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La vida cotidiana en el Peru nos muestra multiples experiencias de convivencia social que por ser 
alecdonacloras debemos aprovecharlas. En las comunidades alto-andinas. por ejemplo. la minka 0 

ayni es una expresi6n cultural que materializa una deseable convivencia democratica con la qtie los 
comuneros se ponen de acuerdo para hacer eaminos. escuelas, locales comunales. asi como tambien 
para atender diversos asuntos en beneficia de todos. En las ciudades, igualmente. grupos de 
personas y organizaciones vecinales acruan para decidiry hacer juntos detenninados arreglos en sus 
barrios, instalar comedores. refaccionar escuelas y muchas otras cosas mas. 

Estas formas de convivencia representan un intima sentido etico que genera una actitud 
constructiva de la gente a partir de su propia forma de ser, sentir y pensar. Muchas de las .obras 
humanas son hechas como resultado de la convivenda, pero no todas se logran en democracia. Para 
que las actividades sodales se impregnen de relaciones sociales positivas, es nec~sario mejorar y 
expandir aquellos sentimientos, pensamientos y practicas que nos permita resolver adecuadamente 
nuestros conflictos y avanzar en la profundizacion de lazos democraticos entre peruanos. , 

EI cuademillo que les presentamos tiene el proposito de fomentarmomentos de reflexion sobre la 
convivencia social y de algunos de los medics que sirven para alcanzarla. Hemos selecci9i1ado 
segmentos de tres documentos que nos informan de los conceptos de Libertad DiaIogo yToler~ncia 
como valores que nos pueden servir de guia para la reflexion. 

En la primera parte, se induyen algunas partes del ensayo Libertad y Democracia. de Victor 
Alarcon Olguin que escribe sobre la importancia que tienen estos valores en el quehacerpolitico yde 
los fundamentos de la libertad como un componente esencial para la profundizacion: de la 
democracia. 

Alarcon nos recuerda que ~pensar en la democracia sin un contexte minimo de libertades que la 
apoyen hace que se desdibuje en buena medida cualquier defensa de la civilizaci6n y la modemidad", 
La libertad es la esencia de toda expresion de convivencia democratica por que fortalece la 
identidad y la confianza de los dudadanos en si mismos y. por consiguiente. la identidad y el 
desarrollo nacional. . 

En la segunda parte, algunas reflexiones de Laura Baca Olamendi escritas en su documento 
DWogo y Democracia, nos hace ver la necesidad de revalorar la politica a partir de la revaloraci6n del 

, 
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diaIogo como una herramienta que nos permite llegar a consensos y concertaciones. En efecto, el 
dialogo es el puente que une pensamientos y acciones, creando la oportunidad de resolver mUltiples 
situadones que se presentan en la vida economica, politica y social 

Baca Olamendi. al referimos que el dialogo es un deber ';tico y politico de todos los ciudadanos. nos 
acerca una idea central que consiste en que los ciudadanos debemos participar en la vida politica 
analizando y discutiendo las razones que exponen los lideres politicos, es decir, no aceptarlas como 
una verdad acabada. por que eso seria aceptar el monologo del poder de los lideres y renunciar al 
dialogo al que debemos ingresarpor obligacion y derecho. 

EI dialogo es un instrumento para la conciliadon de intereses diversos, de modo que sienta las 
bases para laacdon democratica, por el contrario, el no dialogo es paralizante y conformista. 

En la tercera parte, presentamos algunas reflexiones de Isidro H. Cisneros sobre Tolerancia y 
Democracia. La toleranda, nos dice Cisneros, "es uno de los mas grandes preceptos de caracter etico y 
politico cuya observancia garantiza la conviv~ncia en un regimen democratico N 

La solucion padfica a los conflictos es el resultado de la tolerancia que se pone en juego toda vez 
que se confrontan las diferencias entre actores politicos. No es un concepto vinculado a la 
permisividad es decir, al acomodaticio ~ dejar hacer y dejar pasar N para evitarse conflictos. AI 
contrario. la tolerancia exige una actitud de compromiso con los hechos y con la personas con las 
cuales hay que cotejar puntos de vista disimiles. Asumir con tolerancia una discus ion significa 
reconocer que no hay verdades absolutas y que las creendas propias se pueden fortalecer en el 
dialogo tolerante con otros. 

La toleranda es fundamental en sociedades como la nuestra en la que la diversidad cultural y de 
razas es uno de sus rasgos mas distintivos. Comprender 10 diverso es una manifestacion de 
toleranda que se acredenta cuando convivimos en armonia con otros diferentes, por supuesto, con 
el respeto y el aprendizaje mutuo que toda relacion social debe poseer. "No se trata de que los seres 
humanos seamos todos iguales. de 10 que se trata es que todos seamos tratados como iguales N "La 
libertad del otro es la condicion de la libertad propia". 

En resumen, en las siguientes paginas, con mucha conviccion se afinna que existe una dara 
relacion entre libertad democrada, diaIogo y toleranda. Ahora bien. si queremos lograr una 
sodedad justa y democratica es necesario fortalecer nuestra condicion de ciudadanos libres, 
dialogantes y tolerantes. Tengamos en cuenta que los medios justifican el fin y no al reYeS como 
comUnmente se cree. 
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I. Esencia y fundamentos JLiCO-politicos de la libertad (*) 
lL 

1.1. LIBERTAD Y LIBERTADES 

La libertad. como atributo especifico de la 
condici6n humana. implica la presencia 
de diversas cualidades que permiten 
diferenciarla con respecto a otros valores. 
En primer termino. nos refiere a los 
espacios de desenvolvimiento en los 
terrenos publico y privado. que persiguen 
las finalidades del beneficio personal. la 
utilidad. la felicidad. la superaci6n y 
mejoria de la sociedad. entre sus 
principales fines eticos. 

Ademas de estos primeros elementos. los 
ambitos de la libertad se extienden a las 
dimensiones econ6micas. politicas y 
culturales. con la idea de generar la 
maxima expansion posible de los prop6-
sitos antes descritos. pero sin lesionar los 
derechos 0 aspiraciones de otras perso
nas. 0 que las acciones de estas pudieran 
reducir de manera no conveniente los 
derechos de uno mismo. 

En este aspecto. la idea genenca de 
libertad debe trasladarse a expresiones de 
realizacion especifica en cada uno de los 
terrenos de la actividad humana. a efecto 

de lograr los grandes fine~ basicos de la 
sociedad. como 10 son su estabilidad. su 
progreso material 0 su continuidad 
historico-cultural. por situar solo algunas 
modalidades de los objetivos recurrentes 
en el interes humano. 

En este sentido.la libertad se remite a una 
serie de condiciones particulares que 
abarcan los siguientes terrenos que 
surgen de su propia naturaleza: 

• Libertad de pensamienlo. Todoindivi
duo posee el derecho a que se Ie reconozca 
como capaz de criticar y objetar las ideas 
de otro individuo 0 instancia de gobierno. 
mediante el uso licito de la razon. AI 
mismo tiempo. tiene la posibilidad de 
proveerse del conocimiento y los argu
mentos que Ie permitan comparar. discer
nir y aceptar que otras personas dentro de 
su colectividad 0 provenientes de otras 
comunidades tambien puedan discrepar 
de sus creencias sociales 0 personales. sea 
por motivos culturales, etnicos. lingiiis
ticos. politicos. economicos. sociales 0 

religiosos. 

n Texto extraido del titulo "Libertad y Democracia I y II" (Victor Alarc6n), publicado por el 
Instituto FederaJ Electoral de Mexico 5 
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• Libertad de expresion. Todo indivi
duo y sociedad deben contar con el dere
cho a manifestar de manera abierta y 
publica -a traves de los medios impresos, 
audiovisuales 0 informaticos- todas aque
lias ideas que se mantengan dentro de los 
limites de la normatividad publica y mo
ral. Dicha libertad se convierte, asi, en 
uno de los principales aspectos que confi
guran la identidad, la comunicacion y la 
plena informacion entre los individuos, 10 
que les permite, entonces, adoptar deci
siones publicas con mayo res criterios de 
responsabilidad. 

• Libertades de asociacion, de trimsito y 
de reunion. Todo individuo puede esco
ger la forma de participacion en los 
asuntos publicos y privados que mejor Ie 
convenga, pero siempre y cuando esta no 
conlleve la aplicacion de coercion 0 

violencia en la toma de decisiones sobre 
las cuestiones de organizacion de la vida 
cotidiana, ni aun en los casos donde estos 
medios fueran expresamente convenidos 
por la propia poblacion. En este sentido, 
los individuos pueden reunirse en parti
dos, sindicatos, asociaciones religiosas 0 

profesionales, entre las mUltiples opcio
nes que deben ser justamente garantiza
das en su existencia y funciones por los 
ordenamientos legales. Toda persona po
dra, entonces, desplazarse sin impedi-
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mentos por cualquier via publica para 
desarrollar cualquier tipo de actividad de 
asociacion 0 reunion, a menos de que 
contravenga disposiciones de las que sea 
debidamente informado por parte de las 
autoridades correspondientes. 

• Libertad de eleccion. Todo individuo 
debe gozar de las facilidades que Ie permi
tan que su derecho de participacion politi
ca se pueda transformar en la constitu
cion de la mejor opcion de gobiemo y 
administracion. Esa libertad de elegir 
tambien debe garantizarse mas alla de las 
cuestiones gubemamentales, a efecto de 
asumir que la libertad implica el contraste 
y la presencia plural de altemativas daras, 
que permitan a las personas poder esco
ger aquello que les sea funcional y prove
choso en todos los terrenos de la actividad 
humana. 

• Libertad de educacion. Toda persona 
podra escoger el modelo de educacion que 
sea conveniente para su desarrollo fisico, 
mental 0 profesional, y el de sus hijos. 
Dichos modelos educativos, sin distingo 
de su caracter publico 0 privado, deberan 
permanecer dentro de ciertos criterios 
minimos que fomenten la integracion y la 
cooperaci6n sociales, asi como la 
identificacion con valores civicos, 
historicos y culturales que alien ten un uso 
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mas pleno y responsable de las libertades 
de expresion. de I pensamiento y de critica 
informada. 

e Libertad de trabajo. Todo individuo y 
sociedad deben tener garantizada la 
posibilidad de acceder y de escoger una 
actividad productiva que les permita 
vivir con dignidad y en condiciones de 
mejorar permanentemente su acceso 
a las satisfacciones materiales. gracias a 
las posibilidades que generen los indi
viduos mediante los sistemas de capa
citaci6n y educaci6n. asi como a traves de 
la acumulacion licita de la riqueza. 

. La libertad de trabajo impide. por defi
nicion. cualquier relacion que remita a 
practicas de esclavitud. discriminacion 0 

explotacion de grupos 0 personas cuya 
vulnerabilidad. debido a sus condiciones 
de desventaja. sean motivo de trato 
inequitativo. Debe darse primordial pro
teccion por parte de las autoridades a los 
ninos. las mujeres. los discapacitados.los 
inmigrantes. los ancianos y a los que 
pertenecen a alguna minoria social. En 
este sentido. la libertad y el derecho al 
trabajo deben estar siempre avalados por 
el principio de la igualdad de oportu
nidades. Tambien aqui pueden senalarse 
otras importantes atributos que 
permiten fijar caracteristicas funcionales 
de la libertad en el plano de los derechos 

minimos a ser proporcionados por un 
sistema democratico: 

e Derecho af bienestar. Se puede con
cebir que el derecho al bienestar obligue a 
los individuos a considerar la construc
cion de mecanismos compensatorios que 
garanticen la preservacion del medio am
biente. de un sistema de salud publica 
eficiente. asi COll'O de instancias que les 
otorguen apoyos para su subsistencia una 
vez culminada su vida productiva. 

eDerecho de posesion. Todo individuo 0 

sociedad deben asumir el inter';s natural y 
colectivo que tienen los seres humanos de 
proveerse de los bienes y satisfactores 
personales necesarios para su subsisten
cia. Esto abarca a la propiedad. que impli
ca el reconocimiento publico del goce de 
todos aquellos recursos que hayan sido 
adquiridos de manera legal y que. asi
mismo. se exploten de manera eficaz. 
segUn las especificaciones legales de inter
vencion que pudieran ser dictadas en 
virtud delllamado 'bien comun" 0 el"inte
res publico". materializado en la eventual 
accion correctiva del Estado tendente a 
evitar concentraciones excesivas de 
riqueza. mediante el cobro de impuestos y 
la redistribuci6n de dichos recursos con el 
apoyo deprogramas sociales. 0 a traves del 
combate a los monopolios. 

7. 
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• Derecho a la proteccion y fa seguridad. 
Todo individuo y sociedad deben tener la 
certeza de que podran gozar de sus 
posesiones y de respeto a la integridad 
fisica de sus personas en contra de actos 
que provengan de las propias institucio
nes publkas 0 de otras personas. En esta 
direcci6n, toda persona debe tener acceso 
irrestrkto aI beneficio de elementos 
juridicos tales como el juicio de amparo, el 
juicio de revision de sentencias, el indulto, 
o cualquier otra modalidad que existiere 
dentro de un determinado orden social, 
para contener los excesos en la interpre
tacion yaplicacion de las leyes por parte 
de cualquie~ autoridad. 

Vistos de esta forma, los prinClplOs 
basi cos de la libertad se tomaran 
generalmente en principios mas demo
craticos, sobre todo en la medida en que se 
puedan encontrar plenamente extendi
das y aplicadas cada una de estas Iiberta
des y derechos. Por ejemplo, la extension 
del sufragio universal y de un trato politi
co igualitario entre los hombres y las mu
jeres en los paises occidentales avanzados 
no se pudo concretar sino hasta finales del 
siglo XX, y sigue siendo una tarea pen
diente en muchos otros pIanos. 

De igual forma, son todavia puntos de 
reflexion sobre la calidad de la vida demo-
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cratica en muchos paises los siguientes: la 
carencia de medios informativos y de ins
tituciones educativas Iibres; la ausencia de 
elecciones competitivas y de asociaciones 
politicas independientes; la permanencia 
de sistemas de procuracion de justicia 
corruptos y poco eficaces; los condicio
namientos y la falta de controles para 
garantizar el disfrute de una Iibre afilia
cion sindical; la carencia de ofertas educa
tivas variadas en cada uno los diversos 
niveles que conforman los sistemas de 
enseftanza. Por estas razones, deben 
articularse las propuestas que permitan 
acortar las distancias materiales e 
intelectuales que aun impiden la 
existencia de un ambiente de Iibertades 
dentro de un ordenamiento democratico. 

1.2 L1BERTADES NEGATIVA Y 
POSITIVA 

Junto con la autonomia, la utilidad. la 
seguridad 0 la propiedad. el principio de 
Iibertad coloca a los seres humanos ante 
una valoracion primigenia de su 
existencia, en tanto paso previo para 
definir en que y con quienes se pueden 
generar compromisos de accion colectiva 
para defenderse 0 promover el desarrollo 
de las instituciones publicas. En esta 
direccion, algunos pensadores como Jean 
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Jaques Rousseau consideran que la idea 
de la libertad posee inicialmente un 
significado natural y ajeno respecto de 
cualquier esfuerzo de sistematizacion u 
ordenamiento. 

De hecho, la libertad podria considerarse 
como un valor antipolitico positivo que se 
resiste a ser circunscrito dentro de 
fronteras legales 0 morales. De esta 
manera, las instituciones sociales son 
vistas como entidades de dominacion 
ante las cuales el genero humano debe 
conservarse fuera de su influencia. 

Sin embargo, a esta interpretacion de ins
piracion romantica, que asume una natu
raleza de benevolencia y autoconfianza 
en el origen de la sociedad se opone, desde 
luego, la vision racionalista, cuyos alcan
ces se extienden mas alla de este punto 
justamente gracias a la presencia de ele
mento modernizador de la democracia: 
En este sentido, la humanidad puede ser 
redimida de sus pasiones y excesos solo si 
se controlan sus intereses egoistas. Y en 
tanto no se convenza a si misma de que su 
existencia natural requiere del esfuerzo 
comun para sobrellevar las inconvenien
cias del conflicto permanente al que esta 
expuesta por la falta de proteccion y segu
ridad, su nocion de libertad se mantendra 
como "negativa". 

Para una real y verdadera emancipacion 
social los individuos deben, justamente, 
remitirse al compromiso y al pacto, 
entendidos como acciones orientadas a 
extender y transformar la libertad de uno 
en la libertad de todos. Solo asi la libertad 
puede convertirse en "positiva", yadquirir 
el beneficio de poder poner limites 
adecuados a la desorganizaci6n e incerti
dumbre que imperan dentro de las 
relaciones sociales. 

Con la eliminaci6n de esta dimensi6n 
contingente y casuistica, la libertad ad
quiere una dimension politica de corte 
estructural y trascendente, ya que permi-

. te la construcci6n de relaciones cualita
tivas regulares y protegidas mediante la 
accion de las instituciones. Bajo dicha 
premisa, la creaci6n del Estado de derecho 
modemo tambien supera las antiguas 
practicas feudales, cuyo arbitrio y discre
cionalidad dejaban indefensos a los indi
viduos que no pertenecieran a corpora
cion alguna. 

De esta manera, gracias a la experiencia de 
la libertad positiva, se pasa de la anarquia 
natural a la responsabilidad comun orga
nizada mediante el artificio del ya men
cionado contrato politico, mismo que per
mite abarcar una mayor cantidad de 
ambitos de la vida social, salvo aquellos a 
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los que conscientemente no esten dis
puestos a renunciar los individuos pac
tantes, quienes ahara se reconocen e 
interacruan bajo la condicion civilizada 
de ser ciudadanos regidos por las normas 
eticas y publicas del Estado de derecho. 

A partir de este momento, la figura del 
contrato permitira. distinguir la secuencia 
positiva que se origina desde la "sociedad 
natural", pasando por la "sociedad civil" y 
que culmina con la nueva "sociedad poli
tica", que finalmente se condensa en la 
accion conjunta del gobiemo y del Estado. 
La libertad naturalla libertad civil y la 
libertad politica, propias de cada una de 
estas etapas sociales, tambien se conjun
tan por la manifestacion creciente de for
mas de participacion y de compromiso 
que permiten el cambio de una idea de 
democracia "negativa", asociada con el 
desorden y la demagogia, a un principio 
de democracia "positiva", cuyas reglas de 
decision, representacion y participacion 
complementan el surgimiento de un 
orden racional en donde se dan la plena 
moderacion. y el equilibrio entre las 
funciones del poder, que ahora se 
encuentra repartido y diseminado en 
todos los ordenes de la actividad publica. 

Pese a esta posibilidad de valoracion 
positiva y expansiva de la libertad y de la 
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democracia, a partir de un nuevo orden 
contractual e institucionallas posturas 
de filiacion conservadora aUn sostienen 
que la libertad solo es una capacidad 
concedida por el Estado hacia un cierto 
numero de individuos y bajo ciertas 
condiciones derivadas del merito 0 la 
posicion economica. En este sentido, los 
conservadores argumentan que la 
libertad y la democracia ahora habran de 
defenderse de los excesos de ese Estado y 
de sus instituciones, que han roto con la 
asociacion natural existente entre 
religion, moral y politica y que, por 10 
tanto, han dejado de velar por los 
intereses de la sociedad en su conjunto. 

Curiosamente, dentro de esta premisa 
critica en contra de un Estado autoritario 
enfrentado con la colectividad. no solo se 
puede identificar a la corriente social
catolica, sino que tambien este es un tema 
de interes crucial en los pensamientos 
liberal y socialista, por cuanto ambos sos
tienen que la ruptura entre cultura e in
teres publico deja indefenso y desarrai
gado al individuo, en manos de un prag
matismo secularizado muy debil y solo 
centrado en la acumuladon de la riqueza. 
De esta manera, se pierden campos'muy 
amplios de mayor socializacion y 
educacion a los que, por ahora, se 
reconocen desde el espado publico. 
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Sin embargo, la separacJOn (que no 
destrucci6n) entre las iglesias y el Estado, 
o el dilema de promover la plena homoge
neidad Juridica de la sociedad civil, refle
jado ahora en los retos que abre el 
pluralismo ancestral de las comunidades 
aut6ctonas que han sobrevivido inciuso 
dentro de los limites del Estado-naci6n, 
constituyen dos temas que no han dejado 
de tensar los contornos y posibilidades de 
la democracia moderna y las libertades 
que esta pueda contener para las socieda
des actuales. La coincidencia plena de 
objetivos entre las instituciones y los 
individuos es todavia una meta lejana 
para las sociedades democraticas y 
abiertas. 

En un sentido mas radical, la postura de 
corte marxista considera que la presencia 
del nuevo ciudadano burgues como base 
de la acci6n moderna, aI identificarse 
como un ser libre de ataduras para contra
tarse por un salario -en tanto se ha sepa
rado de los estarnentos y las corpora
ciones-, tiene un exito a medias. Si bien no 
se encumbra a un solo individuo en el 
poder, como ocurria anteriormente con el 
monarca absoluto, ahora se construyen 
entidades abstractas de dominaci6n, 
como las mercandas y el capital, en donde 
todos los actos humanos son medidos por 
la acci6n homogenea e imparcial de la ley 
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del intercambio, promovida por un 
conjunto de individuos organizados 
desde la estructura de un Estado que 
intenta actuar en nombre de la soberania 
popular. 

El Estado se convierte, de esta forma, en 
una totalidad que subordina a la sociedad 
dentro de su propio interes de grupo; y 
que absorbe, consecuentemente, al 
interes social e individual en tanto los pro
cura como insumos necesarios en la reali
zaci6n de la libertad del propio Estado, 
mas ya no para la libertad de la propia 
sociedad 0 de los individuos. Se pasa asi 
de la dominaci6n personal a la lucha de 
ciases, en donde los individuos no organi
zados son presa facil de los que si 10 estan. 
En este aspecto, la democracia y la libertad 
se transforman en factores accesorios en 
la conquista del poder y de la igualdad 
dentro de las sociedades comunistas 0 

fascistas, ya que los individuos, por 
separado, regresan a la esterilidad de la 
libertad negativa aI dar rienda suelta a sus 
ambiciones, reducidas a la mera busqueda 
de la ganancia, y materializadas en el 
conflicto y la competencia, que se 
construyen a partir del mecanismo del 
mercado. 

En buena medida, por medio de una via 
que aprovecha en forma diferente aI 
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laicismo y la secularizacion (que 
expropian a la religion y las culturas 
antiguas el control de la ideologia y la 
organizacion politico-economica). el 
socialismo cientifico pretende desarrollar 
un retorno "positivo" a la primigenia 
naturaleza comunitaria. aunque tenga 
primero que valerse de las estructuras de 
poder capitalistas. como 10 es el Estado. 
para • diluir· las divisiones individualistas 
que han sido producidas por el industria
lismo y la democracia liberal En esa direc
cion. la libertad y la democracia ceden su 
paso a la revolucion. cuyo potencial 
destructivo de las viejas instituciones se 
convierte en el gran oponente del 
desarrollo economico y politico hasta 
ahora alcanzado por la civilizacion. Como 
puede verse. los aspectos negativo y 
positivo de la libertad y de la democracia 
remiten a una discusion acerca de cuales 
deben ser las instancias publicas que 
permitan alcanzar de mejor manera la 
realizacion de las necesidades colectivas. 
En este caso.la sociedad 0 el Estado. 

1.3. LA LIBERT AD Y LA DEMOCRAClA 
ECONOMlCAS 

Una de las consecuencias mas directas del 
avance de las llamadas revoluciones 
sociales ocurridas durante los siglosXVIII 
al XX se condensa en la paulatina 
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expansion de los derechos individuales en 
materia economica. Sin embargo. tales 
derechos requirieron de la ruptura de los 
ordenes aristocraticos. para luego tradu
cirse y trasladarse politicamente a las 
instituciones monarquicas constitucio
nales. 0 a las republicas presidencialistas y 
parlamentarias. como sucedio en los 
procesos de emancipacion en Europa y 
America. La irrupcion del Estado de 
derecho tambien hizo necesaria -como ya 
se expuso anteriormente- la emergencia 
de cambios tanto en la nocion de 
soberania y en la division entre 10 publico 
y 10 privado. como en la exigencia de 
mejorar los espacios de participacion y 
representacion y en la necesidad de 
asumir la ampliacion y la apertura de los 
espacios de interaccion comercial Con 
ello. se abre una etapa real de univer
salidad interestatal e internacional cuya 
base se sustenta en el funcionamiento de 
los mercados como espacios abiertos a 
todo tipo de transacciones de bienes y 
productos. 

La expectativa de estos nuevos espacios. 
que se reconocen a partir de la funcion 
estatal, rompe con las teorias proteccio
nistas. mercantilistas y fisiocratas (cuyos 
conceptos de la economia basaban el po
derio de las naciones en la posesion direc
ta de bienes como los metales preciosos y 
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los productos agrarios) en tanto que las 
sustituyen con el surgimiento de las 
empresas comerciales, la moneda y los 
bancos, al tiempo que paulatinamente se 
van reduciendo los requerimientos para 
acceder a los puestos de poder. La demo
cracia y la libertad se convierten en los 
impulsores igualitaristas que hacen aban
donar al merito 0 ellinaje como medios de 
ascenso y movilidad social, y ahora los 
mercados abiertos son la pauta del exito 
economico y politico, tal y como acontece 
en la experiencia estadounidense, cuya 
simpleza y homogeneidad tanto sorpren
den al escritor frances Alexis de Tocque
ville cuando escribe, a principios del siglo 
XIX, su obra La democracia en America. 

La consolidacion de este nuevo sentido de 
la democracia politica y de las libertades 
economicas, las cuales reconOcen el 
pluralismo, la competencia, la educacion, 
el numero de votos y el capital como las 
nuevas divisas aceptadas en la percepcion 
de los reconocimientos mutuos y de las 
habilidades a ser cultivadas por la ciuda
dania, hacen que la diversificacion de 
funciones del Estado-nacion moderno 
tenga ahora como mision garantizar el 
estricto cumplimiento de estos nuevos 
derechos, que han sido elevados al rango 
de fundamentales y humanos. 

Ubt.>rtad. Ji.:uago f tultranru 

El Estado adquiere la funcion de moderar 
y encauzar a la democracia y a las liber
tades economicas, partiendo precisa
mente de su condicion publica y sobre
puesta a los intereses particulares, cuya 
ineficacia y desorganizacion arriesgan, en 
ocasiones, el principio de la colectividad. 
Este proceso puede ser situado con mucha 
precision en la Europa occidental, sobre 
todo a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, a partir del momento en que los 
propios aparatos publicos comenzaron a 
expropiar y regular a los capitalistas 
privados para asi favorecerse de los 
apoyos populares derivados de la in tro
duccion del voto universal. De igual 
manera, el surgimiento del Estado como 
un agente promotor del desarrollo 
economico en el siglo XIX terminara por 
convertirlo en el instrumento rector, y 
luego unico, en la consecucion del progre
so material, tal y como se manifiesta en 
los modelos sociales instrumentados en el 
siglo XX, y que van desde el llamado 
Estado de bienestar hasta el "capitalismo 
monopolista de Estado". Sin embargo, los 
costos en materia de libertad y de apego a 
las leyes economicas basicas, que carecen 
de un mercado comun y universal que 
seria la forma en la que cualquier modelo 
economico debe sustentarse para poder 
triunfar sobre sus contrarios han hecho 
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que las pretensiones sociales del Estado 
en materia de igualdad economica se 
hayan sustituido par un retorno momen
taneo alas acomodamientos "naturales" y 
"espontaneos de la propia sociedad, a 
traves de las preferencias que se realizan 
mediante los mercados y los intercambios 
sin controles. 10 que sintetiza ahara uno 
de los problemas mas dificiles de conciliar 
en el entendimiento de la democracia y la 
libertad en eLimbito economico. 

Sin embargo. 10 que inicialmente se 
observaba como un factor nivelador y 
equitativo se fue tornando en amenaza y 
coercion. Es decir. se ha perdido todo 
contenido y apego legal respecto de la 
vigencia de 10 que se considera un orden 
constitucional justo en materia de 
proporcionalidad, reciprocidad y equidad. 
Igualmente. puede encontrarse esta 
problematica en la instrumentacion de 
las decisiones derivadas de la aplicacion 
de las nuevas normas salariales y leyes 
laborales en detrirnento de la propia 
sociedad. Los individuos son reducidos 
una vez mas a meros factores de 
ratificacion y minima consulta. por 10 que 
deben defenderse ahora de sus nuevos 
dominadores. ala vez de que los proyectos 
moderados 0 restauracionistas de la 
economia social que se viven princi
palmente dentro de Europa tambien 
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llegan a un elaro limite. a pesar del 
desarrollo de "terceras vias" eya preco
nizadas desde inicios del siglo xx por auto
res como el italiano Luigi Einaudi y que 
han continuado hasta los recientes 
desarrollos del ingles Anthony Giddens) 
que pretenden encontrar espacios 
admisibles entre la libertad economica 
individual y los derechos de participacion 
colectiva en materia de la distribucion 
equitativa de los bienes producidos por 
las propias sociedades. 

Visto de esta manera. la democracia y la 
libertad en materia econ6mica mas alla 
del Estado deberan cumplir un nuevo 
cielo que ahora retorne el concepto de las 
transformaciones liberal-democraticas 
en favor de acercarse mas a la sociedad, tal 
y como se experimentaron dichas 
reformas expansivas a 10 largo de los 
siglos XIX y XX. 

La libertad y la democracia econ6micas se 
manejan como conceptos que posibilitan 
el cambio dentro de la propia sociedad con 
respecto a los abusos de la autoridad. Sin 
embargo. no se puede omitir que los movi
mientos libertarios. marxistas yanarquis
tas. han mostrado las contradicciones de 
los viejos contratos sociales. en tanto que 
estos producen una ruptura con los 
terminos originales del mismo. 
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Las nociones de dana y peYJUlClO en 
terminos de justicia a las personas -y 
extendida ahara a los entornos ambien
tales- se convierten as; en el principal 
argumento que termina par obstaculizar 
la accion del Estado en tanto protector y 
nivelador de la libertad y la democracia 
econ6micas, una noci6n muy distinta a 
las actuales funciones tendencialmente 
minimas y gerenciales que desarrolla en 
muchas partes del orbe. En este sentido, la 
discusion que se abre en este aspecto 
girara entonces hacia los grados formales 
y practicos que debe mostrar el Estado, ya 
no solo como agente politico, sino a su 
futuro como un actor economico. 

La libertad y la democracia como facto res 
resultantes de la interaccion entre el Esta
do y la sociedad civil se trasladan, enton
ces, al campo economico conforme se 
modifican los requerimientos de mayor a 
menor centralidad burocratico-territo
rial, exigencia tecnologica y competiti
vidad. facto res que ahora se desarrollan 
en contextos de realizacion geograficos 
mas ampJios, y que induso sobrepasan a 
los propios aparatos publicos. Las corpo
raciones privadas, no obstante sus in
mensas capacidades actuales de movili
dad financiera y especulativa, dificilmen
te intentan cubrir los costos politicos y 
sociales directamente producidos por las 
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sucesivas expansiones de los mercados, 
que arrojan a grandes masas de indivi
duos de la marginacion de los campos a la 
de las ciudades. La velocidad de absorci6n 
y creaci6n de empleos y satisfactores per
manentes bien remunerados esta terri
blemente rezagada; y rebasa can mucho 
los niveles humanamente manejables por 
nuestras economias y Estados. L Que 
hacer con estas incesantes demandas de 
justicia e igualdad. cuyo impacto acelera la 
manifestacion de las crisis econ6micas 
recurrentes que nos agobian al final del 
siglo XX, y dado el agotamiento y crecien
te escasez de nuevos territorios de coloni
zacion y asentamiento para las activida
des economicas? 

La respuesta para esta interrogante se 
podria dar en dos ordenes algo distintos y, 
por tanto, dificiles de conciliar entre si: 
primero, inducir el resurgimiento de poli
ticas de pleno empleo, pero no de caracter 
contingente 0 compensatorio, sino abier
tamente orientadas a la reactivacion de 
los mercados internos y, por otra parte, 
propiciar un nuevo despJiegue interven
tor del Estado, mas ya no como un mero 
agente rector permanente, sino como un 
instrumento subsidiario, aunque politi
camente fuerte, para orientar los espacios 
de produccion, distribucion y consumo de 
los principales bienes sociales, mercados y 
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servicios, subordinando asi a los empresa
rios privados dentro de sus propias orbi
tas de accion nacional. 

En terminos equivalentes a la revolucion 
conceptual que permitio la separacion 
moral y politica entre las iglesias y el Esta
do, ahora mas que nunca deben marcarse 
las lineas fronterizas entre el Estado y las 
corporaciones empresariales en materia 
de economia y politica. En este sentido, es 
claro que el futuro se encuentra en las 
institudones del mercado; pero estas 
deben sujetarse a factores eticos que per
rnitan su orientacion mediante la acdon 
concertada entre el Estado, los trabaja
dores y los empresarios. 

La expansion economica incontrolada del 
Estado durante el siglo XX termino por 
asumir las responsabilidades de compen
sacion y nivelacion social producidas por 
el consecuente desaliento progresivo de 
las actividades de produccion privada. Sin 
embargo, la desarticulacion y el dese
quilibrio existentes entre 10 publico y 10 
privado en materia economica han terrni
nado por consolidar una fuerte resisten
da en contra de la "estatizacion" de las 
economias, y han culminado provisio
nalmente en el decaimiento de las econo
mias sodalistas, abriendo asi paso a una 
era de nuevas reconfiguraciones de los 
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espacios regionales que han llegado, 
incluso, a francos retrocesos que nos 
hablan no de un horizonte neoliberal y 
globalizador, como aducen muchos 
criticos, sino que en realidad hemos 
presendado un giro de 180 grados en 
donde las oportunidades y libertades 
econ6micas ahara estan mas concen
tradas que nunea en unas cuantas 
regiones, Estados y empresas que nos 
muestran un total retorno a las eras 
proteccionistas y mercantilistas. 

EI resultado ha sido claro en materia de 
excluir a enormes masas de consumidores 
yproductores, e incluso a Estados enteros, 
de los mecanismos de planeacion y 
respuesta global para las necesidades 
basicas. La libertad y la democracia 
parecen, en el ambito de laadministradon 
de las empresas, hacer prescindibles 
cualesquiera otros instrumentos de 
consulta social que esten fuera de dicho 
ambito. 

A igual conclusion arribaron en su 
momenta los paises fasdstas despues de 
su virtual destruccion durante la Segunda 
Guerra Mundial, en tanto que naciones 
como Alemania 0 Japon finalmente se 
deshicieron de su critica a la perpetua 
inestabilidad y a las inconsistencias 
estructurales que, en su opinion, 
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provocaban el pluralismo, las elecciones y 
las libertades, que no se encontraban en 
consonancia con los fines superiores del 
Estado y la nacion, La imposicion de este 
principio dirigista produjo dos guerras 
mundiales y el largo periodo de bipo
laridad entre el mundo occidental liberal
democratico y los impulsores de los totali
tarismos comunistas y fascistas. 

No obstante, en Europa y en Estados 
Unidos la comprensi6n de la necesidad de 
un equilibrio de capacidades entre el 
Estado y la sociedad en materia econ6-
mica hizo atravesar a un gran numero de 
pensadores por un profundo periodo de 
reflexi6n, cuyo objetivo era definir que 
debia hacerse con el Estado, sobre todo a 
partir de que sus principales lineas de 
acci6n se concentraban en la produccion 
armamentista y el sostenimiento de enor
mes sistemas de asistencia que no 
permitian un reciclaje de las actividades 
productivas, ni de los capitales de los 
recursos humanos. 

Por desgracia, con el predominio de 
concepciones que sostienen la elimina
cion necesaria de los obstaculos econ6mi
cos remanentes para la instrumentacion 
de un nuevo orden global democratico y 
de libertades se ha olvidado el compo
nente humano y, con ello, se ha terminado 
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por acelerar algunos conflictos nacionales 
y regionales que son totalmente contra
rios al espiritu de apertura e integraci6n. 

La democracia y la libertad se aducen 
como parte de un rediseiio pacifico de la 
geografia econ6mica y politica mundial 
que permitir<i crear un esquema renovado 
de las funciones a ser atribuidas a los 
Estados-naci6n. Sin embargo, contrario a 
ese espiritu puede apreciarse el crecimien
to de comportamientos disruptivos del 
derecho intemacional, como 10 son las 
lIamadas acciones de "injerencia democra
tica" 0 "violencia humanitaria", mismas 
que, en muchos casos, no hacen sino pro
fundizar las condiciones que, justamente, 
evitan que sociedades profundamente 
divididas puedan encontrar mediante sus 
propias soluciones los caminos que juz
guen convenientes para el desarrollo de la 
democracia y la libertad. 

Asimismo, el descredito de la democracia 
liberal como una ruta atractiva para el 

. acceso a la modemizaci6n politica y eco
n6mica ha terminado por causar incon
formidades y continuos cambios de opi
ni6n en los circulos del poder politico y 
financiero sobre su pertinencia, sobre 
todo en los paises en vias de desarrollo. 
De tal suerte, la libertad y la democracia 
han debido intemarse por dolorosos 
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periodos de convalecencia y retroceso 
conceptual, cuya subestimacion acerca del 
pape! del Estado como pivote central de la 
economia y la politica apenas esta 
ofredendo lecturas autocriticas de 
importancia, sobre todo a partir de la 
caida de los modelos socialistas de 
planificacion central a partir de 1989, las 
inmanejables deudas ammuladas por los 
paises subdesarrollados y el abandono del 
lIamado Estado de bienestar a manos del 
lIamado neoliberalismo economico, por 
solo citar unos mantos ejemplos, De ahi 
que uno de los retos singulares causado 
por el abandono y la negligencia en torno 
al papel del Estado sea el surgimiento de 
los fundamentalismos nacionalistas y 
religiosos, que son la evidente consta
tacion de la incapacidad actual para crear 
modelos modernos de integracion poli
tica, economica y cultural sobre bases 
Iiberales y democraticas, 

Desde luego, las insuficiencias estruc
turales del socialismo y otros sistemas 
similares de corte autoritario-dictatorial 
van tambien en linea paralela con los 
ajustes que son emprendidos desde Occi
dente para refuncionalizarse en el contex
to de sus propias crisis financieras y pro
ductivas. Las tareas de privatizacion, 
regulacion y transferencia de remrsos 
hacia la iniciativa empresarial tambien 
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desempeiian una funcion detonante en el 
aceleramiento de la ruptura estructural 
en los restos del bloque socialista, como ya 
acontece en China, Cuba 0 Vietnam, 
paises que son incluso vistos como una de 
las pocas vias de expansion hacia donde 
intentan dirigirse los propios mercados 
internacionales occidentales. 

Es preciso seiialar, asimismo, que.el pre
dominio de poderosas entidades finan
cieras como el FM! 0 el Banco Mundial, 
my a supraterritorialidad se ha impuesto 
a los propios Estado-naci6n, genera un 
poderoso cambio de mrso en torno a las 
acciones propias de la Iibertad y la demo
cracia en el espacio economico, por manto 
han venido a colocar como dogma inmu
table que las empresas puedan reasumir el 
control y la orientacion de las economias, 
ya no en el ambito del Estado, sino dentro 
de los mercados. 

Estas formulas han inhibido, cierta
mente, la posibilidad de construir 
soberanias eco~6micas y politicas desde 
adentro de las propias formaciones 
nacionales, una posibilidad que bien po
dria explorarse sin por ello contravenir las 
dinamicas y funciones de los mercados 
internacionales, pero que permitiria 
revertir las tendencias que han dislocado 
los f1ujos de migracion laboral que ahora 
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se dirigen hacia los paises desarrollados, 
asi como la veloz concentracion de las 
actividades productivas para favorecer los 
medios industriales y agrarios y el peso 
desmedido existente en favor de las 
lIamadas economias de servicios. Nada 
de esto se podra realizar si no existe una 
reactivacion politica inteligente del 
Estado. 

Uno de los dilemas centrales en el 
desarrollo de la libertad y la democracia 
en el mundo es el hecho de tener que lidiar 
con estos movimientos pendulares que 
han oscilado entre la idolatria del Estado 
y la confianza absoluta en las corpo
raciones empresariales. Aqui se ha utiliza
do como ejemplo el debate siempre 
complejo acerca de la construccion de la 
democracia y de las libertades economi
cas en tanto obvio complemento a las 
actividades de naturaleza politica. 

Sin embargo, una de las lecciones mas 
directas y cruciales proporcionadas en 
este siglo XX ha sido la de abrir brecha 
hacia un efectivo entendimiento de la 
importancia de que existan equilibrios y 
divisiones de poder economico viables 
para nuestras sociedades, y que sean igual 
de aceptables a los que han podido ser 
visualizados en el terreno politico. Su 
finalidad seria rebasar la logica de los 
acomodos y argumen tos faciles que dejan 
de lado a la propia libertad y a la demo
cracia como sus objetivos esenciales. Sin 
este reencuentro amplio entre Estado y 
sociedad civil en sus diversas mani
festaciones, dificilmente podria enten
derse la demanda actual por opciones de 
pensamiento fuerte y duradero que pue
dan proporcionar respuestas funcio
nales y principios ideologicos trascen
dentes en materia economica ypolitica. 
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II. El papel de la hJLJ~ en la construcci6n 
d 1 b· II lid ' . e os go l~ok emocratlCos 

l CuaJ es entonces el papel de la libertad 
dentro de los Estados y gobiernos 
democraticos? lBajo que indicadores 
podemos distinguir a las verdaderas 
democracias liberales de nuestro tiempo? 
En primer lugar. la libertad democratica 
fomenta la confianza de los ciudadanos 
en si mismos. Esto es, debe alentar el 
ejercicio mismo de la libertad Los prin
cipios de confianza y empatia social de
ben estar presentes dentro de los indivi
duos, quienes deben ser conscientes de su 
responsabilidad para adoptar perma
nentemente actitudes respetuosas ante 
las opiniones yacciones de los demas. 

En segundo termino, la libertad democra
tica es un requisito minimo en la realiza
cion de elecciones. El derecho de elegir, 
mediante los procedimientos que se con
sideren adecuados, a los gobernantes y 
representantes resulta un factor 
incuestionable dentro de los Estados 
modernos. Los mecanismos de votacion y 
el peso que se les otorga a los parlamentos 
y asambleas han modificado de manera 
significativa el tipo de involucramiento de 
la ciudadania en los procesos de decision 

politica. Sin embargo, la democracia 
liberal ha sufrido fuertes decaimientos 
debido a que se ha topado con una 
importante falta de renovaci6n en 
algunas de sus estructuras clasicas, como 
10 son los partidos politicos, los sindicatos 
o el interes de los jovenes y la ciudadania 
eri general por la actividad politica, por 
ejemplo. 

En este Ultimo aspecto: hay cada dia 
evidencias mas fuertes de que enormes 
bloques de poblacion han dejado de 
considerar la participacion y la infor
maci6n politica dentro de su actividad 

. cotidiana (fenomeno manifestado en el 
peso central que tiene la televisi6n como 
primordial medio de acceso informativo, 
seguido de la radio y de la red Internet), 
con 10 cual se explica otra de las razones 
por las cuales se da la perdida de socia
bilidad en las sociedades con tem
poraneas. 

El excesivo desinteres y malestar por la 
politica es, curiosamente, una manifes
taci6n de la ilbertad negativa", cuyos 
patrones de apatia son cada vez mas 
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evidentes en la poblaci6n. Este fen6meno 
en torno a los medios de comunicaci6n 
debe ser motivo de preocupaci6n para la 
sobrevivencia misma de la democracia. 
Desde luego, resulta dificil asumir la 
instrumentaci6n de medidas 0 controles 
sobre estos medios, si antes no somos ca
paces de generar los acuerdos necesarios 
para poder definir como'p'llede darse una 
mejoriasustantiva en sus usos, a efecto de 

, que se vuelvan los aliados y no los enemi
gos de la convivencia, la tolerancia y el 
reconocimiento colectivo. 

Debe enfatizarse que la presencia de un 
regimen de libertades democniticas 
incrementa el pluralismo y las posibili
dades de alternancia en el poder mediante 
los diversos partidos y demas asociacio
nes politicas Oibertad de participar y 
asociarse). Sin la presencia de estas condi
ciones minimas en el funcionamiento de 
cualquier sistema de gobierno es factible 
que los esfuerzos por revitalizar las capa
cidades de acci6n ciudadana sean cada vez 
mas improbables y de alcances redllcidos. 
Sin los debidos incentivos a la coopera
ci6n 0 a la eficiencia en la gesti6n de los 
gobiernos se fortalecera cada vez mas la 
existencia de otras vias altemas de orga
nizaci6n politica e integraci6n de las 
administraciones, que pueden estar 
fundadas en facto res cada vez mas 
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irracionales e inestables, tales como el 
carisma providencial 0 el dogmatismo. 

Por ello, debemos estar conscientes de que 
existe una enorme tarea por delante, que 
consiste en reintegrar las modalidades 
consensuales de la acci6n politica induso 
en las calles, modalidades que tendran que 
estar fincadas mas daramente en opcio
nes daras y programaticas que privilegien 
eillamado "aprendizaje civico". EI enorme 
despliegue de energia social ahora dirigi
da hacia los organismos no gubema
mentales ya los movimientos sociales nos 
conduce a considerar que los modelos de 
politica regidos por instituciones publicas 
concentricas 0 radiales, con dependencia 
de centros de poder estatal especificos, 
seran cosas del pasado. Sin embargo, pen
sando en las propuestas de autores como 
el espanol Manuel Castells, las opciones 
de libertad y democracia bajo los nuevos 
escenarios "informediaticos" invitan, des
de luego, a la formulaci6n de dudas razo
nables acerca de c6mo pasar de la territo
rialidad a la virtualidad y sobre si debe
mos aceptar que este sea el signo basico de 
las acciones publicas en materia de ges
ti6n ygobiemo. 

En esta direcci6n, uno de los rasgos 
definitorios de la libertad dentro de los 
regimenes democraticos es la garantia del 
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diaIogo y la informacion racional entre los 
individuos. AI darse la posibilidad de 
reconocerse y diferenciarse, las socie
dades modernas han podido extenderse 
hacia nuevas lineas constitutivas de la 
opinion publica y del acceso a la infor
macion. 

Desde luego, los medios de comunicacion 
son ya constructores directos de los com
portamientos que aceptan 0 no la gestion 
publica, como ocurre con el caso de las en
cuestas y los sondeos de opinion. 
Dificilmente alguien se podia imaginar, ni 
es posible comparar, el aislacionismo 
geografico del mundo que privo hasta el 
siglo XIX con 10 que se ha conquistado en 
materia de comunicaciones y transportes 
en los Ultimos quince anos. Los tiempos 
para la negociacion y la toma de deci
siones de los gobiernos se han acortado, 
aun cuando sea imposible captar adecua
damente los volumenes de informacion 
actuales con la misma perspectiva 0 expe
riencia que antano, induso por los moder
nos hacedores de politica, ni mucho me
nos por la propia ciudadania. He aqui otro 
factor explicativo que nos coloca ante 
nuevos escenarios de inequidad economi
ca ypolitica. 

En este sentido, el debilitamiento de las 
democracias muestra que la incertidum
bre informatica termina por dejar com
pletamente rezagadas a sociedades 
enteras. 

U~rt:l.d. dJJ.logo y tul~r,'Il(Ll 

No es ya un mero problema de depen
dencia renovada, la cual solo pudiera re
solverse adquiriendo mas computado
ras. Hoy se desconoce con que 0 con quie
nes , se relaciona un individuo de manera 
mas 0 menos regular. Paradojicamente, 
tenemos margenes infinitos de libertad 
-aunque efimeros en su duracion- que 
seguramente quedaran inexplotados en 
la accion de los Estados y las sociedades. 

No obstante 10 anterior, quizas uno de los 
dilemas mas sustantivos que implica 
afrontar muchos de estos retos consista 
en que, bajo ningtin concepto, podamos 
perder de vista el valor que tiene en cual
quier sistema democratico la presencia de 
libertades que permitan reconocer el 
valor de la legalidad y la legitimidad 
del Estado de derecho en tanto espacio 
de defensa fundamental de los individuos 
y las colectividades mediante laaplicacion 
imparcial e irrestricta de las leyes. 
Poco 0 nada de los anteriores elementos 
de la libertad democratica podrian tener 
sustento 0 realizaci6n si no se incremen- . 
tan las demandas por derechos cada vez 
mas incluyentes, como 10 son el acceso a la 
educacion de calidad. 0 a un medio am
biente sano, entre otros puntos que se 
configuran como parte de 10 que puede 
llamarse hoy como los pisos minimos· de 
la democracia liberal moderna. 
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III. La nueva funJion~el dialogo en 
la democracia: la coex;ifte*ia cooperativa(*) 
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3.1. EL DIALOGO COMO ACUERDO Y 
CONVERGENCIA 

EI dialogo es el metodo de la convivencia 
social mas adecuado cuando la paz entre 
los contendientes es muy fragil, en con

. traposicion a la violencia que, como bien 
sabemos, representa el principal enemigo 
del orden democratico. La finalidad del 

. dialogo es establecer un pacto de concilia
cion de los intereses. EI acuerdo y la con
vergencia hacen posible que ninguna 
posicion se imponga sobre las otras. 
Debemos recordar que de la convergencia 
pueden surgir nuevas mayorias que ejer
cen su influencia en modo temporal. En la 
democracia ningiln grupo es 10 suficien
temente predominante como para impo
ner a los otros su .proyecto ideal •. La 
democracia representa la construccion de 
una convivencia civil sobre la base de la 
libre expresion de las ideas entre los dis
tintos interlocutores. Es por ello que nos 
interesa resaltar aquella concepcion de 
ciudadania segiln la cual la politica en
cuentra su autentica expresion cada vez 
que los ciudadanos participan directa 0 

indirectamente en un espacio publico en 

el que se delibera y decide sobre cuestio
nes relacionadas con la colectividad. Por 
I~ tanto, es posible sostener que la convi
vencia se basa en un acuerdo racional que 
permite transformar el punto de vista del 
.actor. en el del .espectador. y viceversa . 
En un sistema que se orienta a la equidad, 
la cooperaci6n se encuentra circunscrita 
por reglas y procedimientos que gozan de. 
reconocimiento publico. En efecto, se 
considera que quien coopera acepta, al 
mismo tiempo, dichas reglas como validas 
para regular su propia conducta y para 
recabar los beneficios esperados del 
intercambio. En esta perspectiva, las 
posiciones contrapuestas deben tratar de 
comprenderse, es decir. deben estar 
predispuestas para entender las razones 
de los otros y, de igual forma, deben hacer 
entender sus razones a los demas. En 
consecuencia, el objetivo principal del 
dia\ogo consiste en la busqueda de un 
consenso capaz de valorar las distintas 
opciones. 

En general, el dialogo adquiere singular 
relevancia en periodos de transicion, ya 
que en ellos se establece una relaci6n 

(') Texto extraido del titulo "DiaIogo y Democracia I y II" (Laura Baca), public.ado por el 
lnstituto Federal Electoral de Mexico 25 
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directa entre diaIogo, consulta y decision 
debido a que son las rnismas reglas del 
juego las que se deben acordar. Por otra 
parte, en periodos de estabilidad politica 
el diaIogo permite mantener la goberna
bilidad Es necesario resaltarlo, ya que la 
ingobernabilidad conlleva riesgos como la 
perdida del consenso, la explosion de 
particularismos corporativos y, en casos 
extremos, la fragmentacion de las socie
dades. 

Un sistema politico democratico se carac
teriza por tolerar todos aquellos cambios 
de sus principios sustanciales que son 
compatibles con la conservacion de las 
reglas del juego y, por 10 tanto, de la 

1 
gobernabilidad En este sentido, las for-
mas de gobierno democratico han hecho 
posible la coexistencia entre concepciones 
diversas de la politica, las cuales confron
tan sus diferentes puntos de vista me
diante el diaIogo. Cuando esta .intersec
cion. se Iogra nos encontramos con una 
sociedad civil vigorosa, en la que coexisten 
diversos centros de poder, los que por 
definicion no pueden ser homogeneos. La 
necesidad de edificar estos puentes para 
la construccion de una sociedad universal 
de ciudadanos es uno de los retos a los que 
se enfrenta la democracia. Significa la 
extension y universalizacion de aquellos 
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Derechos y libertades de los ciudadanos 
que estin garantizados por el reginten 
democratico. En este contexto se man
tiene como un idealla construccion de la 
ciudadania universal de inspiracion 
kantiana 0 de la ciudadania abierta de 
inspiracion popperiana, ya que si la 
ciudadania fuese exciuyente, terminaria 
por danar su propio principio: la 
universalidad 

Como parte de la agenda democratica 
para el proximo siglo tiene sentido 
plantear la afirmacion en todos los luga
res del planeta de los derechos civiles y de 
la cooperacion. La coexistencia coopera
tiva de identidades colectivas divergentes 
tiene que ver, para decirlo con John Rawls, 
con .la idea de la mutua compatibilidad 
entre el consenso y la convergencia sobre 
los valores politicos., y tambien con .la 
variedad y la divergencia entre nuestras 
perspectivas de valor, nuestras lealtades, 
nuestras adhesiones y nuestros compro-

misos".2 La coexistencia representa. en 
sintesis, un problema relativo a la cultura 
de la convivencia. Para que estas actitudes 
puedan desarrollarse resulta oportuno 
hacer algunos comentarios sobre el prin
cipio por excelencia de la convivencia 
demomitica, la tolerancia. 
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3.2. UNA SOClEDAD FUNDADA EN EL 
DIALOGOYLA TOLERANCIA. 

Es imposible pensar en una democracia 
en la que esten ausentes tanto la garantia 
de libre e irrestricta expresion como la 
confrontaci6n de las distintas posiciones. 
El dialogo y la tolerancia son importantes 
porque ambos hacen referenda al 
problema de la libertad de los ciudadanos. 
EI dialogo supone a la tolerancia como su 
medio de expresi6n natural en un orden 
democratico. Debemos recordar que el 
principio de la tolerancia encarna simul
taneamente un precepto de la convi
vencia civil y un metodo para la solucion 
pacifica de los conflictos. Asi, mientras 
que el tolerante reconoce el derecho 
legitimo de expresion de quienes -por una 
u otra razon- profesan puntos de vista 
que no son los suyos, el intolerante repre
senta la vol un tad autoritaria que no 
reconoce otro interlocutor que aquel que 
ha sido previamente determinado. EI 
primero es representativo de la demo
cracia mientras que el segundo 10 es del 
autoritarismo. 

La tolerancia encarna la busqueda incan
sable de la necesaria compatibilidad entre 
posiciones diferentes, y se coloca, por'lo 
tanto, en el ambito de la ciudadania cuan
do se presenta como un componente 
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fundamental de la politica que contribuye 
a privilegiar el metodo de la persuasion 
para la solucion de los conflictos. 

EI dialogo, junto con la tolerancia, hace 
compatibles una pluralidad de principios 
de identidad que permiten la cooperacion 
sin renunciar a las diferencias, generando 
los espacios en los cuales se construyen 
los acuerdos. 

EI dialogo promueve, en consecuencia, las 
diversas concepciones sin prescindir de 
las diferencias, sino por el contrario, 
incorporandolas. Es preciso subrayar que 
la ausencia de dialogo y de tolerancia no 
entrafta solo un problema de falta de res
peto a las opiniones diversas sino, y sobre 
todo, su marginaci6n y exclusi6n. Superar 
ambas es un desafio que tiene que ver, 
pues, con la extension de los derechos de 
ciudadania. 

3.3. CULTURA LAICA Y PLURALlSMO 

Hemos venido insistiendo en que el 
establecimiento del dialogo significa la 
posibilidad de intercambiar posiciones 
encontradas acerca del desarrollo politico 
de una determinada sociedad. Tambien 
hemos subrayado que este intercambio 
debe realizarse entre los distintos sujetos 
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con el objetivo de encontrar soluciones 
constructivas a los problemas. Es en tal 
contexto que resulta indispensable para el 
fortalecimiento de la democracia la 
bUsqueda responsable de acuerdos. El 
compromiso en este sentido significa 
dejar de lado todo aquello que divide para 
concentrarse en 10 que unifica a quienes se 
asocian. 

EI orden social pluralista, por otro lado, 
s610 puede desarrollarse en el contexto de 
una cultura politica predispuesta a la 
cooperaci6n y de una trama institucional 
-que induye por supuesto a los partidos 
politicos- permeada por la convicci6n de 
la utilidad del dialogo y la tolerancia. Pero 
no son estos los unicos requisitos de un 
orden pluralista. Otros aspectos a tomar 
en cuenta son los niveles de alfabe
tizaci6n y la educaci6n, asi como el 
desarrollo de los medios de comunicaci6n. 
Sin embargo, quizas el mas importante en 
el plano social sea la ausencia de 
desigualdades econ6micas extremas. En 
efecto, la concentraci6n de la riqueza, del 
estatus social, de los conocimientos y de 
los recursos coercitivos comunmente est:.i 
asociada a una igual concentraci6n de los 
recursos politicos. De ahi que el dialogo de 
tipo democratico debe favorecer el 
derecho de los grupos con mayo res 
desventajas a ser considerados como 
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iguales en la busqueda de soluciones a los 
problemas. 

Los conceptos de pluralismo, igualdad y 
libertad forman parte de la concepci6n 
moderna de democracia, ya que fue la 
consolidaci6n de las libertades ciu
dadanas 10 que permiti61a formaci6n de 
una de las mas altas expresiones del 
espiritu laico, el pensamiento critico y la 
libre conciencia individual. Las virtudes 
del pensamiento laico son .el rigor, la 
tolerancia, la sabiduria. Son, por asi 
decirio, virtudes negativas que se 
resumen, sobre todo, en una: el no abusar 

de los demas.' La cultura laica significa la 
exclusi6n de los dogmatismos y la 
independencia y ejercicio de la critica. 

Es mediante el dialogo que cada opci6n 
particular puede integrarse a una 
totalidad de opiniones diversas, las cuales 
pueden ser de tipo individual (personal y 
privado) 0 de tipo colectivo (publico y 
social). En consecuencia, en un ambiente 
democratico las diferentes opiniones 
representan la manifestaci6n de juicios de 
valor que se pueden modificar en la 
medida en que se transforman las 
circunstancias historicas, as! como la 
expresi6n de formas variadas de diseiios 0 
de consenso. EI papel de los medios de 
comunicaci6n de masa adquiere una gran 
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relevancia sobre todo porque la trans
misi6n de mensajes a la opini6n publica 
puede propiciar. pero eventualmente 
tambien inhibir. el dialogo entre inter
locutores. 

En relaci6n con el problema de la opinion 
publica y de la informacion interesa 
subrayar la importancia de un acceso 
equitativo de los ciudadanos a una 
informacion pluralista. Las opiniones 
diversas surgen en espacios donde los 
ciudadanos se comunican libremente y 
cuen tan con el derecho de manifestar 
publicamente sus propias ideas. Las 
opiniones politicas. por 10 tanto. no 
pueden forjarse en privado. sino que se 
forman. se legitiman y se consolidan en 
un contexto de debate publico y racional. 
La opinion publica en la democracia tiene 
una influencia directa sobre el ejercicio de 
la politica y sobre los canales ins
titucionales en los que esta se expresa. Su 
canicter publico estriba en que la politica 
formulada de .comun acuerdo. 
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representa una instancia mediadora 
entre el Estado y la sociedad civil. De esta 
manera. .Ias opiniones politicas repre
sentativas emergen solo cuando los 
ciudadanos tienen la posibilidad de 
confrontarse en un espacio publico. 
examinando los problemas desde diversas 
perspectivas. modificando las opiniones 
precedentes y ampliando los propios 
puntos de vista hasta incorporar los de 

4 
otros». 

En sintesis. dialogo y persuasIOn son 
consustanciales a la sociedad democr<itica 
y garantizan la libertad de los ciudadanos . 
para elegir entre diversas opciones 
politicas y tratar de establecer un acuerdo 
racional. Frente al pensamiento dog
matico e irracional. que elimina la duda y 
la necesidad de ponderar distintos 
argumentos. es preciso reivindicar el 
dialogo como uno de los valores 
fundamentales de la cultura politica 
democratica. sin el cual es impensable la 
consolidacion de una sociedad abierta. 

29 





" 
ICoi,vDvm.ei;u 

------------------------------ deJiJmeruttiea: 
tJb..'1't.1.d. di.il,,~o y tokmlll ia 

Ti"\f IV 
i I \ \ i 

IV T 'b·ll d' 1 i 1 . (*) . res am ltos e a to eranCla 
-Ll \:if 

La tolerancia es uno de los mas impor
tantes preceptos de caracter etico y 
politico cuya observancia garantiza la 
~onvivencia en un regimen democratico. 
Este. de acuerdo con Norberto Bobbio. 
encarna un metodo 0 un conjunto de 
reglas de procedimiento para la 
constituciQn del gobierno y para la 
formacion de las decisiones politicas de 
caracter vinculante. pero tambien -y por 
desgracia esto se olvida frecuentemente
el "valor positivo de la democracia" radica 
en que dicho sistema de reglas implica 
una serie de valores y principios entre los 
que destacan. ademas de la tolerancia. el 
espiritu laico y la razon critica. En las 
sociedades contemporaneas dichos 
principios permiten la soluci6n pacifica 
de los conflictos. la ausencia de violencia 
institucional y la' disposicion de los 
actores politicos para establecer 
acuerdos.

s 

Para abordar el problema de la tolerancia 
y su papel en un regimen democratico es 
necesario. en primer lugar. hacer 
referencia a sus distintos "significados". ya 
que muchas discusiones infructuosas se 
han desarrollado a partir de la 

ambigiiedad que el concepto piesenta 
desde su definici6n etimologica 

En efecto. de tal enunciaci6n es posible 
derivar por 10 menos dos sentidos: de un 
lado. la tolerancia como sufrimiento. 
resistencia y resignacion (10 que implica 
una "acci6n de sobrellevar"). y del otro. 
como aceptacion y reconocimient'? (que 
supone una "acci6n permisiva"), Asi. el 
sustantivo latino tolerantia-ae j:lUede 
traducirse literalmente ya sea 'como 
resignaci6n y acci6n de soportar. qu'e es la 
conceptualizaci6n mas difusa. ya 'como 
aprobaci6n y consentimien to. 

A la confusion han contribuido 'otras' 
definiciones que consideran la tolerancia 
como una "disposicion de animo ~ , que 
admite. "sin mostrarse contrariado". ideas 
e incluso comportamientos diversos u 
opuestos a los nuestros· 

Ello acontece porque. desde sus origenes 
en el campo de la religi6n. hi tolerancia se 
entendi6 como el reconocimiento del 
derecho intelectual y practico de los otros 
a convivir de acuerdo con un conjunto de 
creencias religiosas que no eran 

(') Tooo extraldo del titulo "Tolerancia y Democracia IV y V- (Isidro H. Cisneros), publicado por el 31 
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aceptadas. de ninguna manera. como 
propias. En su acepcion contemporanea. 
la tolerancia ha extendido su campo de 
accion al respeto y la consideracion de 
opiniones 0 practicas ya no s610 de 
caracter religioso. sino tambien politico e 
ideologico. 

En las siguientes paginas abordaremos 
tres perspectivas que pueden ser de 
mucha utilidad para disipar el descon
cierto que. en nuestra opinion. existe en 
torno al campo de acci6n de este principio 
de la democracia: la normativa. en la mal 
la tolerancia aparece como un "discurso 
sobre la naturaleza de la verdad" y como 
un "deber moral"; la descriptiva. en que se 
presenta como un "reconocimiento de la 
diversidad" y como un "mal menor" 0 "mal 
necesario ". y la hist6rica. en la cual se 
muestran sus expresiones en las 
diferentes epocas y latitudes. 

4.1. LA TOLERANCIA COMO VALOR DE 
LA DEMOCRACIA (DIMENSION 
NORMATIVA) 

La primera distinci6n conceptual que la 
tolerancia nos plantea esta representada 
por el valor democratico de la pluralidad 
de puntos de vista. Concebir la tolerancia 
como un "valor" nos remite al problema de 
la "verdad" o. mas concretamente. de la 
"relatividad de la verdad". En esta 
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concepcIOn. en efecto. la tolerancia 
aparece principalmente como un discurso 
sobre la naturaleza de la verdad De 
acuerdo con esto. en una democracia la 
verdad" solo puede ser alcanzada por la 
confrontaci6n 0 la sintesis de diversas 
verdades parciales. Segtin algunas 
doctrinas que profesan aquello que Max 
Weber denominaba un politeismo de los 
valores. en el regimen democratico la 
verdad no es y no puede ser una sola. sino 
que. contrariamente. tiene muchas caras. 
Por otro lado. como sostiene Bobbio. no 
vivimos en un ~ universo n en el eual 
algunos grupos -que pueden ser de 
caracter religioso 0 politico y por 10 tanto 
ideol6gico- son los" tinicos depositarios 
de la verdad". sino en un "multiverso" que. 
contrariamente, se integra por una 
sociedad compleja de caracter plural. que 
algunos autores han concebido como la 
"sociedad abierta" prototipica de las 
democracias modernas. EI maximo 
representante de esta formulaci6n es el 
pensador ingles Karl Popper. Por su parte. 
la "sociedad cerrada" constituye aquel 
"monopolio de la fe" que ha caracterizado 
a los diferentes totalitarismos religiosos 0 
politicos. En este esquema. la tolerancia 
aparece en clara contraposici6n con la 
concepci6n de las "verdades absolutas". en 
la que cada quien debe considerar como 
verdadera solamente su propia creencia. 
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Consecuentemente, siendo muchas las 
·verdades" que existen en una democra
cia, cada una tiene un valor relativo. Dicho 
de otro modo, existe la posibilidad de que 
diversas interpretaciones convivan 
pacificamente; su encuentro resulta bene
fico justamente porque nadie posee la 
verdad absoluta. AI permitir la libre 
expresi6n de los diversos puntos de vista, 
la tolerancia favorece un conocimiento 
reciproca, es decir, un "mutua recono
cimiento· a traves del cual es posible la 
superaci6n de las verdades parciales y la 
formaci6n de una verdad mas compren
siva en el sentido de que logra establecer 
un acuerdo 0 un compromiso entre las 
partes. 

Por el lado normativo es posible iden
tificar una segunda caracterizaci6n de la 
tolerancia que permite concebirla como el 
necesario respeto que nos merece el otro, 
quien es considerado "diferente" justa
mente porque sostiene puntos de vista 
que no son los nuestros pero tienen igual 
validez. En este caso, la tolerancia aparece 
como un • deber moral" que permite la 
afirmaci6n de la libertad interior. El 
tolerante podria estar representado por 
aquella persona que sostiene: "creo 
firmemente en mi verdad, pero tambien 
creo que debo obedecer a un principio 
moral absoluto que esta representado en 

el 'respeto a los demas'". Este respeto que 
los individuos se deben entre si parte' del 
reconocimiento del derecho de todo 
hombre a creer segtin los dictados d~ su 
conciencia. En el mundo contempora,:,eo 
10 anterior aparece estrechamente 
vinculado con la afirmaci6n de aquellos 
derechos de libertad que, como se vera 
mas adelante, se derivaron y se encuen
tran en la base del Estado democratico
liberal: primero los derechos de libertad 
de conciencia y despues los derechos de 
libertad politica y, entre estos, la libertad 
de expresi6n. En esta interpretaci6n 
normativa la tolerancia no es requerida 
s610 porque sea socialmente uti!, ,0 
politicamente eficaz, sino porque la tole
rancia en una democracia, ademas de ser 
necesaria como precepto de la convi
vencia entre sujetos con iguales derechos 
y obligaciones, resulta ser eticamente 
obligato ria para todos en la medida en 
que establece el marco normativo para la 
confrontaci6n civilizada y pacifica de las 
opiniones. 

4.2. LA TOLERANCIA COMO METODO 
PARA LA SOLUCl6N DE LAS 
CONTROVERSIAS (DIMENSI6N 
DESCRIPTIVA) 

La segunda definicion de la tolerancia se 
refiere a su pape! en la solucion de los 
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conflictos que surgen de la convivencia 
democr<itica. Aqui, la tolerancia aparece 
como el reconocimiento de la "diversidad" 
de los acto res y por 10 tanto de la 
"pluralidad" que puede y debe existir en 
una democracia. La tolerancia como 
metodo de convivencia extiende su 
campo de accion a los problemas que 
plantea la coexistencia de diferentes 
grupos etnicos, lingOisticos 0 religiosos y, 
mas en general, al problema de los 
llamados "diversos" 0 "diferentes" ya sea 
por razones fisicas 0 de identidadcultural. 
Nos referimos a aquellas caracteristicas 
que distinguen a determinados grupos 
como son las mujeres, los minusvaJidos, 
los homosexuales, etc., que en una 
democracia hacen valer su "voto 
diferenciado". En efecto, estos grupos, en 
su calidad de ciudadanos, expresan sus 
diferencias a traves del voto y, por 10 tanto, 
reclaman activamente su derecho a ser 
considerados como sujetos en igualdad de 
condiciones independientemente de sus 
diferencias fisicas, culturales 0 politicas. 

AI respecto, es posible sostener que una 
cosa es el problema de la tolerancia de 
creencias u opiniones distintas (que como 
ya vimos implica una argumentacion 
sobre la verdad y sobre la compatibilidad 
de verdades contrapuestas) y otra el 
problema de la tolerancia hacia quienes 
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son diferentes fisica 0 socialmente. La 
tolerancia como reconocimiento de la 
diversidad sirna en un primer plano el 
tema del prejuicio y de la consiguiente 
discriminacion que pueden existir en una 
democracia. 

Esta dimension descriptiva del modo de 
funcionamiento de la tolerancia en los 
regimenes politicos se encuentra referida 
al analisis de la potencialidad de la into
lerancia, ya que el prejuicio - entendido 
como una opinion 0 conjunto de opinio
nes asumidos a priori y en forma acritica y 
pas iva ya fuere por tradicion, costumbre 0 

por mandato de una autoridad cuyos 
dictamenes se aceptan sin discusion -
genera discriminacion y exclusion, y, por 
esta via, intolerancia. El prejuicio, en 
consecuencia, no solo limita los derechos 
de libertad. sino que tambien, 10 que es 
mas grave, puede nulificar las reglas de la 
convivenda democratica. 

Sin embargo, tambien es posible identi
ficar otro espacio descriptivo de la tole
rancia que esta representado por aquella 
concepcion que la considera como un "mal 
menor" oun "malnecesario". Un tolerante 
podria sostener que 1a verdad tiene mu
cho que ganar si es capaz de soportar el 
error ajeno", pues permite que las decisio
nes politicas sean procesadas en un 
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ambiente de estabilidad y paz social. 
Concebida asi, la tolerancia estaria siendo 
remitida al ambito de la "razon practica" y 
no implicaria de ninguna manera la 
renuncia a las convicciones de cada quien, 
sino solo el compromiso de "revisar" y 
"adecuar" las propias opiniones de 
acuerdo con las cambiantes circuns
tancias politicas y sociales. En este 
sentido, la tolerancia es un concepto que 
se adapta y se modifica segUn las condi
ciones historicas sin perder necesa
riamente su sentido original. Considerar 
la tolerancia como un mal necesario parte 
del reconocimiento explicito de que la 
persecucion, el hostigamiento, la coercion 
o cualquier otra forma de violencia, en 
lugar de ayudar a eliminar aquello que se 
considera un "error", contribuye a 
reforzarlo, como frecuentemente ha 
demostrado la experiencia historica. 
Recrudecer las diferencias solo ha llevado 
a la marginacion y, en casos extremos, a la 
eliminaci6n del diferente. Baste pensar en 
la intolerancia de la Reforma calvinista 
del siglo XVI 0 en los totalitarismos que se 
desarrollaron durante el XX: en ambos 
cas os el empleo de la fuerza solo 
contribuyo a expandir el disenso extremo 
y, en no pocos casos, 10 obligo a expresarse, 
tambien, por medios violentos. En 
consecuencia, es posible observar que la 
intolerancia nunca ha obtenido por la 

constricci6n los resultados que 'se 
propone, ya que los metodos de la fuerza 
nulifican cualquier po sib iii dad de 
soluci6n pacifica de los conflictos. 
Bobbio ha considerado que la tolerancia, 
como metodo para la soluci6n de las 
controversias, puede ser concebida 
tambien como un "mal necesario" al' 
proceder de un calculo politico: 

1) Si soy el mas fuerte, aceptar el error. 
ajeno puede ser un acto de astucia ya que 
el "error" puede propagarse mas 
dpidamente en la persecuci6n que en la 
benevola, indulgente y permisiva 
tolerancia: 
2) Si soy el mas debi!. es un acto de 
necesidad ya que si me rebelase seria 
aplastado y perderia toda esperanza de 
que mis posiciones pudieran fructificar 
en el futuro y, finalmente, 
3) Si somos iguales, entra en juego el 
principio de la reciprocidad, sobre el cual 
se fundamentan todas las transacciones y 
los acuerdos que sustentan cualquier 
convivencia de tipo democratico.' 

4.3. LA TOLERANCIA EN SU 
DIMENSI6N HIST6RICA 

Este Ultimo ambito de la tolerancia se 
refiere a su evoluci6n en el tiempo y de 
manera especial a su origen religioso. 

" , 
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Como sabemos, la tolerancia comienza su 
desarrollo en Europa durante el largo 
periodo que abarca los siglos XIV al XVI 
como un principio etico que representaba 
un indulto para los vencidos durante las 
guerras de religi6n y, por 10 tanto, como 
una particular consideraci6n a los 
"impuros" e "infieles". En efecto, la tole
rancia evoluciona a partir de la ruptura 
del mundo religioso cristiano, la cual 
genera, a su vez, una necesaria conviven
cia entre las diferentes doctrinas teo16-
gicas en el marco de la transformaci6n de 
los denominados Estados teocraticos. 

En sus origenes la tolerancia surge, de este 
modo, como un "precepto moral" que 
justifica la existencia padfica y condes
cendiente de religiones distintas. Mas 
tarde, como se vera en el siguiente apar
tado, los auto res dasicos - de Moro a 
Voltaire- abren la posibilidad para el 
desarrollo de otro principio a traves del 
cual la tolerancia pasa al ambito de los 
Estados laicos, los cuales asumieron 
aquello que Emmanuel Kant denomin6 
"la libertad de todos por la ley de la raz6n". 
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El movimiento intelectual encamado por 
la Ilustraci6n y la ruptura politica que 
represent6 la Revoluci6n francesa 
permitieron el desarrollo de la transici6n 
que, partiendo del reconocimiento de la 
libertad religiosa, arrib6 al reconoci
miento de la libertad politica, es decir, de 
aquellas libertades y derechos que 
constituyen el "fundamento etico" del 
modemo Estado democratico. 

De este modo, la tolerancia pas6 de ser un 
precepto moral en los Estados teocr;iticos 
a una norma juridica garantizada por el 
Estado de derecho, el cual, como veremos 
mas adelante, representa el principal fun
damento del regimen democratico. Otros 
valores y principios que acompanaron a la 
tolerancia en este desarrollo fueron el 
espiritu laico, la raz6n critica, la libre con
ciencia individual y la disposici6n de los 
actores a excluir la violencia como via de 
soluci6n de los conflictos. En este sentido, 
el Estado de derecho resulta fundamental 
para la tolerancia porque constituye el 
marco legal y normativo fuera del cual el 
dialogo democratico se clificulta 0 -en 
casos extremos -se vuelve imposible. 
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V La tolerancia como efecto 
de un intercambio democratico 

Si consideramos que una de las 
definiciones mas difundidas de la 
democracia la concibe como un conjunto 
de reglas de procedimiento en donde el 
• respeto a la diferencia· es reciproco, 
entonces el principal problema consiste . 
en definir los metodos para que dicha 

. forma de gobierno pueda contar con la 
efectiva existencia de ciudadanos activos; 
por tanto, es necesario abordar el 
problema de los ideales y los valores de la 
democracia. Entre estos destacan el 
metodo de la persuasion, el principio de la 
reciprocidad democratica entre los 
adversarios y la tolerancia. Como metodo, 
la democracia garantiza mediante 
elecciones el derecho a constituir nuevas 
mayorias recurriendo fundamental
mente a los canales de acceso institu
cional y de renovacion de las estructuras 
de autoridad por medios legalmente 
reconocidos, exduyendo por principio 
cualquier forma de violencia. Sin 
embargo, la democracia representa 
tambien un sistema etico-politico, es 
decir, un sistema que encarna un 
conjunto de valores, principios y normas 
de convivencia sin los cuales la 
confrontacion politica seria imposible. 

EI primero de ellos es la no violencia que, a 
su vez, presupone una serie de mecanis
mos para la solucion de las controversias 
por la persuasion, seguida de la modera
cion, ellibre debate de las posiciones, la 
fraternidad y la igualdad politica. Aqui la 
tolerancia encarna una virtud democra
tica en la medida en que hace posible 
nuestra disponibilidad y nuestro compro
miso para cambiar de opinion de acuerdo 
con las nuevas circunstancias. 

No obstante, mientras que la democracia 
liberal induyo a la tolerancia entre sus 
valores constitutivos, reconociendola 
como una solucion "eticamente apro
piada" a losconflictos de una sociedad 
pluralista, en la democracia actual vemos 
la necesidad de extender los espacios de la 
tolerancia segUn 10 exige la complejidad 
de los nuevos problemas 

LComo es posible que aun hoy, en los 
umbrales del siglo XXI, se replan tee la 
necesidad de un principio de convivencia 
para solucionar las diferencias que se 
contraponen en este particular tipo de 
regimen politico? LEs posible sostener 
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que los problemas que aquejan a la 
democracia se encuentran directamente 
relacionados con las dimensiones de la 
tolerancia? ,;,Los actores de la democracia 
deben reconocer la necesidad de expandir 
este principio a nuevos espacios de la 
convivencia? Hasta hace pocos anos -por 
10 menos en los paises considerados 
democraticos-Ia toleranciaaparecia como 
un problema politico y teoricamente 
resuelto. Dicho en otras palabras, i,por 
que en el mundo de las democracias 
pluralistas la tolerancia constituye aun un 
problema? Diversos auto res han sugerido 
que la respuesta es que la tolerancia, en su 
dimension liberal clisica, no esta capa
citada para resolver las autenticas 
cuestiones de nuestro tiempo. 

EI nuevo mapa de la cultura y la politica 
esta caracterizado por aquello que se 
conoce como la "soledad normativa de la 
democracia": una vez reconocida la frac
tura del comunismo historico como 
regimen politico y sistema de ideas que 
buscaba resolver los desafios producidos 
por los persistentes problemas de 
igualdad y de extension de la libertad la 
pregunta que nos asalta es: i,con cuales 
instrumentos normativos e institucio
nales y con que valores la democracia que 
conocemos se dispone a enfrentar las 
demandas que el "socialismo realmente 
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existente" no logro enfrentar ni mucho 
menos solucionar? Las anteriores son 
solo algunas de las mas importantes 
preguntas a las que debemos buscar res
puesta si es que nos preocupa la amplia
cion de los actuales limites de la demo
cracia. 

5.1. EL CAMBIO POLITICO POR LA 
PERSUASION 

Iniciaremos este apartado recordando 
que la politica representa en su mejor 
tradicion "el arte del compromiso"; pero 
no debemos olvidar que el compromiso es 
mas dificil de lograr entre hombres que se 
encuentran fuertemente ideologizados y 
que no reconocen la posibilidad de 
convivencia pacifica con el adversario. La 
importancia de la persuasion para la 
democracia deriva, en primer lugar, del 
hecho de que por si misma excluye la 
fuerza para la solucion de las contro
versias y, en segundo lugar, en que si tiene 
exito se traducira en un "cambio de 
actitudes" que a su vez puede modificar 
una situacion establecida. EI que un grupo 
cambie una actitud politica basada en 
prejuicios es muy saludable para la 
democracia porque implica divers os 
cambios adicionales: de un lado, un 
cambio de opinion y de percepcion en 
relacion con aquel conjunto de 
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presupuestos en que se fundaba la accion 
de rechazo hacia los adversarios y, del 
otro, un cambia en la disposicion, que 
genera un cambia en la accion. Un cambia 
en la cultura necesariamente tendra 
influencia en el ambito politico, ya que las 
formas de comportamiento entre los 
ciudadanos se modifican de acuerdo con 
los nuevas presupuestos. Naturalmente, 
aqui estamos hacienda referencia al 
cambia politico de tipo innovador en 
sentido democratico, aunque no pode
mas olvidar aquellos otros tipos de 
transformaciones tendientes tanto a la 
conservacion como a la restauraci6n de 

un determinado orden politico· EI cam
bia de actitudes representa el primer paso 
para establecer una sociedad fundada en 
la tolerancia y la coexistencia no anta
gonica de posiciones. Sabemos hoy que 
los gobiernos pueden mantenerse en pie 
solo par la violencia a el consenso. Para 
acrecentar este Ultimo en una democracia 
los politicos deben • ganarse a los hombres 

can palabras y con hechos·
9 

Los valores de la democracia se refieren 
principalmente a los fines que proclama. 
Sin embargo, los medias institucionales 
can los cuales pretende alcanzar sus fines 
tam bien son importantes. Para ser 
duradero, el cambia politico debe 
desarrollarse sabre la base de las "reglas 
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del juego· comunmente aceptadas. EI 
cambia politico de tipo democratico 
establece una serie de compromisos que 
se traducen a su vez en nueVQS instru
mentos para la solucion de los conflictos. 
Tal tipo de transformacion politica puede 
tener un caracter gradual a una dinamica 
mas intensa, pero siempre debera tener 
como principal caracteristica la ausencia 
de violencia en cualquiera de sus formas. 

Es en esta perspectiva donde el principia 
de la tolerancia se vincula al Estado de 
derecho en la busqueda de soluciones a los 
problemas que surgen de la convivencia. 
Par 10 tanto, el cambia politico de caracter 
democr<itico debe inspirarse en la 
persuasion y no en la fuerza: 

El principia del buen democrata, es decir, 
de aquel que tiene en la maxima consi
deracion los procedimientos universales, 
es antitetico al principia del maquiavelico, 
a sea, de aquel que tiene la mente y los ojos 
fijos solamente en el resultado. La 
maxima del maquiavelico seria: el fin 
justifica los medias; la del democrata, al 

contrario: los medias justifican el fin.
lO 

EI cambia politico de caracter demo
cr<itico y la practica de la tolerancia se 
acompanan y se condicionan mutua
mente en la medida en que la tolerancia 
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permite acuerdos con los cuales se puede 
dar, de manera pactada, un cambio en la 
forma de gobiemo. Aprender las reglas de 
la tolerancia implica tratar de ser inmunes 
a los prejuicios y a la parcialidad. 10 que 
significa capacidad para reconocemos al 
mismo tiempo como "iguales y diversos", 
sintetizando con armonia dos conceptos 
que en general se conciben como contra
puestos pero que aprenden a convivir en 
la democracia. A este respecto, quisie
ramos concluir estas ideas recordando a 
Max Weber, quien en relacion con la 
forma politica de la sociedad industrial 
senalO: 

En una edad del politeismo de los valores, 
el unico templo abierto deberia ser el 
Pante6n; un templo en el que (ada uno 
pueda adorar a su propio clios. 

5.2. LA TOLERANClA COMO 'VIRTUD 
CiVrCA' 

La tolerancia constituye una virtud dvica 
y, por 10 tanto, representa un valor etico 
de la democracia. En las sociedades 
modemas la tolerancia se traduce en el 
minima consenso social necesario para 
que un regimen politico funcione de 
modo civilizado: el democrata es aquel 
que, respetando las diferencias, puede 
convivirpacificamente. 
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En una democracia, la tolerancia es 
aceptada sobre todo como un deber etico 
y no solo porque sea socialmente uti! 0 

politicamente eficaz, porque como 
sostiene Bobbio, 

si la democracia es principalmente un 
conjunto de reglas procesales, ;.como 
creer que pueda contar con 'ciudadanos 
activos'? Para tener ciudadanos activos 
Lno es necesario tener ide ales? 
Ciertamente son necesarios los ideales el 
primero que nos viene al encuentro por 
los siglos de crueles guerras de religion es 
el ideal de la tolerancia. 5i hoy existe la 
amenaza contra la paz del mundo, esta 
proviene. una vez mas, del fanatismo, 0 

sea, de la creencia ciega en la propia ver
dad y en la fuerza capaz de imponerla." 

En consecuencia, podemos sostener que 
el tolerante se encuentra seriamente 
comprometido con la defensa del derecho 
de cada individuo a profesar "su verdad" y 
a practicarla, y, en este sentido, la 
tolerancia no implica en ninglin modo 
renunciar a nuestras personales convic
ciones; al contrario, el esfuerzo comun, el 
respeto mutuo, la voluntad de dialogo y el 
disenso que acepta las reglas del juego 
constituyen sinonimos de la tolerancia. 

EI tolerante se basa en el "principio de la 
reciprocidad" que fundamenta todas las 
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transacciones, todos los compromisos y 
todos los acuerdos que pueden llevarse a 
cabo en el Estado democratico. Estas 
transacciones se basan en un tipo de 
justicia distributiva que preve el 
intercambio e'?tre desiguales de una serie 
de acciones en paridad. 12 La sentencia que 
ilustra esta situacion podria ser formu
lada en los siguientes terminos: "no se 
trata de que los seres humanos seamos 
todos iguales; de 10 que se trata es que 
todos seamos tratados como iguales". En 
tal sentido, dichas relaciones de reci
procidad fundamentan cualquier tipo de 
convivencia pacifica y civil: "si ill me tole
ras, yo te tolerQ; si yo me atribuyo el dere
cho a perseguir a los otros, atribuyo a los 
otros el derecho a perseguirme". En la 
perspectiva que estamos analizando, la 
"igualdad" en que se fundamenta la tole
rancia no significa solamente cons
triccion a un trato identico; significa, aun 
mas, considerar la presencia del "otro", 
justamente en cuanto diverso, como un 
dato irrenunciable de nuestra misma 
socialidad. COmo una condicion necesaria 
de pluralidad entre sujetos con diferentes 
creencias: la libertad del individuo no 
'termina donde empieza la libertad del 
otro. Mas bien, la libertad del otro 
constituye, hoy por hoy, la principal 
condici6n de la propia libertad. En una 
democracia la tolerancia no es s610 la 
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consecuencia de la garantia de derechos 0 
libertades, sino que puede ser considerada 
tambien como una "actitud mental" que 
permite reconocer que, en nuestras 
sociedades, la funci6n de mediaci6n 
constituye un elemento central para 
regular las relaciones entre el individuo y 
el Estado. 

5.3. PLURALISMO YTOLERANCIA 

Reconocer, en sintesis, la existencia de la 
diversidad en la conformaci6n de las 
decisiones colectivas es reconocer que, en 
este sentido, el pluralismo y la democracia 
resultan consustanciales a la tolerancia, 
dandole a esta un espacio para la 
expresion del disenso, el cual ha sido 
aceptado en las sociedades pluralistas 
como un "mal menor" cuando el costa de 
la represi6n resulta mayor, 0 como un 
"mal necesario" cuando no es posible 
eliminar tal disenso, el cual, como bien se 
sabe, cuando es licito resulta funcional 
para la democracia.

13 

Del mismo modo en que la tolerancia 
constituye el fundamento etico del 
sistema democratico, su antitesis, la 
intolerancia, establece una correlaci6n 
directa con el autoritarismo politico. 
Hist6ricamente, el periodo posbelico nos 
permitio observar como la intolerancia se 
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vio reflejada en el <hoque frontal entre 
dos concepciones ideol6gicas y politicas 
caracterizadas por su dogmatismo y su 
incapacidad para comprenderse mutua
mente. Como ya hemos seflalado, 
la exacerbacion de las contradicciones 
hace de la confrontaci6n politica, irreme
diablemente, una lucha entre bloques. 
En la Hamada Guerra Fda se 
manifestaron esquemas ideologicos 
antiteticos que descartaron el dialogo, 
invalidandolo como una de las "reglas 
del juego" para solucionar los conflictos 
sociales. Resultaba mas importante y 
tambien mas faci! fortalecer las propias 
certidumbres que tratar de eseuchar las 
razones del otro. En efecto, la polarizacion 
entre estas concepciones propici6 no 
pocos conflictos y guerras a nivel regional. 
Con la caida del muro de Berlin 
desaparece esta fuerte contraposici6n 
politico-ideologica; sin embargo, no 
podemos quedar impasibles frente aI 
hecho de que en los Ultimos tiempos han 
surgido nuevos fanatismos, como aquel 
de tipo religioso encarnado por los 
regimenes teocraticos representados 
principalmente por el fundamentalismo 
islamico, y los movimientos de 
intolerancia racial -como el de los 
skinheads en Europa- que estan en 
contra de la inmigracion por considerarla 
una amenaza a sus condiciones de vida. 

42 

Estas nuevas intolerancias aparecen 
peligrosamente como una antitesis de las 
virtudes dvicas democraticas. 

Si no se acepta la pluralidad solo quedara 
el camino de la persecucion politica e 
ideologica. La experiencia historica ha 
demostrado tragicamente que la 
intolerancia -transformada en forma de 
gobierno que implementa politicas 
discriminatorias- nunca ha sido capaz de 
obtener los resultados que se propone en 
el largo plazo. El caso del apartheid 
sudafricano fue quizas uno de los mas 
significativos. Contrariamente, la toleran
cia va aparejada con el principio de la 
libertad en la medida en que permite el 
desarrollo de un "ambito de inmunidad" 
que protege las decisiones del individuo 
en contra de los abusos de cualquier tipo 
de poder (siempre que no atenten contra 
los derechos de los otros individuos). En 
este sentido, la tolerancia tambien ha 
representado historicamente el metodo 
de la persuasion respecto a su contrario: el 
metodo de la fuerza 0 de la coaccion. En tal 
perspectiva, resulta evidente que detras 
de la tolerancia como virtud civica no es 
posible encontrar solamente la acepta
cion pasiva y resignada del error, sino que 
existe ademas la posibilidad de que los 
inruviduos tengan una "actitud critica" 
basada en el uso de la razon, aceptando 
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por tanto la racionalidad del otro, del 
diferente. 

Por las razones expuestas, la tolerancia 
debe ser entendida en un sentido activo 
capaz de contrarrestar las inercias del que 
no esta dispuesto a convivir pacifica
mente. La tolerancia como intercambio 
encarna una concepcion del hombre que 
no es capaz de guiarse solamente por sus 
propios intereses, sino que tambien es 
capaz de considerar estos intereses en la 
perspectiva del interes de todos. En este 
sentido, la tolerancia representa el 
equilibrio entre distintas fuerzas y 
presupone el desmantelamiento de los 
prejuicios hacia el "diverso".14 Desde esta 
logica, la tarea de la politica en una de
mocracia consiste en garantizar -con las 
leyes- el respeto y la promocion de los 
valores civicos que estan comprendidos 
en el precepto de la tolerancia entre los 
ciudadanos. Es importante precisar que el 
tolerante debe rechazar conscientemen
te la violencia como medio privilegiado 
para obtener el triunfo de sus ideas 
subordinando a los demas a su propia 
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concepcion. El concepto de tolerancia en 
su significado moderno debe ser referido 
al problema de la convivencia entre mino
rias etnicas, cult~rales, lingiiisticas 0 reli
giosas, es decir, debe relacionarse con el 
"problema del diverso". 

La tolerancia significa, entonces, la 
aceptacion del pluralismo en todas sus 
dimensiones. En esta perspectiva, 
importantes filosofos de la politica como 
Michael Walzer consideran que la 
tolerancia, entendida como libertad de 
conciencia, representa mucho mejor a la 
democracia que cualquier otra de sus 
prescripciones 0 procedimientos. Con
cluiremos esta seccion invocando la 
importancia que tiene en el pensamiento 
laico el sentido de la moderacion, contra 
cualquier forma de "histeria colectiva" en 
que se encarnan los nuevos fundamen
talismos e indicando en la "racionalidad" 
humana la mas alta leccion que se puede 
extraer del largo camino que la libertad ha 
tenido que recorrer en el pasado. Porque, 
como sostiene Bobbio, "no se puede ser 
intolerante sin ser fanatico". 
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