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Demoorneiu 
y cullura polilicn 

La experiencia politica del pais durante la vida republicana ha sido muy inestable. Los 
periodos vividos en contextos democraticos no han sido los mas significativos. Ha habido 
un predominio de los gobiemos de facto sobre los gobiemos elegidos en las umas y. 
asimismo. las experiencias democraticas no han logrado cimentar una tradicion y una 
cultura favorables a la democracia como sistema de gobiemo estable y como forma de 
pensamiento deseable parala mayoria de generaciones deperuanos. 

! . Muchos factores han influido para que ello sea asi: las relaciones sociales. la 
institucionalidad y la organizaci6n del poder heredados y la forma como estos· se . 
articularon al inicio de la era republicana; las ideas predominantes sobre como ejercer el 
poder y como instaurar la nueva organizacion de la sociedad; el caracter que asumieron 
los liderazgos; los condicionamientos de orden economico. social y administrativo; entre 
muchos otros facto res determinantes. 

Sin duda. el aspecto mas importante ha estado relacionado con la definicion 0 diseiio de 
los elementos b<isicos que debian configurar el nuevo modelo politico republicano y. 
avanzando en el tiempo. el orden democratico necesario para el pais. Pero sobretodo. con 
el modo c6mo este ha venido funcionando en el devenir de nuestra historia. Estamos 
refiriendonos a la concepcion que orientaba dichos modelos. 

Sin duda. tambien. los modelos politicos 0 el orden democratico resultantes y en 
ejecuci6n. han orientado 0 definido los valores. concepciones. percepciones. actitudes. 
costumbres. es decir.la conciencia colectiva de los peruanos respecto al ambito politico 0 

nuestra forma de entender la politica. 

Estos son los temas desarrollados en el presente cuademillo por dos destacados 
especialistas mexicanos: Jose Ramon Cossio y Jacqueline Peschard Dichos temas han 
sido extraidos de sendos trabajos preparados para el Instituto Federal Electoral de 
Mexico. . 
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De Jose Ram6n Cossio se ha extraido el texto "Concepciones de la Democracia", en el que 

hace un analisis significativo de las dos gran des concepciones existentes sobre la 
democracia, a partir de considerar los elementos definitorios de cada concepcion, esto es, 
tratando de identificar sus supuestos, elementos y funciones. Constituyen aspectos 
importantes: . la forma como ambas concepciones entienden la democracia, sus 
elementos constitutivos,la forma como estos se relacionan, etc. . 

De Jackelin Peschard se ha extraido algunos textos del trabajo "La Cultura Politica 
Democratica", donde se analiza este tema y los diversos aspectos que ella involucra, como 
los conceptos fundamentales de la cultura politica (aquel conjunto de elementos que 
configuran 1a percepcion subjetiva que tiene una poblacion respecto del poder!, las 
premisas de la cultura politica democratica (sus caracteristicas distintivas, los tipos de 
orientaciones y los objetivos politicos, los tipos puros de cultura politica,la cultura dvica, 
los componentes de la cultura politica democratical,la relacion de la cultura politica con 
las instituciones democraticas y los agentes de la cultura politica democratica. 

Para contribuir a la reflexion de la ciudadania, el Jurado Nacional de Elecciones del Peru 
conautorizacion del Instituto Federal Electoral de Mexico, pone en manos de profesores y 
profesionales estos temas fundamentales relacionados con la educacion dvica y electoral. 

JURADO NACIONAL ELECCIONES 
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nI!eDJoorneiu 
------------------------------ ~'euIlUl'a polilien 

I. Concepciones de la democracia(*) 

En la discusi6n actual sobre la democra
cia existen, como antes 10 apuntamos. dos 
grandes concepciones, llamadas mini
malista 0 procedimental y maximalista 0 

sustan/iva. 
A su vez, dentro de cada una de ellas existe 
una pluralidad de conceptos. En 10 que 
sigue. expondremos un concepto de cada 
una de esas' concepciones a fin de 
identificar sus supuestos. elementos y 
funciones. 

a)Democracia minimalista 0 proce
dimental 

De entre las varias posibilidades que se 
presentan dentro de esta primera concep
ci6n. el trabajo de Schumpeter suele con

siderarse canonico.' En su obra Capita-
2 

Iism, Socialism and Democracy, co-
mienza argumentando en contra de 10 
que llam6 el concepto "clasico"de demo
cracia: el definido por los filosofos del 
siglo XVIII como el conjunto de arreglos 
institucionales que permiten arribar a 
decisiones politicas mediante las cuales se 
realiza el bien comun, ello al dejar a los 
individuos decidir las cuestiones 

comunes a traves de la eleccion de los 
individuos que han de realizar su 

voluntad.
3 

EI problema con esta concep
ci6n. dice Schumpeter. es que presupone 
la existencia del bien comun como criterio 
orientador de las acciones politicas. y.pre
supone tambien que tal criterio es acce
sible a toda persona a traves de una argu
mentacion racional. A partir de ahi, se su
pone. los representantes estan en posibi
lidad de realizar el bien comUn querido 
por el pueblo en tanto para unos y otros es 
uno. el mismo e indiscutible. Frente a esta 
concepcion formula su criterio: "metoda 
democratico es aquel sistema institucio
nal para llegar a decisiones politicas, en el 
que los individuos adquieren el poder de 
decidir por medio de una lucha compe

titiva por el voto popular".' Para Schum
peter, este criterio es bueno en tanto 
diferencia entre gobiemo democratico y 
gobiemo no democratico; identifica con 
amplitud el hecho fundamental del 
liderazgo; da cabida a la actuacion de los 
grupos; descansa sobre el supuesto de la 
competencia; clarifica la relacion entre 
democracia y libertad individual; 
incorpora la idea de "remover" (evicting) 

(") Texto extraido del ensayo titulado: 'Concepciones de la Democracia y Justicia Electoral"publicado por el Instituto 5 
Federal Eiec:toral de Mexico 



allider, y da sentido a los cambios en la 
composicion de las mayonas

S 

EI mas importante desarrollo y defensa 
del concepto schumpeteriano se ha 
llevado acabo por Przeworski en el traba
jo Minimalist Conception of Democracy: 
a defense,' de ahi que atendamos a el para 
establecer los supuestos, elementos y 
funciones del primero. En la primera 
parte de su trabajo, Przeworski establece 
el objeto de su defensa y los lineamientos 
metodologicos para llevada a cabo. 
Primero, apunta que, como ya se dijo, sera 
a la concepcion de democracia minima
lista de Schumpeter, bajo los estandares 
minimalistas popperianos. Lo anterior 
quiere decir que mientras para Schum
peter la democracia es solo un sistema de 
reglas mediante las cuales los gobeman
tes se seleccionan a traves de elecciones 
competitivas, para Popper es el sistema 
por el que los ciudadanos pueden desha
cerse de los gobemantes sin derrama
miento de sangre.' Este doble seftala
mien to, dice Przeworski. Ie permitira 
moverse entre las dimensiones norma
tiva y empirica, poniendo con ello de 
manifiesto la doble dimension de la 
propia concepcion schumpeteriana. Esta 
doble dimension Ie resulta de la mayor 
importancia y, como habremos de ver, es 
uno de los elementos determinantes de 

6 

su analisis, debido a que el conjunto de 
definiciones que hay sobre la democracia 
ha provocado que todos Ie endosen sus 
propios deseos 0 preferencias. Por este 
motivo, la lista de los elementos norma
tivamente deseables es enorme, y llega al 
punto de sostenerse que "a menos que la 
democracia sea X 0 sostenga X, [ ... J habra 
democracia"' La importancia de esta con
dicion se da porque allimitarse los conte
nidos en la concepcion minimalista, se 
niega que la misma satisfaga tales condi
ciones. Desde 01 punto de vista normativo, 
por no integrar tales 0 cuales contenidos; 
desde el empirico, por estimar que sera 
insostenible al no sustentarse en X ele
mentos.' Es a partir de esta forma de 
enunciacion del problema y de las princi
pales cnticas, como Przeworski acomete 
su trabajo. Lo importante para nosotros 
no estriba tanto en dar cuenta de una 
compleja elaboracion doctrinal, sino mas 
bien en considerar los elementos defini
torios de la concepcion minimalista a 
partir de su exposicion y defensa. 

La segunda parte de la estrategia de 
Przeworski es preguntarse si mediante la 
democracia sera posible alcanzar los 
criterios propios de la democracia maxi
malista (algunos de ellos muy cercanos a 
los que Schumpeter consideraba parte de 
la democracia tradicional). AI efecto, se 
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pregunta: ;,Existen buenas razones para 
estimar que si los gobemantes son electos 
mediante elecciones competitivas las 
decisiones pOllticas seran racionales, los 
gobemantes seran representativos y la 
distribucion del ingreso sera iguali-

. ?" E . tana. sta pregunta es Importante en 
tanto que si la respuesta fuera afirmativa, 
es deck pudiera responderse que a traves 
de la democracia se lograria que las deci
siones POlltiCas fueran racionales 0 la 
distribucion del ingreso igualitario, no 
podria sostenerse una concepcion mini
malista: la propia practica de la democra
cia seria contraria a esa concepcion. 19ual
mente, y pasando de la dimension empiri
ca a la normativa, podria afirmarse que el 
hecho de que median te la democracia no 
puedan alcanzarse esos contenidos, no 
quiere decir que deba negarse 0 descono
cerse que en las elecciones esta el elemen
to definitorio de la democracia.

ll 

Para responder a la cuestion sobre la 
racionalidad de la democracia, hace uso 
del sentido que este termino tenia en el 
siglo XVIII. Ello 10 lleva a distinguir los 
elementos de existencia (;,existe algo que 
pueda definir el maximo bienestar social 
dentro de una comunidad pOlltica?), 
convergencia (si existe, ;,puede identi
ficarse mediante el proceso democra
tico?) y singularidad {;,es el proceso 

democratico el unico mecanismo para 
converger hacia ese maximo de bienes
tar?).12 La forma que sigue para averi
guar si esos elementos estan presentes en 
la democracia y, por ende, si la misma es 
racional, consiste en explorar el "teorema 
del jurado" formulado por Condorcet en 
1785: si cada persona esta dotada de 
razon, esto es, esta en aptitud de votar en 
favor y no en contra de la decision correc
ta, entonces las asambleas estaran en 
mejor aptitud de tomar decisiones 
correctas que los individuos aislados. La 
implicacion normativa del teorema es que 
si existe una decision correcta para todo, 
los individuos estan dotados de razon y 
las asambleas son mas aptas para tomar 
esas decisiones correctas, la democracia es 
el mejor proceso decisorio.13 Los proble
mas que a juicio de Przeworski plantea 
esta posibilidad son de tres tipos. Primero, 
y siguiendo para ello la critica de varios 
autores, estima que en el fondo del 
planteamiento de Condorcet esta la falta 
de diferenciacion entre votos e intereses, 
10 que conlleva que la decision colectiva 
permita identificar al interes comun 
como tal, pero no en cuanto agregado de 
intereses individuales. A partir de ello, 
encuentra que en realidad se tiene la 
posibilidad de ejercer coacci6n sobre los 
individuos por su contravenci6n a la 
posici6n colectiva, pero no la ocasion-de 
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identificar. como ya se dijo. los intereses 

individuales,14 Segundo, que es incorrecto 
presuponer la existencia de un inten,s 
comtm por el cual los individuos estan 
finalmente unidos. pues en realidad existe 
un conflicto permanente y ninguna posi
bilidad de establecer un test extemo para 
saber cuando es correcta la solucion a la 
que se arribo en reladon con ese interes 
comun,15 Tercero, y como forma de 
enfrentar 10 que estima senan cnticas a 
sus anteriores planteamientos, 
Przeworski enfrenta las tesis de la 
concepcion "deliberativa" de la democra

cia," diciendo que mediante este metodo 
no se garantiza la racionalidad pues no 
hay nada que garantice la deliberacion y 
porque esta se detiene cuando se logra un 
gran consenso, 10 que provoca que se deje 
el conflicto sin resolvery, por 10 mismo, no 
se logre saber cua! es el asi llamado "inte-

. al"vE p ki res gener. n resumen, rzewors 
seiiala que no es posible considerar que la 
democracia es una via hacia la raciona
lidad. y ello debido no a una deficiencia del 
metodo, sino sobre todo a la forma en que 
se estructuran los intereses sociales," 

Sobre la representacion, Przeworski 
seiiala que comunmente se Ie considera 
como la parte mas importante y distin
tiva de la democracia. y se Ie identifica 

8 

como la forma en la que los gobemantes 
acruan buscando el mejor interes para la 
mayor parte de los ciudadanos, Las 
razones para ello son al menos cuatro: 
porque solo quienes tienen un alto sen
tido publico se ofrecen y acruan en los 

cargos;l9 porque los ciudadanos utilizan 
su voto para elegir entre los mejores den
tro de ese tipo de personas; porque las 
personas pueden usar su voto para des
hacerse de las personas que no hubieren 
desempeiiado adecuadamente su cargo. y 
porque la separacion de poderes produce 
frenos y contrapesos destinados a lograr 
actuaciones encaminadas al mejor interes 

de los ciudadanos,20 Este entendimiento 
y estos supuestos de la representacion Ie 
parecen a Przeworski problematicos, en 
tanto afirma que los politicos pueden 
tener objetivos e intereses propios, 0 

realizar acciones que los ciudadanos no 
podrian supervisar 0 hacerlo solo con 
costos muy elevados. por ejemplo,21 Pa~a 
nuestro autor.las unicas tres maneras de 
saber si un gobiemo es verdaderamente 
representativo en el sentido apuntado, es 
si el gobiemo desarrolla la voluntad de las 
personas cuando estas (0 al menos la ma
yona de elias) la tienen; en caso de que no 
la tengan 0 no se expresa como mandato, 
cuando el gobiemo la satisface a traves de 
una evaluacion ex post, como sena el caso 
de una reeleccion. en caso de que no se den 
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las anteriores condiciones. un grupo de 
jueces 0 personas bien informadas 
puedan cuestionar la calidad de las accio
nes gubernamentales. 

EI problema con estas tres posibilidades 
es que hace descansar en los individuos la 
evaluaci6n de la democracia.lo que supo
ne afirmar que estos saben que es 10 mejor 
para ellos. Pero. L que pasa si estos no 10 
saben? Lquien debe establecer que es 10 
mejor para ellos? Para responderlo. 
Przeworski se pregunta si las elecciones 
son una buena manera para que la 
poblaci6n seleccione y remueva a sus 
representantes. es decir. un metodo por el 
que pueda identificar aquello que es 
"bueno" para ella. AI efecto. distingue 
entre dos dimensiones: la "prospectiva". 
donde los candidatos hacen propuestas y 
los ciudadanos votan por unas u otras. y la 
"retrospectiva". mediante la cual se eva
luan las acciones realizadas por los 
gobernantes en el pasado. Dado este 
contexto. la unica posibilidad en la que 
votantes y politicos podrian maximizar 
su bienestar seria si ambos estuvieran 
perfectamente informados. En caso de 
que no sea asi. como probablemente 
ocurrira: los votantes no podran estar 
seguros que el desarrollo del "mandato" 
por parte de los politicos sera benefico 
para ellos. Sus posibilidades de castigar-

los. por otra parte. s610 podran darse en 
los momentos en los que se presente una 
nueva elecci6n. pues entre tanto es dificil 
lograr sanciones por la via del 
impeachment y. mucho 'mas. por la 
lIamada revocacion de mandato." Por 
ello. Przeworski estima que ninguna de 
esas dimensiones de la votacion garantiza 
que los gobernantes vayan a promover los 
mejores intereses de los ciudadanos." 

La tercera cuestion que trata Przeworski 
tiene que ver con las relaciones entre la 
igualdad politica y la igualdad econ6mica. 
Dadas las enormes diferencias economi
cas en el mundo. Lque es 10 que hace que 
los pobres no Ie quiten el poder alos ricos? 
A final de cuentas. y citando para ello los 
resultados de un trabajo escrito por el y 
Wallerstein." estima que' en alguna 
medida las decisiones de los politicos, 
estan determinadas por el capital econo
mico. Esta respuesta Ie parece parcial 0 
tentativa.lo que no Ie impide afirmar que 
la democracia si es compatible con grados 
importantes de desigualdad 25 

EI prop6sito de las criticas anteriores fue 
demostrar que la designacion de los 
gobernantes por elecciones no garantiza 
la racionalidad la representacion ni la 
equidad ni que pueda extenderse a la 
realizacion de otros criterios politicos 
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deseables. Sin embargo. y esto es 
importante para 10 que afirmaremos en 
otros capitulos. el hemo de haber anali
zado las elecciones de forma aislada. es 
dedr. sin relad6n a un especifico entra-

. mado institudonal. priva a la concepcion 
minimalista de mucho del peso que en Ese 
contexto podria llegar a adquirir. Sin 
embargo. y dejando de lado esa cuestion. 
la pregunta de Przeworski consiste en 
saber si es poco 0 mucho afirmar que la 
democracia consiste en la eleccion de los 
gobernantes. Ello depende. nos dice. del 
punto de vista del cual se parta." Asi. si se 
trata de una vision acerca de la armonia 
de intereses. del bien comun a descubrir 
mediante una deliberacion racional y de la 
existencia de mayorias informadas, el 
mero aspecto electoral significara poco; 
en realidad. solo una cuestion instrumen
tal 0 procedimental respecto a la parte 
mas sustantiva, Sin embargo. si el punto 
de partida es que en la sociedad hay con
flictos de valores e intereses.la eleccion de 
los gobernantes puede significar mucho. 
Si partimos de un punto de vista realista 
en cuanto a la existencia de conflictos 
sociales. la defensa del minimalismo se 
sostiene fuertemente en cuanto permite. 
simultaneamente. evitar derramamien
tos de sangre y resolver conflictos. AI 
momenta de votar se logra la imposicion 
de unas voluntades sobre otras 0.10 que es 

10 

igual la posibilidad de que se ejerza 
coaccion sobre ciertos sujetos al actuali

zarse determinados supuestos.27 EI mila
gro de la democracia radica. finalmente. 
en que las fuerzas politicas en conflicto 
obedecen los resultados de la votacion.28 

Uegado a este pun to, Przeworski inicia un 
importante ex cursus al sostener que, sin 
embargo. Ese milagro no aplica en 
cualquier condicion. Por ello. estima que la 
pobreza, el control dominante de un solo 
partido en la legislatura. el acelerado 
cambio de los jefes de gobierno 0 malos 
arreglos institucionales, son factores que 
conducen a su deterioro. Por ello afirma 
que. a final de cuentas. la posicion 
popperiana no es suficiente debido a que 
la democracia se mantiene solo en ciertas 
condiciones. y las elecciones por si solas 
no son suficientes para resolver ciertos 
conflictos. Asimismo. senala que la 
posicion minimalista no es suficiente para 
sostener a la democracia y. por 10 mismo. 
la cuestion tiene que ser pensada en ter
minos de diseno institucional. Ello 
significa que la .. calidad de la democracia" 
si importa. y que la misma debe defen
derse a pesar de que no pueda desarro
llarse. 

L Que significan estas Ultimas afirma
ciones en un trabajo que habia tratado de 



defender, como se ha dicho varias veces, 
una concepcion minimalista frente a otro 
tipo de posiciones? Primero, que la 
defensa de Przeworski a la concepcion de 
Schumpeter se hace frente a una defini
cion espedfica de democracia. Por 10 mis
mo, 10 que se esta criticando es la esti
macion de que cierto tipo de "val ores" 0 

"elementos unicamente puedan lograrse 
en la democracia y no en otras formas 
politicas. En segundo lugar, que es mas 
correcto hablar de democracia en su 
concepcion minimalista, sencillamente 
porque las tareas que se pretenden lograr 
con esa forma de gobierno estan presen
tes en esa concepcion y no en otras 
(maximalistas). En tercer lugar, que defi
nir a la democracia en los terminos apun
tados no significa que se pueda prescindir 
de un disetio institucional complemen
tario, 10 cual no quiere decir que el propio 
disetio institucional tenga porque formar 
parte de la definicion de democracia. Asi, 
Przeworski puede, simultaneamente, 
sostener la concepcion minimalista de 
democracia y setialar que sin la presencia 

de una serie de arreglos institucionales la 
misma tendra pocas posibilidades de 
subsistencia. Este ultimo punto es 
importante para 10 que analizaremos mas 
adelante, sencillamente porque nos 
plantea las siguientes interrogantes: 
L Que es 10 que debe quedar garantizado 

~enlOcr8eiu 
Y clIllul'a pol/liea 

en las relaciones entre' democracia. y 
justicia?, L unicamente aquellos elemen
tos que forman parte de la definicion 
minimalista en sentido estricto, 0 

tambien todos aquellos elementos 
indispensables para que tenga sustento? 
Avanzando un poco el problema, L que no 
es cierto que si se opta por la Ultima parte 
de la segunda interrogante habria pocas 
diferencias con 10 que la justicia deberia 
hacer respecto de la democracia maxima
lista?, Lque no es cierto que, en este caso, 
las diferencias serian solo de grado? 

b) Democracia maximalista 0 

sustantiva 

En la concepcion maximalista existe una 
gran cantidad de propuestas y 
modalidades, mismas que de modo 
generico han sido distinguidas en 
sustantivas y deliberativas". 

Dentro de las primeras, hay una variedad 
tal de elementos materiales que pueden 
considerarse propios 0 necesarios, que las 
clasificaciones se vuelven ciertamente 
borrosas30

. Dentro de ese conjunto, 
tomaremos una sola de las propuestas, la 
de Larry Diamond expuesta en su libro 
Developing Democracy Toward Consoli
dation'1 El que optemos por una entre las 
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muchas poslclDnes posibles es porque 
consideramos que podemos lograr dos 
objetivos: dar cuenta de aquello que un 
maximalista sostiene. y estar en 
posibilidad de relacionar sus ideas con la 
justicia. Sin embargo. no es necesario 
introducirnos en una amplia y erudita 
discusi6n acerca de quien sostiene que 
idea y para que fines. toda vez que nos 
interesa movemos en el ambito de las 
concepciones y no de los conceptos 
individuales. 

Debido a los objetivos generales perse
guidos en su libra. la exposici6n de 
Diamond comienza con la transici6n de
mocratica portuguesa de 1974. yanaliza 
el constante cambio que se diD hacia ese 
tipo de regimenes a partir de esa fecha. 
Estos fueran tantos. que a finales de 1995 
existia la duda de si habia 117 paises 
democraticos 0 s610 76. segUn el criterio 

d d . . 32p e emocraaa que se tuVlera. ara avan-
zar en su respuesta. plantea desde luego 
una posici6n normativa sobre la demo
cracia: la democracia es en general buena y 

es la mejor forma de gobiemo.
33 

Para que 
esta pueda practicarse plenamente. es 
necesario reconocer con Arist6teles, 
Locke. Montesquieu y los federalistas 
norteamericanos. que debe practicarse de 
forma mixta 0 constitucional. es decir. en 
donde la libertad se limite por el rule of 
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law. y la soberania popular resulte 
atemperada por instituciones estatales o. 
10 que es igual. que permita constituir una 
democracialiberal." 

Las relaciones entre democracia y libertad 
se dan. ante tOdD. a partir de la idea de que 
la primera es instrumental a IiI segunda. 
de tres maneras: primera. porque las 
elecciones libres e imparciales requieren 
de ciertos derechos politicos (expresi6n. 
asociaci6n y oposici6n) que no pueden 
existir aislados de las libertades civiles; 
segunda. la democracia maximiza la 
autodeterminaci6n. por vivir bajo nor
mas que los mismos sujetos obligados 
establecen; tercera. facilita la autonomia 
moral.la habilidad de cada ciudadano de 
realizar decisiones normativas y autogo

bemarse35 

Llegado a este punto. Diamond se plantea 
el problema de conceptualizar la 
democracia en el sentido aludido. La prr 
mera e interesante cuesti6n es definir una 
expresi6n que se construye a partir de 
toda dase de adjetivos. especies instittr 
cionales y subespecies de estas. por 
.ejemplo. Del conjunto de posibilidades 
elige la concepci6n minimalista de 
Schumpeter para praceder a su critica. La 
raz6n de bacerlo asi es estrategica. pues 
busca demostrar que la misma. aun cuan
do definida basicamente en terminos 
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electorales. en realidad esti exigiendo una 
serie de elementos adicionales. especial
mente importantes nivelesdelibertad (de 
expresion. prensa. organizacion y 
reuni6n) para lograr la competencia y la 
participacion. Este concepto incurre. sin 
embargo. en 10 que Terry Karl denomina 

. la "falacia electoralista ".36 seglin la cual 
unicamente se privilegia la dimension 
electoral sobre otras dimensiones de la 
democracia. e ignora el grado en que las 
elecciones multipartidistas excluyen 
partes importantes de la poblacion del 
avance y defensa de sus intereses. Esto 
esti en estrecha relaci6n con 10 que 
Diamond considera que es el mayor pro
blema de la democracia minimalista. 
consistente en la situacion que se vive 
fuera del periodo de elecciones." Ello Ie 
parece grave en tanto que si solo se 
siguiera ese criterio. habria muchos paises 
que calificarian como demomiticos por la 
forma en que se llevan a cabo sus 
elecciones. pero dificilmente 10 harian por 
la forma como garantizan las libertades 0 

las modalidades de expresion de la 
sociedad civil. Por ello. Ie parece que la 
concepcion minimalista ha tenido que 
introducir muchos de los conceptos que Ie 
son necesarios para operar. con 10 cual ha 
dejado de lado la nocion puramente 
electoral de la cual partia 0 dena sostener. 
La propuesta de una democracia liberal Ie 

pareceni a Diamond la realizacion de un 
ejercicio de coherencia en tanto terrni
nara por considerar que la misma tiene 
otros requerimientos. ademas de la 
incorporacion de los elementos electora
les. En primer lugar. el que los militares u 
otros actores no se reserven poder £rente 
al electorado; en segundo. el manteni
miento de controles verticales y horizon
tales y. finalmente. el que se posibilite la 
expresion del pluralismo politico y las 
libertades de individuos y grupos. 38 

A partir de las consideraciones anteriores. 
Diamond plantea uno de los elementos 
determinantes de su construcci6n: la 
libertad y el pluralismo. dice. unicamente 
pueden garantizarse a traves del rule of 
law, es deck en un modelo en el que las 
norrnas juridicas se apliquen imparcial. 
consistente yprevisiblemente respecto de 
casos semejantes. y con independencia de 
la clase. status 0 poder de quienes estan 
sujetos a ellas. Dicho 10 anterior. lista los 
componentes especificos de la democra
cia liberal: control del Estado y sus princi
pales decisiones desde el pun to de vista 
practico como desde el de la teoria consti
tucional. particularrnente subordinando 
a los militares a la autoridad civil; control 
del Poder Ejecutivo desde el punto de 
vista de la practica y de la normatividad 
constitucional por parte de otras 
instituciones de gobiemo; incertidumbre 
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en cuanto a los resultados electorales a 
partir de una significativa oposicion y la 
posibilidad de alternancia partirusta. sin 
que exista la posibilidad de que se niegue 
la participaci6n a ning{1n grupo que se 
adhiera a los principios constitucionales; 
participacion de los grupos minoritarios 
con independencia de los intereses 0 las 
practicas que sostengan; existencia de 
ruversos canales de participacion arucio
nales a los partidos politicos; amplio acce
so a ruversas fuentes de informacion por 
los ciudadanos; garantias a las libertades 
de creencia. opinion. discusion. expresion. 
publicacion. reunion y peticion; igualdad 
politica de los ciudadanos ante el derecho 
a pesar de las ruferencias en sus recursos; 
proteccion efectiva de las libertades inru
viduales y de grupo por organos juruciales 
indepenruentes y no discriminadores; 
proteccion a los ciudadanos en contra de 
detenciones arbitrarias. exilio. tortura e 
intromisiones arbitrarias por los 6rganos 
del Estado 0 fuerzas no estatales organi
zadas." Los ruez componentes enun
ciados por Diamond implican. como 
expresamente afirman. otro mas. Si la 
autoridad politica esta acotada y balan
ceada. los derechos inruviduales y de las 
minorias protegidos y el Estado de dere
cho asegurado. la democracia requiere 
una constitucion que sea suprema. Esto 
\leva a Diamond a formular una Ultima 
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conclusion: "las democracias liberales son 
y deben ser democracias constituciona
les".40 o. 10 que es igual. Estados constitu

. cionales.41 

La conclusion de Diamond debe ser 
destacada a efecto de relacionarla con los 
problemas de justicia a los que nos 
referiremos enseguida. Mientras que para 
Przeworski la democracia podia pensarse 
de forma completamente aut6noma para 
relacionarse con el resto del aparato 
estatal solo en el nivel de su necesaria 
sustentacion institucional. para Diamond 
esto es imposible en la meruda en que los 
requerimientos institucionales de la 
democracia forman parte de su propio 
concepto. La distincion puede parecer 
sutil. y de hecho 10 es. Sin embargo. tiene 
importantes consecuencias para determi
nar las modalidades de "intervencion" de 
la justicia en la democracia y.lo que es mas 
importante. sus formas de constrefu
mien to. Reconociendo estar frente a una 
concepcion unitaria (y no ya autonoma). 
cabe dejar planteadas algunas preguntas 
como se hizo al terminar la exposicion del 
minimalismo : L Que es 10 que se debe 
garantizar en las relaciones entre 
democracia yjusticia? Ltodos los elemen
tos del. concepto. de modo que solo al 
quedar satisfechos integralmente se 
pueda decir que" existe" democracia? 
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Visto de otra manera, Lse puede decir que 
la noci6n de democrada esta a tal punto 
diluida en la de Estado constitucional, que 
basta que los organos de justicia actuen 

adecuadamente a traves de las vias 
ordinarias para que queden cumplimen
tadas todas las relaciones entre justicia y 
democracia? 

15 
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II. La Cultura Politica: lo~Cdnceptos Fundamentales(*) 
, 'I 
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Toda sociedad construye una forma de 
representarse al mundo y de explicarse 
los distintos fenamenos tanto naturales 
como aquellos en los que interviene el 
hombre. La cultura es el conjunto de 
simbolos, normas, creencias. ideales. 
costumbres. mitos y rituales que se 
transmite de generacion en generacion. 
otorgando identidad a los miembros de 
una comunidad y que orienta. guia y da 
significado a sus distintos quehaceres 
sociales. La cultura da consistencia a una 
sociedad en la medida en que en ella se 
hallan condensadas herencias. imagenes 
compartidas y experiencias colectivas 
que dan a la poblacian su sentido de 
pertenencia. pues es a traves de ella que 
se reconoce a si misma en 10 que Ie es 
propio. 

La politica es el ambito de la sociedad 
relativo a la organizacion del poder. Es el 

. espacio donde se adoptan las decisiones 
que tienen proyeccion social. es decir. 
donde se define como se distribuyen los 
bienes de una sociedad 0 sea. que Ie toca a 
cada quien. como y cuando. 

Los valores. concepciones y actitudes que 
se orientan hacia el ambito especifica
mente politico. es decir. el conjunto de 
elementos que configuran la percepcion 
subjetiva que tiene una poblacian 
respecto del poder. se denomina cultura 
politica. 

La nocian de cultura politica es tan 
antigua como la reflexion misma sobre la 
vida politica de una comunidad Para 
referirse a 10 que hoy llamamos cultura 
politica. se ha hablado de personalidad. 
temperamento. costumbres. caracter na
cionalo conciencia colectiva. abarcando 
siempre las dimensiones subjetivas de los 
fenomenos sociales y politicos. Dicho de 
otra manera. desde los origenes de la 
civilizacion occiden tal ha existido una 
preocupacion por comprender de que for
ma la poblacian organiza y procesa sus 
creencias. imagenes y percepciones sobre 
su entomo politico y de que manera estas 
influyen tanto en la construccion de las 
instituciones y organizaciones politicas 
de una sociedad como en el manteni
miento de las mismas y los procesos de 
cambio. 

(") Este y los siguientes textos han sido ext:raidos del titulo: "La Cultura Politica y Democratica" public.ado por ellnstituto 17 
Federa1 Electora1 de Mexico 



La cultura politica de una naci6n es la 
distribuci6n particular de patrones de 
orientaci6n sicol6gica hacia un conjunto 
especific~ de objetos sociales -los propia
mente politicos- entre los miembros de 
dick naci6n. Es el sistema politico inter
nalizado en creencias. concepciones. 
sentirnientos y evaluaeiones por una po
blaci6n. 0 por la mayo ria de ella. 

En Ultima instancia. el referente central 
de la cultura politica es el conjunto de 
relaciones de dominaeion y de sujeci6n. 
esto es. las relaciones de poder y de 
autoridad que son los ejes alrededor de los 
cuales se estructura la vida politica. Es el 
imaginario colectivo construido en tor
no a los asuntos del poder.la influencia.la 
autoridad y su contraparte.la sujecion. el 
sometimiento. Ia: obediencia y. por su
puesto.la resisteneia y la rebelion. 

Asi. la pregunta sobre la cultura politica 
pretende indagar como percibe una po
blacion el universo de relaeiones que tie
nen que ver con el ejereicio del mandato y 
la obediencia. y c6mo las asume. que tipo 
de actitudes. reacciones y expectativas 
provoca. y de que manera estas tienen un 
impacto sobre el universo politico. 

Ese codigo subjetivo que conforma la 
cultura politicaabarca desde las creeneias. 
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conVlcclOnes y concepciones sobre la 
situaci6n de la vida politica hasta los 
valores relativos a los fines deseables de la 
misma. y las inclinaciones y actitudes 
hacia el sistema politico. 0 alguno de sus 
actores. procesos 0 fenomenos politicos 
especificos. 

EI terminG cultura politica ha pasado a 
formar parte dellenguaje cotidiano en las 
sociedades contemporaneas. En la prensa. 
en los medios electronicos de comunica
eion y hasta en conversaciones informa
les. con frecueneia se hace referencia a la 
cultura politica para explicar las actitudes. 
reacciones 0 incluso el comportamiento 
en general de una poblaeion. Cuando no 
se encuentran elementos que puedan 
explicar diferencias entre sociedades. 
suele recurrirse a la noci6n de cultura 
politica. Empero. la frecuencia con que se 
utiliza el termino y 10 familiarizada que 
esta la opinion publica con el no implica 
que se comprenda cabalmente su 
significado. 

En la medida en que un concepto que 
pretende ser una herrarnienta de conoei
mien to. es deeir. que persigue designar y 
aprehender con precision alglin fenome
no de la rea:lidad se va utilizando cada vez 
mas y en forma mas amplia. va adquirien
do implicaciones y sufriendo ajustes. de 
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suerte que no es raro que al popularizarse 
su empleo vaya diluyendose su signifi
cado original, perdiendo sustancia y, 
eventualmente, capacidad explicativa. 
Esto Ie resta potencialidades analiticas y 
10 convierte en una .categoria residual., es 
decir, en una cate'goria que se emplea para 
explicar practicamente cualquier cosa. En 
cierta manera, esto ha sucedido con el 
concepto de cultura pontica porque es 
facil de usar y tiene una proclividad a la 
generalizacion. 

La cultura pontica se diferencia de otros 
conceptos igualmente referidos a elemen
tos subjetivos que guian la interaccion de 
los actores sociales en el campo de las 
relaciones de poder por su alcance y per
durabilidad. No se confunde, por ejemplo, 
con el concepto de ide%gia politica, 
porque este se refiere a una formulacion 
esencialmente doctrinaria e interna
mente consistente que grupos mas 0 

menos pequenos de militantes 0 segui
dores abrazan 0 adoptan y hasta promue
ven concientemente (ideologias liberal, 
fascista, conservadora, etc.). La ideologia 
politica se refiere mas a un sector acotado 
y diferenciado de la poblacion que a esta 
en su conjunto, como 10 hace la cultura 
politica, que tiene una pretension general 
y nacional. De ahi que se hable de la 
cultura pontica del frances, del nortea-

mericano, del mexicano, etc.: aunque se 
reconoce la existencia de subculturas que 
conviven dentro de la gran cultura 
politica. 

A diferencia de la actitud pontica, que 
tambien es una variable intermedia entre 
una opinion (comportamiento verbal) y 
una conducta (comportamiento activo), y 
que es una respuesta a una situaci6n 
dada, la cultura politica alude a pautas 
consolidadas, arraigadas, menos expues
tas a coyunturas y movimientos especi
ficos por los que atraviesa regularmente 
una sociedad. En cambio, la actitud pon
tica es una disposicion mental, una inru
nacion, organizada en funcion de asuntos 
politicos particUlares que cambian a 
menudo. Las actitudes politicas son un 
componente de la cultura pontica, pero 
esta no se reduce a aquellas. 

Dado que es un concepto esencialmente 
sicologico, la cultura politica tambien se 
diferencia claramente del comporta
miento politico. Este Ultimo se refiere a la 
conducta objetiva que de alguna manera 
es expresion de la cultura politica. Y es que 
la cultura pontica es un componente 
basico del juego pontico porque filtra 
percepciones, determina actitudes e 
influye en las modalidades de la actuacion 
o el comportamiento politico. 
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Con eI prop6sito de rescatar la dimen
sion real del concepto de cultura politica. 
es irnportante interrogarse acerca tanto 

20 

del contexto historico en el que surgi6 
como de la tradici6n en la que se inscribi6 
y los objetivos que persigui6. 
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III. Las Premisas de lab.iltura Politica Democratica 
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1I1.1. LOS ANTECEDENTES 

Toda cultura politica es una composicion 
de valores y percepciones que. como tal. 
no abarca orientaciones de un solo tipo. 
sino que generalmente combina per
cepciones y convicciones democraticas 
y/o modernas con 'patrones de compor
tamiento mas 0 menos autoritarios y/o 
tradicionales. No obstante. aI hablar de 
cultura politica democratica debemos 
entender que existe un esquema 
dominante que determina 10 que 
podriamos llamar las premisas de la 
construcci6n cultural de una democracia. 

Hay dos grandes procedimientos para in
ferir las propiedades de la cultura politica 
en cuesti6n: 1) a partir de las condiciones 
sociales y economicas. asi como de las 
instituciones politicas existentes en una 

. sociedad democratic;'; y 2) a partir de las 
actitudes que se presentan en dichos 
sistemas democraticos. Una combinacion 
de los dos puede dar un panorama amplio 
de las caracteristicas distintivas de la 
cultura politica democratica. 

A partir del supuesto de que la cultura 
politica es un factor determinante del 
funcionamiento de las estructuras 
politicas. Almond y Verba se propusieron 
identificar la cultura politica en la que la 
democracia liberal puede florecer y 
desarrollarse mejor. Para tal efecto se 
plantearon buscar una formula de 
clasificacion de las culturas politicas' 
nacionales. que resulto en una matriz que 
vincula las orientaciones hacia la politica 
(relaciones y aspectos politicos que son 
internalizados) con 10 que denominan los 
objetos politicos mismos (instituciones. 
actores y procedimientos politicos) hacia 
los que se dirigen dichas orientaciones. 

De acuerdo con 10 anterior. hay tres 
grandes tipos de orientaciones: 

1) fa cognoscitiva. que se refiere a la 
informacion y el conocimiento que se 
tiene sobre el sistema politico en su 
conjunto ysobre sus roles y sus actores en 
particular; 
2) fa ajectiva. que se refiere a los 
sentimientos que se tienen respecto del 
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sistema politico y que pueden ser de 
apegooderechazo;y 
3) la evallla/iva, que se refiere a los 
juidos y opiniones que la pobladon tiene 
acerca del'sistema politico. 

Hay dos grandes objetos politicos hacia 
los que se dirigen estas orientaciones: 
1) el sistema politico en general 0 en sus 
distintos componentes (gobierno, tribu
nales, legislaturas, partidos politicos, gru
pos de presion, etc.); y 2) uno mismo en 
cuanto actor'politico basico. 

Una cultura politica sera mas 0 menos 
democratica en la medida en que los 
componentes cognoscitivos vayan 
sacando ventaja a los evaluativos y sobre 
todo a los afectivos. Asi, en una sociedad 
democratica, las orientaciones yactitudes 
de la poblacion hacia la politica van 
dependiendo mas del conocimiento que 
se adquiere sobre problemas y fenomenos 
politicos que de percepciones mas 0 

menos espontaneas, que se tienen a partir 
de impresiones y no de informacion sobre 
los mismos. De la misma manera, una 
poblacion que comparte una cultura 
politica democratica no solamente se 
relaciona con las instituciones que 
responden a las demandas de los 
ciudadanos formulando decretos, 
disposiciones 0 politicas que los afectan, 
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sino tambien con aquellas que las formu
Ian y les dan proyeccion a traves de la 
organizacion social, es decir, tiene actitu
des propositivas y no unicamente reacti
vas frente al desempeiio gubernamental. 

En cuanto a la percepcion que se tiene de 
si mismo, compartir una cultura politica 
democratica implica concebirse como 
protagonista del devenir politico, como 
miembro de una sociedad con capacidad 
para hacerse oir. organizarse y demandar 
bienes y servicios del gobierno, asi como 
negociar condiciones de vida y de trabajo; 
en suma, incidir sobre las decisiones 
politicas yvigilar su proyeccion. 

La forma en que las tres dimensiones se 
combinan y el sentido en que inciden 
sobre los objetos politicos, constituyen la 
base sobre la que descansa la dasificacion 
de las culturas politicas que elaboraron 
Almond y Verba, que sigue siendo el 
referente basico para la caracterizacion de 
las culturas politicas. Los auto res 
distinguen tres tipos puros de cultura 
politica: 

1) la cultura politicaparroquia/, en la que 
los individuos estan vagamente 
conscientes de la existencia del 
gobierno central y no se conciben 
como capacitados para incidir en el 



desarrollo de la vida politica. Esta 
cultura politica se identifica con 50-

ciedades tradicionales donde todavia 
no se ha dado una cabal integraci6n 
nacional; 

2) la cultura politica subdito 0 subor
dinada, en la que los ciudadanos estan 
conscientes del sistema politico na
donal. pero se consideran a si mismos 
subordinados del gobierno mas que 
participantes del proceso politico y, por 
tanto, solamente se involucran con los 
productos del sistema (las medidas y 
politicas del gobierno) y no con la 
formulaci6n y estructuraci6n de las 
decisiones y las politicas ptiblicas; y 

3) la cultura politica participativa, en la 
que los ciudadanos tienen conciencia 
del sistema politico nacional y estan 
interesados en la forma como opera. En 
ella, consideran que pueden contribuir . 
con el sistema y que tienen capacidad 
para influir en la formulaci6n de las 
politicas ptiblicas. 

Almond y Verba llegan a la conclusi6n de 
que una democracia estable se logra en 
sociedades donde existe esencialmente 
una cultura politica participativa,. pero 
que esta coinplementada y equilibrada 
por la supervivencia de los otros dos tipos 
de cultura. Vale decir, por ello, que es una 

Demoel'aeiu 
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cultura mixta a la que llaman cultura 
civica y que esta concebida en forma ideal 
(vease diagrama). 

Teoria de la cultura (jvica de Almond v Verba 

\,---, 
--+ 

La cultura civica combina aspectos 
modernos con visiones tradicionales y 
concibe aI ciudadano 10 suficientemente 
activo en politica como para poder 
expresar sus preferencias frente al 
gobierno, sin que esto 10 lleve a rechazar 
las decisiones tomadas por la elite 
politica, es decir, a obstaculizar el 
desempeno gubernamental. EI ciudadano 
se siente capaz de influir en el gobierno, 
pero frecuentemente decide no hacerlo, 
dando a este un margen importante de 
flexibilidad en su gesti6n. El modelo 
civico supone, pues, la existencia de 
individuos activos e interesados, pero aI 
mismo tiempo responsables y solidarios, 
o como dice Eckstein, para mantener esta
ble a un sistema democratico se requiere . 

23 



de un -equilibrio de disparidades., es 
decir, una combinaci6n de deferencia 
hacia la autoridad con un sentido muy 
vivo de los derechos de la iniciativa 
ciudadana. 42 Dicho de otra manera, la 
cultura civica es una cultura politica que 
concibe al gobierno demomitico como 
aquel en el que pesan las demandas de la 
poblaci6n, pero que tam bien debe 
garantizar el ejercicio pacifico y estable 
del poder, vale decir, su funcionamiento 
efectivo 0 gobernabilidad. 

De los cinco paises estudiados compara
tivaniente por Almond y Verba (Estados 
Unidos, Gran Bretaiia, Alemania Federal, 
Italia y Mexico), los Estados Unidos en 
primer termino y la Gran Bretaiia en 
segundo, fueron los dos que mostraron 
un mayor mimero de rasgos de cultura 
civica, que pueden resumirse en los 
siguientes: 

1) una cultura participativa muy desarro
llada yextendida; 

2) un involucramiento con la politica yun 
un sentido de obligaci6n para con la 
comunidad; 

3) una amplia convicci6n de que se puede 
influir sobre las decisiones guberna
mentales; 

4) un buen numero de miembros activos 
en diversos tipos de asociaciones 
voluntarias; y 
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5) un alto orgullo por su sistema politico. 

Como puede verse, la cultura civica abarca 
no solamente concepciones e inclinacio
nes, sino tambien actitudes que se tradu
cen en conductas con caracteristicas 
distintivas como la de formar parte de 
asociaciones civiles. 

A pesar de que el modelo de Almond y 
Verba sigue siendo el esfuerzo te6rico mas 
acabado y el marco de referencia obligado, 
se Ie han hecho cuatro grandes criticas: 

a) la cultura politica puede ser un reflejo 
del sistema politico mas que un deter
minante del mismo, puesto que si bien los 
elementos culturales son mas persis
tentes que los estructurales, para que se 
mantengan vigentes requieren de nu
trientes que provengan de las estructuras 
politicas en funcionamiento. 

b) la cultura civica fomenta la estabilidad 
politica en general y no s610 la de la 
democracia en particular. Y es que una 
poblaci6n con una cultura moderada y 
equilibrada es una palanca estabilizadora 
porque sirve para legitirnar al sistema al 
tiempo que asegura su gobernabilidad. 

c) el esquema dedica muypoca atenci6n a 
las subculturas politicas, 0 sea, a aquellas 
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culturas que se desvian 0 chocan con la 
cultura politica nacional y que no pueden 
ser desdenadas porque en ocasiones han 
llegado a poner en duda la viabilidad de la 
nocion misma de cultura nacional. 

d) el esquema no otorga importancia a la 
cultura politica de la elite gobernante. 
Aunque es cierto que en las democracias 
bien implantadas las actitudes y 
concepciones de la poblacion hacia la 
politica no dependen tanto de la cultura 
politica de las elites como sucede en paises 
donde dominan culturas parroquiales 0 

subdito. el solo peso social que esta tiene 
obliga a no ignorar el tema. 

III2. LOS COMPONENTES DE LA CUL 
TURA POLITICA DEMOcRA TICA 

Ladudadania. 
En principio.la cultura politica democra
tica esta sustentada en la nocion de 
ciudadania un grupo de individuos 
racionales.libres e iguales ante la ley. que 
conforman el sujeto por excelencia de la 
cosa publica y de la legitimacion del poder. 
puesto que la fuente primera y Ultima del 
poder es la voluntad del pueblo. es decir. 
de la ciudadania. Es una nocion que en su 
sentido mas profundo condensa los 
rasgos y los factores que dan forma a una 
cultura politica democratica. 

EI concepto de ciudadano recoge y 
engloba tres tradiciones: la liberal. la 
republicana y la democratica. que aunque 
invocaban principios y valores diferentes 
en sus origenes. han lIegado a integrarse 
en 10 que se denomina hoy democracia 
liberal. 

En su acepcion moderna. el concepto de 
ciudadano tiene como premisa ,,] 
individuo Iiberado de sus ataduras 
comunitarias. pero abandonado a sus 
propias fuerzas. Y es que la idea misma de 
individuo es producto de la lucha contra 
las jerarquias corporativas que concebian 
y valoraban a los hombres en funcion de 
criterios tales como el designio divino. el 
nacimiento 0 la guerra. y no en tanto per
sonas nacidas con igualdad de derechos. 

La idea de ciudadania implica. asimismo. 
ir mas alia del espacio privado. que es el 
area de las necesidades mas inmediatas 
del hombre y de la lucha por satisfacerlas. 
En el mundo moderno. caracterizado por 
la diferenciacion entre 10 privado y 10 pu
blico. el hombre tiene una existencia pri
vada que 10 hace ser burgues. proletario. 
miembro de la ciase media. etc.. mientras 
que en el espacio publico aparece alejado 
de dichas determinaciones y reconocido 
formalmente como individuo sin distin
gos etnicos. raciales. sociales. ideologicos. 
economicos, etcetera. 
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EI ciudadano es el protagonista de la 
esfera publica ya dararnente diferenciada 
de la privada. Adicionalmente. ya no es 
unsubdito del Estado que solamente esta. 
llarnado a obedecer los dictados del poder 
o a someterse bajo el imperativ~ de la 
fuerza, sino que participa directa a indi
rectamente en el diseno de dichos 
dictados y. desde luego. en la fundamen
tacion misma del poder del Estado. al ser 
el titular de la soberania. 

De ahi que un elemento principal de la 
orientacion politica democratica sea la 
creencia de que se tiene cierto control 
sobre las elites politicas y sabre las 
decisiones que estas adoptan. 

EI modelo civico. formula espedfica can 
la que se-identifica a la cultura politica 
propia de democracias estables y 
asentadas. supone la existencia de indivi' 
duos racionales que en la esfera privada 
son egoistas e interesados porque velan 
por la promocion de sus intereses. 
mientras que en la publica son respon
sables y solidarios. Es ahi donde se recrea 
el presupuesto de la supremada de la 
esfera de 10 publico sabre Ia: esfera 
privada. que es una herencia republicana. 

La nocion de ciudadano se expresa 
nitidamente en el termino elector (0 
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votante). que es una categorla juridico
politica basica que iguala a los individuos 
entre Sl. puesto que desde que se instauro 

. el sufragio universal y secreta en el curso 
del siglo XIX y principios del XX cada 
elector. independientemente de su· 
situacion social particular. tiene el mismo 
peso al ejercer su derecho al sufragio. En 
otras palabras. el voto de un millonario a 
del presidente de la republica cuenta 10 . 
mismo que ·~I de un desempleado. un 
campesino 0 una ama de casa. 

Sin embargo. hay una diferencia 
cualitativa entre pensarse y actuar como 
elector y hacerlo como ciudadano,ya ijue 
aunque actualmente arnbas categorias se 
identifican jurldicamente. puesto que el 
ciudadano (en la Constitucion peruana. 
par ejemplo. es el peruano que ya cumplio 
18 anos ytiene un modo honesto de vivir) 
es justamente aquel que tiene derecho a 
sufragar y. par Ese conducto. a elegir a sus 
gobernantes. el significado de elector se 
reduce a dicho derecho. EI termino 
ciudadano tiene una conno-tacion que 
rebasa la mera formulacion normativa 
para alcanzar una dimension politica en 
sentido estricto. 

La participacion. 
EI ciudadano quiere. al igual que el elector. 
ser antes que nada un sujeto activo de la 



politica; un miembro de la sociedad con 
capacidad para nombrar a sus 
representantes y a sus gobemantes; pero 
tambien quiere organizarse en defensa de 
sus derechos: para ser escuchado por el 
gobiemo y, en fin, para influir en los 
rumbos y direcciones de la vida politica en 
el sentido mas amplio. De ahi que 'una 
premisa basica de los valores y actitudes 
democraticas sea la participaci6n 
voluntaria de los miembros de una 
poblacion. La participaci6n incrementa el 
potencial democratico' de una nacion 
justamente porque aumenta el compro
miso ciudadano con valores democraticos 
tales como la idea de una sociedad atenta 
y vigilante de los actos del gobiemo e 
interesada en hacerse oir por este. 

La sociedadabierta, activa y deliberativa. 
Inspirada en principios liberales que 
defienden la concepci6n de una sociedad 
con amplios margenes de autonomia 
frente al Estado, una cultura politica 
democratica concibe a la sociedad como 
entidad abierta en la que se fomentan y se 
recrean la discusi6n de los problemas, el 
intercambio de opiniones, la agregaci6n y 
articulaci6n de demandas, es decir,' las 
virtudes civicas de asociaci6n y 
participaci6n. 

Las sociedades democraticas modemas 
se caracterizan por la gran cantidad de 
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organizaciones y asociaciones que se 
forman y a las que se incorporan los 
ciudadanos _para promover los mas 
diversos ide ales y demandas sociales· 
(asociaciones en defensa de los derechos 
humanos, decombate a la pobreza y al 
hambre, organizaciones y movimientos 
feministas, ecologicos, pacifistas). 

En los Ultimos arios este activismo de la 
sociedad se ha reflejado en la prolife
racion de .Ios llamados organismos no 
gubemamentales (ONGs); cuyo rasgo 
distintivo es justamente su celo por 
mantenerse independientes de todo tipo 
de injerencia de los gobiernos 0 

instituciones estatales. 

La secularization. 
EI hecho de que la cultura politica 
democratica este sustentada sobre la 
noci6n de ciudadano implica una visi6n 
secular del mundo compartida (cultura 
secularizada), es decir, una visi6n no 
determinada por elementos 0 presu
puestos que escapen a la racionalidad 
humana, tales como los dogmas reli
giosos. 

Una cultura que se seculariza es aquella en 
la que las creencias, sentimientos, concep
ciones y actitudes hacia los objetos politi
cos van dejando de estar ligados a estilos 
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ideol6gicos rigidos y dogmaticos que 
dependen de una voluntad ajena, para 
abrirse a toda dase de informacion y 
convertirse en seculares, vale decir, 
conscientes, pragmaticos y multiva
lorativos, esto es, sujetos allibre albedrio y 
tolerantes frente al flujo de los cambios. 

La secularizadon implica el paso de una 
concepcion de la sociedad basada en la 
asignaci6n arbitraria del trabajo y las 
recompensas, a una centrada en el 
postulado de la existencia de opciones que 
se Ie presentan al individuo para que el 
haga su seleccion. Una cultura politica 
secularizada se define tam bien en 
funcion de metas y valores compartidos 
especificamente politicos, es decir, que no 
se confunden, sino que se diferencian 
claramente de otro tipo de valores que 
comparte un conglomerado social 
(culturales, religiosos, sociales, ;,cono
micos, etc.). Dicho de otra manera, una 
cultura se seculariza en la medida en que 
las estructuras politicas que Ie sirven de 
referencia se decantan 0 especializan. 

Competencia 0 eficacia dvica. 
Si convenimos que un ciudadano es aquel 
que es capaz de desan-ollar virtudes 
civicas, justamente en el sentido de 
participar en los asuntos publicos, 
estaremos de acuerdo en que es alguien 
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con un sentido de competencia 0 eficacia 
dvica, es decir, que esta convencido de que 
se puede hacer algo, tanto para reclamar 
del gobierno soluciones a problemas, 
como para defenderse y reaccionar ante 
arbitrariedades 0 injusticias del poder y 
de que existen canales y condiciones para 
hacerlo. 

Ciudadano es tambien aquel individuo 
que es capaz de organizarse para plantear 
demandas en diferentes campos de la vida 
social (de salario, de vivienda, de servicios 
publicos, as! como reclamos que rebasan el 
plano material, tales como la expansion 
de derechos y libertades civiles). No es 
alguien que espere a que los jefes 0 las 
autoridades decidan hacer las cosas, sino 
alguien con disposicion a participar en la 
vida politica. 

Legalidad 
La cultura politica democratica hereda de 
la tradicion liberal el principio del respeto 
a un orden juridico objetivo que regula 
solamente la conducta exti,rna de los 
hombres y que es universalmente 
obligatorio, 0 sea, que se aplica a todos por 
igual. 

Desde esta optica, el escenario politico se 
comprende como un espacio reglamenta
do que, a la vez que obliga a los ciudada-



nos porque define sanciones frente a 
conductas que violan dichas normas, 
ofrece garantias, 0 resguardos frente a 
actos arbitrarios de los gobemantes y/o 
de los conciudadanos, puesto que no hay 
nada mas alia de la ley a 10 que tenga que 
someterse. 

Pluralidad 
La cultura politica democratica conlleva 
la idea de pluralidad y. muy ligada a esta, la 
de competencia, en el sentido .de lucha 0 

juego politico, pues se parte de la convic
cion de que cada cual tiene el mismo 
derecho a ejercer todas las libertades 
individuales (de creencia. de expresion, de 
agrupacion, etc.), de manera que en ella 
solo tiene cabida una actitudde tolerancia 
frente a creencias diferentes y hasta 
contradictorias, y una conviccion de que 
estas pueden coexistir en un mismo 
espacio politico. 

Hablar de una cultura de la pluralidad es 
referirse a un patron de valores y orienta
ciones que tienen como punto de partida 
la existencia de la. diversidad en su 
proyeccion sobre el mundo politico y las 
relaciones de poder. En este sentido, es 
una orientacion que esta reiiida con es
quemas de unanimidad, es decir, de 
adhesion absoluta sin que medie espacio 
alguno de disenso a los valores del poder 0 

de las clases dominantes. 

U)emO(~ra(~ia 
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EI principio de pluralidad no se reduce a 
una nocion cuantitativa. de sentido 
numerico, sino que implica el reconoci
miento genuino del otro y de su derecho a 
ser diferente, a militar en un partido 
distinto. es decir, a ser visto no como 
enemigo al que hay que eliminar, sino 
como adversario, con el que hay que 
pelear. pero con quien se pueden 
confrontar ideas y debatir con base en 
argumentos diferentes. 

La pluralidad como premisa basica de una 
cultura democratica esta acompaiiada de 
la nocion de competencia. en el entendido 
de que la politica es un espacio para venti
lar y dirimir diferencias y de que, para 
evitar abusos en el ejercicio del poder, es 
indispensable someterlo a la competencia 
entre distintos aspirantes y proyectos 
politicos con una periodicidad definida. 
Es la idea de poliarquia, con la que Robert 
Dahl ha identificado a la democracia 

liberal." 

La cooperacion con los conciudadanos. 
La cultura politica democratica 
contempla la creencia de que la 
cooperacion con los conciudadanos es no 
solo deseable sino posible, 10 cual implica 
que se tiene confianza en los otros. Esto es 
un factor que ayuda a elevar el potencial 
de influencia de los individuos frente al 
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gobiemo al estimular laintegracion social . 
y la potencialidad para agregar demandas. 
De hecho, la pertenencia a organizaciones 
tiene un efecto positivo sobre la 
participacion y la competencia politicas 
porque las dota de mayor eficacia al 
implicar la suma de esfuerzos. 

Una autoridad politicamente respon
sable. 
Una cultura politica democratica contem
pia un esquema particular de autoridad 
politica entendida como aquella en la que 
ha sido depositado legal y legitimamente 
el poder, y que por ello esta obligada a 
utilizar dicho poder con responsabilidad 
politica. Los actos y decisiones de dicha 
autoridad deben contar con la aprobacion 
de las instituciones de representacion de 
la sociedad. a las que se les ha encomen
dado la vigilancia 0 fiscalizacion del poder 
como formula para evitar la arbitrariedad 
o la impunidad. 

Las relaciones de mandato y obediencia 
que se dan entre una autoridad politica 
responsable y los individuos y grupos 
sociales a los que gobiema no responden 
solarnente a un eje vertical de domina
cion, en la medida en que este se 
encuentra cruzado par relaciones hori
zontales que aseguran un alto grado de 
participacion 0 injerencia si no directa, si 
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por la via de los representantes en la toma 
de decisiones. 

EI mantenimiento de una autoridad 
politica responsable depende de la 
election regular y competida de la elite 
gobemante: 10 cual impide que esta 
alcance demasiada autonomia respecto 
de las demandas populares, es decir, 
limita la posible utilization arbitraria del 
poder. La sujecion de la elite gobemante a 
un marco amplio y explicito de reglas 
positivas y de procedimiento proporciona 
un limite fundamental a su autonomia, 
esto es, a su capacidad para actuar sin 
necesidad· de responsabilizarse frente a 
los gobemados. 

En contraposici6n con 10 anterior, en 50-

ciedades tradicionales las relaciones con 
la autoridad politica se basan en la idea de 
parentesco en sentido amplio: los poli
ticos tienen obligaciones fundamentales 
para con sus farniliares, amigos, seguido
res fieles, 10 que choca con la idea modema 
de un gobiemo impersonal que busca 
contrapesos entre intereses en conflicto y 
en el que la definicion de 10 que es politi
camente conveniente no pasa por consi
deraciones arnistosas a de parentesco. 

Todos estos componentes de una cultura 
politica democratica constituyen un 
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esquema ideal. que en la realidad se 
encuentra mediado por una serie de 
condicionantes de la vida social en la que 
dicha cultura se desarrolla. De hecho. al 
hablar de cultura politica democratica 
necesariamente hay que hacer referencia 
a las estructuras y procesos politicos (el 
objeto. politico) hacia los que se dirige y 
dentro de los cuales existe. Hacer el 
listado de las premisas de la cultura politi
ca democratica cobra cabal sentido. en
tonces. en el momento en que nos pregun
tamos: L de que manera dicha cultura 
influye en la construccion y/o consolida
cion de un sistema democratico? 

Si nos hacemos cargo de que para que una 
democracia funcione se requiere de una 
estructura de poder que no solamente 
responda a las demandas de los ciudada
nos sino que asegure que se mantengan 
las condiciones para poder ejercer el 
poder eficientemente. el modelo ideal de 
cultura politica democratica que subraya 
el aspecto participativ~ y de involucra
miento racional. en el que el ciudadano 
toma decisiones con base en un calcwo 
cuidadosode los intereses que desearia 
ver impulsados. revela serias limitaciones. 

Los estudios empiricos sobre la cultura 
politica dominante en las sociedades 
altamente industrializadas y democra-

ticas han mostrado que. por regIa general. 
los ciudadanos no estan bien informados 
(existe una brecha entre la informacion 
que tienen las elites y la que maneja el 
grueso de los ciudadanos) ni involucrados 
con los sucesos y procesos politicos y. por 
tanto. tampoco participan permanen
temente en politica. De acuerdo con una 
encuesta nacional de Verba y Nie (1972) 
en los Estados Unidos. que es una de las 
sociedades reconocidas como eje~plo de 

, vida democratica. solo una cuarta parte 
. de los ciudadanos tenia una actividad 
politica mas alia del voto (escribir a un 
congresista. contribuir a una campana 
electoral. hacer proselitismo. asistir a 
mitines). 

El ciudadano con una cultura politica 
democratica, entonces, mas que ser un 
individuo emirientemente activo. 10 es 
potencialmente. es decir. no esta partici
pando siempre. pero sabe que 10 puede 
hacer en cualquier momenta si es 
necesario. Esta circunstancia revela con 
claridad la dimension sicologica de la 
cultura politica. ya que tener una cultura 
politica participativa no quiere decir que 
se tenga una participacion elevada. sino 
simplemente que se considera que se 
puede influir en las decisiones politicas 
aunque se decida por voluntad propia no 
hacerlo. 
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La cultura politica, al igual que los marcos 
valorativos y simb61icos de todo tipo, se 
arraiga profundamente enlas sociedades 
y tiene consecuencias sobre las institu
ciones y pnkticas politicas que a su vez la 
modelan y refuerzan. roda cultura 
politica influye en las instituciones a la 
vez que es influida por ellas. Asi, el 
analisis de una cultura politica tiene 
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necesariamente que hacerse tomando en 

cuenta su relacion con las estructuras 
politicas, pues es en ellas donde cobra su 

real dimension, donde se observa su in
fluencia mutua y donde se plantean con 

daridad el problema de la estabilidad de 
los sistemas democraticos y el problema 
delcambio. 



En el curso de los Ultimos 25 anos. los 
estudiosos de la cultura politica han 
convenido en que el modelo de la cultura 
dvica ha sufrido cambios porque los 
ciudadanos en las sociedades democra
tic as han adoptado concepciones y 
actitudes mas pragm<iticas e instrumen
tales frente a la politica. es deck entre los 
ciudadanos de paises democraticos 
estables se ha ido desvaneciendo ese 
sentido de responsabilidad y solidaridad 
que se manifesto en los anos sesenta en el 
estudio de Almond y Verba. y en su lugar 
han ido apareciendo ciudadanos mas 
pragmaticos. con un sentido del cMculo 
sobre los costos y beneficios de sus actos 
politicos. Sin embargo. los grandes 
cambios que han venido ocurriendo en el 
mapa politico mundial y la valoraci6n 
universal que ha adquirido la democracia. 
sobre tOdD despues de la caida delllamado 
socialismo real. han hecho que uno de los 
grandes retos siga siendo definir cuales 
son los facto res culturales que se asocian 
positivamente con instituciones demo-
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craticas asentadas. En otras palabras. se 
ha renovado el interes por comprender las 
formas en que estan asociadas cultura y 
estructura politicas. y ya no solamente 
desde la optica clasica de la permanencia 
de un sistema politico. sino de las 
posibilidades del cambio. 

Existe un acuerdo bastante generalizado 
en cuanto a que los codigos valorativos se 
modifican muy lentamente. es decir. que 
hay cierta inercia en los marcos 
axiologicos que se resisten a cambiar al 
ritmo que 10 hacen las practicas y las 
instituciones politicas. Sin embargo. y 
paradojicamente.la cultura politica puede 
ser la fuerza que sustente el desarrollo y la 
evolucion de una sociedad 

AI discutir sobre la cultura politica 
democratica y su relacion con las 
instituciones politicas. es indispensable 
preguntarse que tanto la primera moldea 
o ayuda a moldear a las segundas. 0 que 
tanto estas son el cimiento sobre el cual 
aquella se configura y asienta. EI debate. 
entonces. continua en tomo a si la cultura 
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es causa 0 consecuenda de la forma de 
gobierno. 

La cultura politica da sustento a un 
conjunto de objetos y acciones politicas 
observables, es decir, a instituciones 
politicas. al igual que a aspectos politicos 
de las estructuras sociales. Todo sistema 
politico esta compuesto por unidades 
interactuantes e interrelacionadas, cuyo 
rasgo distintivo es su incidencia sobre el 
proceso politico. Mientras las estructuras 
politicas dictan la accion politica, la 
cultura politica es el sistema de creencias 
empiricas, simbolos expresos y valores 
que definen la situacion donde la accion 
politica se lleva a cabo. En otros terminos, 
la cultura politica afecta, a la vez que es 
afectada por, la forma como operan las 
estructuras politicas. De tal manera, solo 
la vinculacion entre ambos aspectos 
puede integrar al conjunto de las 
funciones politicas, es deck dar cuenta 
del sistema politico en su totalidad. 

Es casi un lugar comun entre los 
estudiosos de la cultura politica afirmar 
que hay un circulo cerrado de relaciones 
entre cultura y estructura politicas, de 
suerte que si bien las experiencias de los 
individuos acerca de los procesos e 
instituc'iones politicas ayudan a 
configurar cierta cultura, esta define a su 
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vez la direccion de aquellos. No obstante, 
sus esquemas de analisis revelan la 
primacia que otorgan a los facto res 
culturales sobre los estructurales, justa
mente porque 10 cultural tiene un mayor 
grado de penetracion y de persistencia. 

No cabe duda que los distintos compo
nentes de la realidad social son interde
pendientes y que la estructura politica 
impacta a la vez que es impactada por las 
creencias, actitudes y expectativas de los 
ciudadanos; sin embargo, si se conviene 
en que la cultura politica es la forma en 
que los miembros de una sociedad proce
san sus propias estructuras 0 institucio
nes politicas, 0 sea, sus experiencias con el 
gobierno, los partidos politicos, la buro
cracia, los parlament~rios, etc., es posible 

. entender que la interrogante pertinente 
no puede ser: Lcuales son los patrones cul
turales que dan soporte a una democracia 
estable?, como 10 quiere el enfoque con
ductista de la cultura politica, sino: Lde 
que manera se edifica el entramado cultu
ral sobre el que descansan y se recrean 
dertas instituciones politicas?, en este 
caso las propiamente democraticas. 

Dado que las democracias mas estables se 
asentaron en sociedades caracterizadas 
por un alto nivel de industrializacion y, en 
general. de desarrollo econ6mico, esto se 
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consider6 un prerrequisito para la 
implantaci6n cabal de las instituciones 
demomiticas. No cabe duda de que el 
desarrollo.industrial ayuda a debilitar las 
tradiciones, y de que los niveles altos de 
vida pueden incrementar la confianza 
interpersonal que es un componente de la 
cultura democratica. Tambien se ha 
probado que los niveles elevados de 
escolaridad y un mayor acceso a la 
informaci6n son elementos que impulsan 
la participaci6n politica de los ciudada
nos. Sin embargo, algunos estudiosos, que 
como Ronald Inglehart han realizado en 
aiios recientes y desde unaperspectiva de , 

" reivindicaci6n de los modelos culturalis- -I 
tas trabajos empiricos sobre cultura 
politica en diferentes naciones desarro
lladas del mundo occidental. han 
demostrado que el desarrollo econ6mico 
por si mismo no necesariamente conduce 
ala democracia; solamente puede hacerlo 
si lleva consigo, en forma paralela, cam
bios en la estructura social y en la cultura 
politica.
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Es mas, Inglehart sostiene que la cultura 
no es una simple expresi6n derivada de 
"las estructuras econ6micas, sino que es un 
conjunto de elementos con autonomia 
suficiente como para poder contribuir a 
conformar elementos econ6micos y no 
solamente a ser conformada por estos. De 

tal manera, y desde esta 6ptica, la cultura 
politica es mas bien una variable decisiva 
ligada al desarrollo econ6mico y a la 
democracia moderna. 

En America Latina, algunas experiencias 
recientes de regimenes que han 
transitado a la democracia han mostrado 
que las dificultades para impulsar un 
nuevo modelo de desarrollo econ6mico 
son un factor que atenta contra la 
vigencia y la consolidaci6n de la vida 
democratica. Sin embargo, la propia crisis 
econ6mica fue un condicionante para el 
derrumbe de los regimenes autoritarios y 
para el inicio de la transici6n democratica. 
De ahi que se antoje como pertinente 
co;'siderar el plano del sustrato cultural 
en el esfuerzo por explicar las dificultades 
para que se asienten cabalmente las 
practicas democraticas. 

Dentro de un enfoque eminentemente 
reivindicador del. peso de la cultura 
politica sobre la aparici6n de nuevos 
actores y nuevas formas de participaci6n 
politica, Inglehart desarro1l6 una teoria 
basada en el modelo de .Ia jerarquia de las 
necesidades •. 

De acuerdo con ella, el hombre tiene 
necesidades prioritarias que satisfacer y, 
en ese caso, no se plantea sino cubrir 
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necesidades elementales de orden 
sicol6gico. A esto Ie denomina valores 
materialistas. En cambio. cuando tiene 
garantizadas su seguridad y su 
subsistencia descubre necesidades de 
otro orden, como 1a pertenencia a un 
grupo. la realizaci6n de si mismo. la 
satisfacci6n de intereses intelectuales 0 

esteticos. es decir. reivindica valores 
posmaterialistas. 

Asi por ejemplo. despues de la Segunda 
Guerra Mundiallas sociedades industria
lizadas avanzadas conocieron una epoca 
de prosperidad y paz sin precedente que 

. les hizo desplazar a un segundo nivellas 
exigencias econ6micas y favorecer el 
desarrollo de valores posmaterialistas. 
Este giro en los valores y aspiraciones 
explica. segtin Inglehart. la aparici6n en 
los anos sesenta y setenta de nuevas 
banderas politicas -Ia calidad de la vida.la 
defensa del ambiente. la igualdad de 
sexos. etc.. y tam bien de nuevos 
movimientos y formas de organizaci6n 
social ypolitica (movimientos feministas. 
ecologistas. homosexuales. etcetera). 

El problema aqui es que los cambios de 
una cultura materialista a una posma
terialista estan enraizados en los cambios 
que se sucedieron en el terreno de la 
economia y de la organizaci6n social. es 
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decir. no pueden explicarse por sisolos. 
De acuerdo con los estudios mencio
nados. que tienen un fundamento empi
rico y estadistico. y en los que se observa la 
influencia del esquema te6rico de 
Almond y Verba. los indica do res 
culturales que ejercen mayor influencia 
sobre el mantenimiento de las 
instituciones democra.ticas son: 

1) un alto nivel de satisfacci6n personal 
con el estado de cosas. que deriva en 
actitudes positivas hacia el mundo en 
quesevive; 

2) una alta tendencia a la conjianza inter
personal. que es indispensable para el 
establecimiento de asociaciones y orga
nizadones encaminadas a la partici
paci6n politica. y 

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

Estos tres factores conforman una especie 
de racismo cultural que se relaciona 
estrechamente con la vigencia. durante 
un tiempo prolongado. de instituciones 
democraticas. A pesar de que estos facto
res experimentan fluctuaciones en distin
tos momentos de acuerdo con experien
cias 0 situaciones econ6micas 0 politicas 



espedficas, persiste una continuidad cul
tural basica dada la gran durabilidad de 
los componentes culturales. De tal suerte, 
la literatura sabre cultura politica plantea 
que la evoluci6n y persistencia de una 
democracia. ampliamente sustentada 
requiere de la existencia de una poblaci6n 
que desarrolle habitos y actitudes que Ie 
sirvan de soporte. 

La satisfacci6n personal con el estado de 
cosas en general, esto .es, con el trabajo, la 
familia, el tiempo libre, con la propia 
organizaci6n de la sociedad, etc., es un 
factor que respalda muy marcadamente a 
una cultura civica. Los estudios sobre 
cultura politica han comprobado empi
ricamente que la seguridad econ6mica 
tiende a favorecer el sentido de satisfac
ci6n con la vida, haciendo que esta se con
vierta en una verdadera norma cultural. 
Sin embargo, esto implicaria que en las 
naciones mas pr6speras hubiera niveles 
mas altos de satisfacci6n que en las 
naciones pobres y, aunque esta es la 
tendencia general que se observa en los 
analisis de Inglehart. no siempre sucede 
asi. De hecho, existen paises con bajas 
escalas de producto intemo per capita 
cuya poblaci6n ha mostrado altos niveles 
de satisfacci6n con la vida (por ejemplo 
Egipto, segitn una encuesta de 1974),10 
cual implica que otro tipo de factores, 

Demucl'acia 
y cullura politicu 

como los simb6licos, pueden ser en algu
nos casos los agentes de tal sentimiento. 

Cuando se considera el ambito especi
ficamente politico de la satisfacci6n la 
satisfacci6n politica, es decir, el grado en 
que los individuos se sienten satisfechos 
con su sistema Politico, parecen inter
venir elementos mas coyunturales y, por 
tanto, cambiantes (como los eventos eco
n6micos 0 politicos que alteran la popu
laridad de un gobiemo en un momenta 
dado). Por ello, la satisfacci6n politica 
tiene un vinculo mas debil con la conti
rlUidad 0 permanencia de instituciones 
democraticas. 

EI sentido de confianza interpersonal es 
un ingrediente necesario para la vida 
democratica porque alimenta la capaci
dad organizativa de una sociedad y, con 
ella, la posibilidad de que se desarrolle una 

. participaci6n politica eficaz. Es tambien 
un factor indispensable para el buen fun
cionamiento de las reglas democraticas 
del juego, esto es, para que se reconozca al 
otro como un adversario con el que hay 
que convivir, para que se considere a los 
partidos contendientes como oposici6n 
leal, que acrua en funci6n de las disposi
ciones normativas establecidas .. La con
fianza interpersonal es, entonces, un 
requisito para la construcci6n de un com
promiso de largo plazo con instituciones 
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democra.ticas que promueven el 
pluralismoylacompetenciainstitucional. 

Las opciones de cambio radical (opciones 
revolucionarias) han sido siempre 
amenazantes para el orden democratico. 
de ahi que a mayor continuidad de las 
opciones democraticas, menores simpa
tias por las opciones revolucionarias que 
implican rupturas 0 cambios traumaticos. 
En suma. la existencia de un consenso en 
torno al orden democratico existente y a 
las vias institucionales para el cambio es 
un componente necesario de toda cultura 
civica. 
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Independientemente del peso especifico 
que se otorgue a la cultura politica como 
variable que influye en la construccion y 

consolidaeion de una soeiedad 
democratiea esta claro que. si de 10 que se 
trata es de contribuir a ello. es 

indispensable fomentar un patron de 
orientaciones y aetitudes propicias a la 
demoeracia. y para 10 eual es neeesario 
considerar los agentes y proeesos de 
transmision de valores y referentes 

. demoeratieos. es deeir. explorar el tema de 
la socializacion. . 
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V Los Agentes de la Jtulpolitica Democratica. 
W 

La cultura politica sirve de sosten a la vez 
que es respaldada por las instituciones 
politicas vigentes, pues no es posible 
pensar en ciudadanos que mantengan 
una visi6n de la politica basada en la 
confianza interpersonal y la satisfacci6n 
frente a la vida sin que existan institu
ciones que animen y den sentido a dichas 
percepciones. 

Por ejemplo, dificilmente una sociedad 
puede desarrollar una cultura de la 
legalidad. es decir, de respeto y sujeci6n al 
marco normativo, que es fundamento 
indispensable de una cultura civica, si las 
leyes no se respetan regularmente 0 si la 
aplicaci6n de las mismas esta sujeta a un 
manejo discrecional 0 a una interpre
taci6n casuistica. Sin embargo, para que 
las leyes se respeten es necesario que los 
individuos esten dispuestos a someterse a 
ellas, es decir, que encuentren beneficios 
c1aros en eI cumplimiento de las 
disposiciones normativas. 

De tal suerte, la construcd6n de una 
. cultura d~ la legalidad dependera de que el 

marco legal se aplique regularmente y de 
que existan pruebas c1aras de que eludirlo 
es evidentemente mas costoso econ6mica· 
y socialmente para los ciudadanos. 

De igual manera. tampoco se puede 
esperar que se desarrolle una cultura de la 
pluralidad si no existen condiciones para 
que diferentes partidos politicos y organi
zaciones sociales de todo tipo tengan las 
mismas oportunidades para agregar y 
articular intereses y para movilizar a la 
poblaci6n en favor de los programas y 
proyectos que defienden. 

Es un hecho incontrovertible que las 
agrupaciones partidarias cuentan con 
recursos distintos que dependen del tipo 
de organizaci6n de que se trate y de los 
miembros que agrupe, pero tambien de 
cuanto tiempo un partido ha permane
cido en el poder. No obstante. estas dife
rendas se pueden ver compensadas si 
existen condiciones efectivas de compe
tencia entre distintos programas politicos 
y candidatos, es decir, si existen condi
ciones propicias para que una minona se 
convierta eventualmente en mayona. 
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Tampoco podra florecer una cultura 
politica democratica si las instituciones 
gubernamentales y de representacion 
funcionan a partir de criterios de unani
midad y no de construccion de consensos 
o acuerdos capaces de recoger la plurali
dad politica de una sociedad. 

VI.1. LASOCIALlZACION POLiTICA 

La socializacion politica, que hace 
referencia al tema de como, que y cuando 
aprende la poblacion acerca de la politica, 
es un proceso de aprendizaje e 
interiorizacion de valores, simbolos y 
actitudes frente a la politica, de larga 
duracion y mucho menos directo, formal 
y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. 
Se trata de un proceso eminentemente 
cultural en la medida en que intenta 
insertar al individuo en su sociedad al 
hacerlo participe del codigo de valor;,s y 
actitudes que en ella son dominantes. 

La socializacion politica sirve de lazo de 
union entre las orientaciones de una 
poblacion hacia los procesos politicos y 
las normas que el sistema redama como 
las guias de su desempeiio. La 
socializacion es la adquisicion de una 
inclinacion hacia determinado compor
tamiento valorado de manera positiva 
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por un grupo, junto con la eliminacion de 
disposiciones hacia una conducta 
valorada negativamente por dicho grupo. 

Visto desde el punto de vista del sistema 
politico, la socializacion politica es la 
garantia de la perpetuacion de la cultura y 
las estructuras que 10 configuran, pues 
fomenta su reconocimiento y aceptaci6n 
por parte de los ciudadanos, 10 que no es 
sino una manera de reforzar $U 

legitimidad. En otras palabras, el objetivo 
de la socializacion es conseguir que los 
individuos se identifiquen y esten 
conformes con la estructura normativa y 
politica de una sociedad. . 

De acuerdo con el tipo de instituciones 
que realizan la funcion socializadora, esta 
adopta dos modalidades: a) la manifiesta 
o directa, que se refiere a la co
municacion expresa de determinados 
valores y sentimientos hacia los objetos 
politicos y que suele estar a cargo de 
estructuras secundarias tales como los 
grupos de interes, los partidos politicos y, 
de manera privilegiada, los medios 
masivos de comunicacion; y b) la latente 0 

indirecta, que se refiere a la transmision 
. de informacion no propiamente politica, 
pero que esta cargada de un considerable 
potencial para afectar no solamente a las 
orientaciones y actitudes, sino a las 
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propias conductas politicas de una 
poblacion. Este tipo de socializacion esta 
en manos de estructuras primarias 
(familia. escuela. centro de trabajo. circwo 
de amistades 0 grupos de iguales). 

De acuerdo con el enfoque conductista en 
el que se desarrollo la teoria sobre la' 
cultura politi ca. las creencias y las 
lealtades politicas basicas se aprenden en 
la infancia con la familia. pues es el 
periodo en el que las personas son mas 
maleables y receptivas. A la familia se la ha 
reconocido como la cuna de las identi
dades dave de una persona. las cuales. en 
fases posteriores. como la adolescencia. se 
van refinando. y llegan a servir de base 
para la interpretacion que el adulto hace 
de la informacion que va recibiendo en el 
curso de su desarrollo. 

Asi. las orientaciones hacia la autoridad 
social que adquieren los ninos durante su 
infancia provienen de sus interacciones 
con los padres. es decir. de relaciones que 
no tienen que ver directamente con la 
politica. pero si con la autoridad y que. por 
ello. dejan una huella sobre las relaciones 
que en el futuro sean espedficamente 
politicas. 

En este sentido. la socializacion llamada 
primaria. temprana 0 latente. se hace a 

traves de los patrones que guian las 
relaciones familiares. Asi. por ejemplo. la 
socializacion de los ninos peruanos se 
lleva a cabo por la via de pautas autorita
rias como las que privan en las familias del 

pais.
4S 

por 10 que dificilmente puede pen
sarse que en el seno familiar se este 
forjando un pensamiento democratico. 
Desde luego que esto no quiere decir que 
jas herencias familiares no puedan ser 
modificadas por influencias sociales pos
teriores 0 por la accion de las institu
ciones que influyan en el individuo en el 
curso posterior de su desarrollo. 

Un factor que ha probado ser un agente de 
socializacion especificamente demo
cratico ha sido la educaciol1. Los anaIisis 
empiricos han mosti-ado reiteradamente 
que existe una relacion positiva entre 
niveles altos de educacion y pertenencia a 
asociaciones civiles, confianza en el 
mundo que nos rodea. mayor involucra
miento con el sistema politico y grados 
elevados de participacion. 

Las fuen tes de socializaci6n que son 
relevantes son las que surgen de dostipos 
de relaciones: 1) la relaci6n entre los roles 
que una persona juega en la sociedad y,en 
la politica; y 2) la relaci6n entre las 
experiencias que se tienen con la 
autoridad en la sociedad y en la politica. 
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EI tipo de regimen politico en el que se 
lleva a cabo la socializaci6n politica 
tambien imprime en esta rasgos carac
teristicos. Por ello, en sistemas donde la 
sociedad civil tiene un margen menor de 
autonomia £rente al Estado, este suele 
jugar un papel central como agente 
socializador, dando por resultado que la 
socializacion sea mas uniforme y con 
menos resquicios para el desarrollo de 
subculturas, 10 cual es un indicador de los 
niveles de libertad existentes. As~ por 
ejemplo, en los sistemas comunistas los 
Estados tenian por cometido forjar al 
"hombre nuevo", por 10 que todos sus 
esfuerzos los dirigian a transmitir los 
ideales, valores y simbolos de dicho 
arquetipo a traves de sus redes educativas 
y culturales, es deck se respondia a una 
socializacion planeada. Sin embargo, con 
la caida deillamado socialismo real se ha 
visto que junto a los valores socialistas 
sobrevivieron en forma latente tradicio
nes como el regionalismo 0 el nacionalis
mo, que afloraron una vez que se derrum
bo la estructura de control centralizada 
que caracterizara a dichos regimenes. 

EI hecho de que la socializacion tempra
na imprima huellas definitivas sobre las 
percepciones de los individuos no implica 
que los codigos valorativos, los esquemas 
perceptivos y las actitudes no puedan 
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sumr modificaciones a raiz de experien
cias posteriores mas directamente vin
culadas con la arena politica. 

Aunque son los estudiosos que se 
inscriben dentro de una tradicion mar
xista quienes otorgan prioridad a las 
experiencias adultas £rente a las infantiles 
en la conformacion de la cultura politica, 
hay autores que comulgan con el enfoque 
culturalista y sostienen que los patrones 
de autoridad que se construyen en 
relacion con el campo especifico de la 
politica son los que tienen mayor peso 
sobre las actitudes politicas de una 
poblacion. 

Los factores que mas influyen en los 

cambios de los valores, simbolos y 

orientaciones de una poblacion son: 
a) la amplitud con la que se difundan las 

nuevas ideas; 

b) el grado de exposicion del individuo a 
dichas ideas; 

c) el prestigio de las ideas en cuestion, que 

depende de los logros que se les atri
buyan,y 

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



Asi. par ejempla. los triunfas que alcan
zaron los sistemas de un solo partido 
durante los anas treinta en Europa 
aumentaran el prestigia de los regimenes 
fascistas. mientras que la intervenci6n 
narteamericana en Vietnam en la decada 
de los sesenta daM el prestigia de la 
demacracia. De la misma manera. el 
derrumbe del sacialisma real a finales de 
los anas achenta Ie dia inmediatamente 
un buen respalda al sistema capitalista y a 
la demacracia liberal. 

Para famentar la cultura civica es 
impartante preparar a los individuas 

Deillocraeia 
y ellllllra puliliea 

para su eventual intervenci6n en el 
sistema politico y crear el entama politico 
apropiada para que el ciudadana actue y 
participe en los canales institucianales. 
Para lagrar tal prop6sito es necesaria que 
haya cangruencia entre los valares e ideas 
que se transmiten y las estructuras en las 
que aquellas se expresan. 

Es en este esquema de relacianes de 
mutua influencia que debe pensarse el 
problema de c6ma famentar el cambia de 
una cultura con elementos tradicianales 
daminantes hacia una de caracter 
demacratica. 
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VI. Para Mo~\lYultura Politica. 
WlL 

La firmeza y profundidad que caracteri
za aI imaginario colectivo, la imbricacion 
que existe entre cultura y estructura 
politicas y la interrelacion que guarda la 
esfera politica con otros pianos Como el 
economico y el de la organizaci6n social 
propiamente dicha, hacen complicada la 
tarea de intentar plantear propuestas 
para impulsar orientaciones y actitudes 
democraticas en una poblacion, es decir, 
para construir un tejido cultural que de 
sosten firme a instituciones demo
craticas. 

Si consideramos sociedades que se 
encuentren todavia transitando por un 
proceso de modernizacion, en las cuales 
las necesidades basicas 0 materiales 
siguen ocupando el centro de las preocu
paciones de sus habitantes, en donde la 
secularizaci6n es insuficiente porque 
continuan existiendo esquemas de auto
ridad politica, fincados en las razones 
person ales y concepciones patrimo
nialistas del poder mas que en la 
aplicaci6n de las normas establecidas, y 
en donde las estructuras politicas 
definidas formalmente como democra-

ticas estan lejos de cumplir con los 
principios de pesos y contrapesos, de 
pluralidad y competencia, es dificil pensar 
en una labor de transmisi6n de valores y 
actitudes democraticas con posibilidades 
reales de caer en terreno fertil. 

Por otra parte, uno de los rasgos mas 
destacados de esta epoca de fin de siglo es 
el cambio vertiginoso que estan experi
mentando las diferentes sociedades, no 
solo en su dimension interna, sino 
tambien en el escenario internacional. Un 
entorno cambiante como este trae como 
resultado cambios culturales que, es cier
to, no necesariamente tienen un sentido 
progresista, puesto que pueden significar 
el retorno a percepciones dogmaticas 0 

fundamentalistas, pero que pueden apro
vecharse expresamente para impulsar 
una cultura mas abierta y plural, en una 
palabra, moderna, 

En drcunstancias como las descritas, tal 
parece que 10 mas pertinente es pensar en 
una tarea combinada en la que se vaya 
transitando hacia la construcci6n de es
tructuras que en la practica se 
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desempeiien efeetivamente como 
demoeratieas que se eiiian al derecho, que 
fomenten el control de la representacion 
ciudadana sobre los aetos guberna
mentales, que alienten la lueha politiea 
institucionalizada como formula para 
dirimir las diferencias y eanalizar asp ira
ciones de poder, a la par que se vayan 
ineuleando a traves de las instituciones 
soeializadoras (familia, escuela, medios de 
comunicacion) las bondades de la cultura 
civica (la confianza interpersonal, el 
reconocirniento del derecho del otro a 
pensar y vivir de forma diferente, las 
virtudes dela participacion, etcetera). 

Esta tarea tiene, en paises en los que 
tradicionalmente el Estado ha jugado un 
papel tutelar fundamental, que echar 
mana de la reserva institucional con la 
que se cuenta para que el proceso avance, 
es deeir, debe pensarse como una mision 
en la que la voluntad politica de la el elite 
gobernante sea explicita y en la que 
tengan una intervencion destacada las 
instituciones y los recursos estatales. 

Sin embargo, la promocion de una cultura 
democratica ya no puede pensarse como 
una labor que competa exclusivamente al 
Estado, sino que tiene que ser una 
empresa en la que participen institu
ciones sociales y politicas. Mientras 
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mayor influencia tengan estas sobre la 
sociedad por su prestigio 0 penetracion, 
mayor sera el impacto que causen. 

Deberian contribuir a dicha mision, por 
tanto, las instituciones educativas 
publicas yprivadas, y los medios de comu
nicacion masiva de manera privilegiada, 
pero tambien los intelectuales y los 
partidos politicos, asi como otras institu
dones sociales con gran presencia. como 
las iglesias y los nacientes organismos no 
gubernamentales. Es decir, se trata de una 
tarea de conjunto que debe partir de la 
conviccion profunda de los beneficios que 
conlleva el desarrollo de una cultura 
politica democratica. 

La cultura politica democratica cuenta ya 
con una valoracion positiva practica
mente universal, no solamente porque en 
el umbral del siglo XXI la democracia 
como sistema de gobierno ha sido 
reivindicada por el fracaso de otros para
digmas, sino porque es un codigo valora
tivo que se acomoda mejor a las socieda
des heterogeneas, no unicamente en 
terminos raciales, etnicos 0 religiosos, 
sino de intereses, convicciones y hasta de 
preferencias individuales, como 10 son 
hoy la gran mayoria de las sociedades. 

La persistencia de culturas autoritarias, 
cerradas y excluyentes en sociedades 
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marcadas, por ejemplo, por la diversidad 
etnica 0 religiosa, ha demostrado ser un 
factorproclive a la confrontaci6n violenta 
y hasta al estallido de guerras cruentas 
que parecen negar toda posibilidad de 
convivencia pacifica. 

AID donde la diversidad social no se ha 
polarizado al punto del enfrentamiento, 
las culturas autoritarias alimentan 
conductas politicas de retraimiento 0 de 
apatia entre la poblaci6n que no son sino 
manifestaci6n de una contenci6n, la cual 
en el momento en que encuentra un 
resquicio para expresarse 10 hace, y 
generalmente en forma explosiva, mas 
alia de los canales institucionales exis
tentes. 

Una cultura politica democratica es el 
ideal para las sociedades en proceso de 
cambio, sobre todo si dicho cambio se 
quiere en sentido demomitico, en la 
medida que constituye el mejor respaldo 
para el desarrollo de instituciones y 
practicas democraticas. Es una barrera de 
contenci6n frente a las actitudes y 
comportamientos anticonstitucionales 
que violenten la vigencia de un Estado de 
derecho. AI mismo tiempo, es un muro en 

contra de eventuales inclinaciones a la 
prepotencia 0 a la arbitrariedad del poder, 
ya que se resiste a reconocer autoridades 
Politicas que no acruen con responsa
bilidad, es decir, que no esten expuestas al 
escrutinio permanente de las instancias 
encargadas de hacerlo. 

Por otra parte, si convenimos que los 
valores culturales no solamente dan 
apoyo y consistencia a las instituciones de 
una sociedad, sino que pueden jugar un 
papel significativo en el desarrollo 
econ6mico y politico de la misma, com
prenderemos que promover expresamen
te una cultura politica democratica ayuda 
a la construcci6n de instituciones y orga
nizaciones democraticas. 

La construcci6n de una sociedad 
democratica requiere, entonces, de una 
estrategia de varias pistas, ya que hay que 
promover dedaradamente las bondades 
de los valores democraticos, a la vez que 
impulsar la construcci6n de instituciones 
que funcionen a partir de los principios de 
legalidad, pluralidad, competencia, 
responsabilidad pol(tica, es decir, a partir 
de principios democraticos. 
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1 En contra de asignarle a la definicion schurnpeteriana una dimensi6n exdusivamente minimalista, cfr. G. 0 'Donnell, 
~Teoria democratica ypoliticacomparada», en Desarrollo economico, vol 39, ntim.1S6, enero-marzo 2000. pp. 523-525, 
espedalmente. 

2 HarperTorchbooks, Nueva York. 1942 .. 

3 !bid, p. 250. 

4 !bid, p. 269. 

5 !bid,pp.269-272. 

6 El trabajo esta recogido en ellibro Democracy' s Value, editado por Ian ShapiroyCasiano Hacker-Cordon. Cambridge 
Univernity Press, Cambridge, 1999, pp.23-55. 

7 !bid, p. 23. 

S!bic!.p.24. 

9 En este sentido. y colocandose primero en el punta de vista normativQ. przeworski estima que si las elecciones son 
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