una sociedad 
democnitica requiere, entonces, de 
una estrategia de varias pistas, ya que 
hay que promover declaradamente las 
bondades de los val ores democrati
cos, a la vez que impulsar la eonstruc
cion de instituciones que funcionen a 
partir de los principios de legalidad, 
pluralidad, competencia, responsabi
Iidad politica, es decir, a partir de 
prineipios demoeratieos. 
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