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Es te duo dé ci mo vo lu men de la His to ria de Amé ri ca La ti na

se ini cia con un es tu dio, a car go de J. Har tl yn y A. Va len‐ 
zue la, so bre el de sa rro llo de la de mo cra cia en Amé ri ca La‐ 
ti na; L. Whi tehead re �e xio na, a con ti nua ción, so bre los de‐ 
re chos ci vi les de los la ti noa me ri ca nos. Alan An ge ll ana li za
los éxi tos y los fra ca sos de la iz quier da, e Ian Ro x bo rou gh
se cen tra en la cla se obre ra ur ba na y el mo vi mien to obre‐ 
ro, su bra yan do su pa pel en la po lí ti ca. Gui ller mo de la Pe‐ 
ña tra ta la mo vi li za ción y la vio len cia ru ra les, es pe cial men‐ 
te en Mé xi co, Amé ri ca Cen tral y los An des y, en un úl ti mo
ca pí tu lo, Alain Rou quié y Ste phen Su ffern se ocu pan de
los mi li ta res en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na.
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PRE FA CIO

Los pri me ros cua tro vo lú me nes de la His to ria de Amé ri‐ 
ca La ti na de Cam bri dge se ocu pan prin ci pal men te de los
as pec tos eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos, in te lec tua les y
cul tu ra les de los tres si glos de go bierno co lo nial es pa ñol y
(en el ca so de Bra sil) por tu gués, com pren di dos en tre el
«des cu bri mien to», la in va sión, la con quis ta y la co lo ni za‐ 
ción del «Nue vo Mun do» por los eu ro peos, a � na les del si‐ 
glo XV y co mien zos del XVI, y la vís pe ra de la in de pen den cia
la ti noa me ri ca na en las pos tri me rías del XVI II y prin ci pios del
XIX.

Los vo lú me nes quin to y sex to exa mi nan el fra ca so y el
de rro ca mien to del ré gi men co lo nial que tu vie ron lu gar en
to da Amé ri ca La ti na (a ex cep ción de Cu ba y Puer to Ri co)
du ran te el pri mer cuar to del si glo XIX, y la his to ria eco nó mi‐ 
ca, so cial y po lí ti ca du ran te el me dio si glo pos te rior a la in‐ 
de pen den cia (en tre apro xi ma da men te 1820 y 1870). En
los cua tro vo lú me nes si guien tes se ana li za la si tua ción de
Amé ri ca La ti na has ta 1930.

Du ran te el pri mer me dio si glo que si guió a la in de pen‐ 
den cia, Amé ri ca La ti na ex pe ri men tó, en el me jor de los ca‐ 
sos, úni ca men te unas ta sas muy mo des tas de cre ci mien to
eco nó mi co y, al me nos en His pa noa mé ri ca, vio len tos con‐ 
�ic tos po lí ti cos e ideo ló gi cos, así co mo una con si de ra ble
ines ta bi li dad po lí ti ca. Apar te de la gue rra en tre Mé xi co y
los Es ta dos Uni dos (1846-1848) y de fre cuen tes in ter ven‐ 
cio nes ex tran je ras, es pe cial men te bri tá ni cas, tam bién hu‐ 
bo, al � na li zar el pe río do, dos con �ic tos im por tan tes en tre
es ta dos la ti noa me ri ca nos: la gue rra de la Tri ple Alian za 
(1865-1870) y la gue rra del Pa cí � co (1879-1883). Contras‐ 
tan do con ello, el me dio si glo si guien te, y so bre to do el
pe río do que con clu yó con la pri me ra gue rra mun dial, fue
pa ra la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos una «edad
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de oro» ca rac te ri za da por el cre ci mien to eco nó mi co in du‐ 
ci do de fa ro ta pre do mi nan te por las ex por ta cio nes, de
pros pe ri dad ma te rial (al me nos pa ra las cla ses do mi nan tes
y las cla ses me dias de las ciu da des), de con sen so ideo ló‐ 
gi co y, con al gu nas ex cep cio nes no ta bles co mo Mé xi co
du ran te la re vo lu ción (1910-1920), de es ta bi li dad po lí ti ca.
Asi mis mo, aun que con ti nua ron las in ter ven cio nes ex tran‐ 
je ras —prin ci pal men te las nor tea me ri ca nas en Mé xi co,
Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be—, no hu bo im por tan tes con‐ 
�ic tos in ter na cio na les en Amé ri ca La ti na en tre el �n de la
gue rra del Pa cí � co (1883) y el es ta lli do de la gue rra del
Cha co (1932).

El sép ti mo vo lu men lo for man nue ve ca pí tu los de ca‐ 
rác ter ge ne ral so bre la his to ria eco nó mi ca y so cial del con‐ 
jun to de Amé ri ca La ti na. Dos ca pí tu los exa mi nan el cre ci‐ 
mien to de las eco no mías la ti noa me ri ca nas, el pri me ro en
el pe río do 1870-1914, el se gun do en los años que van de
la pri me ra gue rra mun dial a la vís pe ra de la de pre sión
mun dial del de ce nio de 1930. Es te cre ci mien to fue en gran
par te fru to de la gran ace le ra ción de la in cor po ra ción de
las eco no mías la ti noa me ri ca nas, co mo pro duc to ras bá si‐ 
cas, en la eco no mía in ter na cio nal en ex pan sión, así co mo
de sig ni � ca ti vas en tra das de ca pi tal ex tran je ro, par ti cu lar‐ 
men te bri tá ni co, y, en el si glo XX, nor tea me ri cano. Al mis‐ 
mo tiem po, no se pa san por al to los mer ca dos na cio na les y
la acu mu la ción de ca pi tal igual men te na cio nal. Las re la cio‐ 
nes de Amé ri ca La ti na con las prin ci pa les po ten cias eu ro‐ 
peas y, so bre to do en Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be, con los
Es ta dos Uni dos, ca da vez más ex pan sio nis tas, se tra tan por
se pa ra do. Otro ca pí tu lo ana li za el cre ci mien to de la po bla‐ 
ción la ti noa me ri ca na (de 30 mi llo nes en 1850 a 105 mi llo‐ 
nes en 1930), que en par te fue pro du ci do por la in mi gra‐ 
ción en ma sa de eu ro peos, sin gu lar men te en Ar gen ti na y
Bra sil. El pro fun do efec to de la pe ne tra ción ca pi ta lis ta en
el mun do ru ral es la ma te ria de que se ocu pan dos ca pí tu‐ 
los, uno de los cua les se con cen tra en las tra di cio na les tie‐ 
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rras al tas de Mé xi co, Amé ri ca Cen tral y los An des, y el otro
en el Ca ri be es pa ñol. El pri me ro de ellos, a la vez que a�r‐ 
ma que las eco no mías y so cie da des ru ra les ex pe ri men ta‐ 
ron ma yo res cam bios en el pe río do de 1870-1930 que en
cual quier otra épo ca an te rior ex cep tuan do la con quis ta,
tam bién se pro po ne de mos trar que en mu chas zo nas ru ra‐ 
les, es pe cial men te en los An des, las fuer zas de cam bio en‐ 
con tra ron re sis ten cia y con ti nua ron exis tien do es truc tu ras
pre ca pi ta lis tas. La so cie dad ur ba na tam bién ex pe ri men tó
cam bios rá pi dos en es te pe río do, y hay ca pí tu los que exa‐ 
mi nan por se pa ra do el cre ci mien to de las ciu da des la ti noa‐ 
me ri ca nas, en es pe cial ciu da des im por tan tes co mo Bue‐ 
nos Ai res, Río de Ja nei ro y Ciu dad de Mé xi co, to das las
cua les ya te nían en tre uno y dos mi llo nes de ha bi tan tes en
1930 y ri va li za ban con las prin ci pa les ur bes de Eu ro pa y
los Es ta dos Uni dos; los co mien zos de la in dus tria, so bre to‐ 
do en Bra sil, Ar gen ti na, Chi le, Co lom bia y Mé xi co; y la apa‐ 
ri ción de una cla se tra ba ja do ra ur ba na co mo fuer za sig ni �‐ 
ca ti va en mu chas re pú bli cas, así co mo la his to ria de los pri‐ 
me ros mo vi mien tos obre ros de Amé ri ca La ti na.

El oc ta vo vo lu men exa mi na la cul tu ra y la so cie dad en
Amé ri ca La ti na du ran te el si glo que si guió a la in de pen‐ 
den cia y es pe cial men te en el pe río do de 1870-1930. Em‐ 
pie za con un ca pí tu lo que tra ta la evo lu ción de las ideas
po lí ti cas y so cia les (y en es pe cial la adap ta ción del li be ra‐ 
lis mo a unas so cie da des muy es tra ti � ca das que te nían eco‐ 
no mías sub de sa rro lla das y una tra di ción po lí ti ca de au to ri‐ 
ta ris mo, así co mo la in �uen cia del po si ti vis mo en las éli tes
go ber nan tes e in te lec tua les). Un se gun do ca pí tu lo exa mi‐ 
na de qué mo do la Igle sia ca tó li ca la ti noa me ri ca na se
adap tó a la dis mi nu ción de su po der y sus pri vi le gios en
una era se cu lar, al mis mo tiem po que con ser va ba la adhe‐ 
sión de la in men sa ma yo ría de los la ti noa me ri ca nos. Fi nal‐ 
men te, dos ca pí tu los ha blan de mo vi mien tos im por tan tes y
de no ta bles lo gros in di vi dua les en la li te ra tu ra, la mú si ca y
el ar te de Amé ri ca La ti na en es te pe río do.
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Los vo lú me nes no veno y dé ci mo se com po nen de ca pí‐ 
tu los so bre la his to ria eco nó mi ca, so cial y, so bre to do, po lí‐ 
ti ca de los dis tin tos paí ses la ti noa me ri ca nos des de c. 1870
has ta 1930. El vo lu men no veno se ocu pa de la his to ria de
Mé xi co, Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be. En la pri me ra par te,
de di ca da a Mé xi co, hay ca pí tu los so bre el Por � ria to (los
trein ta y cin co años de dic ta du ra de Por � rio Díaz, 
1876-1910), la re vo lu ción y la re cons truc ción ba jo la «di n‐ 
as tía so no ren se» du ran te el de ce nio de 1920. La se gun da
par te de di ca un ca pí tu lo úni co a las cin co re pú bli cas de
Amé ri ca Cen tral y ca pí tu los a Cu ba, Puer to Ri co, la Re pú‐ 
bli ca Do mi ni ca na y Hai tí. El dé ci mo vo lu men es tá de di ca do
a Amé ri ca del Sur. La pri me ra par te con sis te en cua tro ca‐ 
pí tu los so bre la evo lu ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de
Ar gen ti na, que en mu chos as pec tos era ya la na ción más
avan za da de Amé ri ca La ti na en 1930, y ca pí tu los in di vi dua‐ 
les so bre Uru guay y Pa ra guay. La se gun da par te con tie ne
ca pí tu los re fe ren tes a Chi le, Bo li via y Pe rú en el me dio si‐ 
glo que em pe zó al con cluir la gue rra del Pa cí � co y ca pí tu‐ 
los que ha blan de Co lom bia, Ecua dor y Ve ne zue la. Fi nal‐ 
men te, en la ter ce ra par te, de di ca da a Bra sil, hay ca pí tu los
que es tu dian su eco no mía do mi na da por el ca fé en es te
pe río do, el sis te ma po lí ti co y la po lí ti ca re for mis ta du ran te
los úl ti mos tiem pos del im pe rio (1870-1889) y la es truc tu ra
so cial y po lí ti ca de la pri me ra re pú bli ca (1889-1930).

Los vo lú me nes un dé ci mo y duo dé ci mo ver san so bre
eco no mía, po lí ti ca y so cie dad des de 1930. El vo lu men un‐ 
dé ci mo, Eco no mía y so cie dad des de 1930, com pren de
seis ca pí tu los. Los tres pri me ros exa mi nan las eco no mías
la ti noa me ri ca nas du ran te la dé ca da de 1930, tras la de pre‐ 
sión de 1929, du ran te e in me dia ta men te des pués de la se‐ 
gun da gue rra mun dial, y du ran te la nue va «edad de oro»
de cre ci mien to eco nó mi co (1950-1980), im pul sa da es ta
vez prin ci pal men te por la ISI (in dus tria li za ción de sus ti tu‐ 
ción de im por ta cio nes) y a la que, no obs tan te, si guió la
lla ma da «dé ca da per di da» de 1980. El cuar to abor da el
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cam bio de mo grá � co du ran te el pe río do 1930-1990, en
que la po bla ción de Amé ri ca La ti na se cua dru pli có (de 110
a 450 mi llo nes). El quin to ca pí tu lo ana li za la rá pi da ur ba ni‐ 
za ción de Amé ri ca La ti na (me nos del 20 por 100 de su po‐ 
bla ción es ta ba cla si � ca da co mo ur ba na en 1930; en 1990,
ca si el 70 por 100) y el cam bio so cial ur bano, prin ci pal‐ 
men te en Ar gen ti na, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Mé xi co y Pe‐ 
rú. La trans for ma ción de las es truc tu ras agra rias es el te ma
del sex to ca pí tu lo.

El vo lu men duo dé ci mo, Po lí ti ca y so cie dad des de
1930, cons ta de cin co ca pí tu los. El pri mer ca pí tu lo es tu dia
el avan ce, y tam bién los re tro ce sos, de la de mo cra cia en
Amé ri ca La ti na, prin ci pal men te en Chi le, Cos ta Ri ca, Co‐ 
lom bia, Uru guay y Ve ne zue la y, en me nor gra do, en Ar gen‐ 
ti na, Bra sil y Pe rú. Los éxi tos y fra ca sos de la iz quier da la ti‐ 
noa me ri ca na, la de mo crá ti ca y la no de mo crá ti ca, son ma‐ 
te rial del se gun do ca pí tu lo. El ter cer ca pí tu lo se cen tra en
la cla se obre ra ur ba na y el mo vi mien to obre ro ur bano, su‐ 
bra yan do su pa pel en la po lí ti ca. El cuar to ca pí tu lo ex pli ca
la mo vi li za ción y la vio len cia ru ra les, es pe cial men te en Mé‐ 
xi co, Amé ri ca Cen tral y los An des. El quin to se ocu pa de
los mi li ta res en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na: sus in ter ven cio‐ 
nes y los gol pes de Es ta do, así co mo los re gí me nes mi li ta‐ 
res y los pro ble mas de la tran si ción al go bierno ci vil.

Es tos dos vo lú me nes, los más pro ble má ti cos de la His‐ 
to ria de Amé ri ca La ti na de Cam bri dge, ya que abor dan la
his to ria eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de la re gión en su con‐ 
jun to des de 1930 has ta el pre sen te, han re que ri do un lar‐ 
go tiem po pa ra ser es cri tos y edi ta dos. Al gu nos ca pí tu los
fue ron en car ga dos ha ce quin ce años. Aque llos au to res
que cum plie ron con los pla zos ori gi na les (es toy pen san do
par ti cu lar men te en Tho mas Me rri ck) han te ni do que es pe‐ 
rar más de una dé ca da pa ra ver sus tra ba jos pu bli ca dos.
Es te es un lap so ina cep ta ble men te lar go des de cual quier
pun to de vis ta y les es toy agra de ci do por su pa cien cia.
Cier tos au to res de sis tie ron a lo lar go del ca mino; otros fue‐ 
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ron aban do na dos; uno, Car los Díaz-Ale jan dro, la men ta ble‐ 
men te fa lle ció: hu bo que reem pla zar los. Al gu nos au to res —
por ejem plo, Jo sé Ga briel Pal ma— se unie ron a aque llos
(en es te ca so Ri car do Ffren ch-Da vis y Ós car Mu ñoz) que
ha bían es ta do ya tra ba jan do en sus ca pí tu los por cier to
tiem po. Con ven ci mos a Gui ller mo de la Pe ña pa ra que es‐ 
cri bie ra un ca pí tu lo in de pen dien te so bre la mo vi li za ción
ru ral, te ma que ha bía si do ori gi nal men te par te del ca pí tu lo
so bre las es truc tu ras agra rias. Ste phen Su ffern asu mió la
ta rea de sin te ti zar y co rre gir una tra duc ción po co sa tis fac‐ 
to ria del fran cés del ca pí tu lo de Alain Rou quié so bre los
mi li ta res en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na y agre gó una sec‐ 
ción � nal so bre la des mi li ta ri za ción en los años ochen ta.
Ar tu ro Va len zue la y Jo na than Har tl yn acep ta ron la in vi ta‐ 
ción a es cri bir el ca pí tu lo so bre de mo cra cia en Amé ri ca La‐ 
ti na cuan do el res to del vo lu men es ta ba ya bas tan te avan‐ 
za do. Mu chos ca pí tu los fue ron re vi sa dos am plia men te du‐ 
ran te es tos años y rees cri tos —en al gu nos ca sos más de
una vez. Al � nal to dos los co la bo ra do res fue ron obli ga dos
—y aquí la de mo ra de la pu bli ca ción ha te ni do qui zá al gu‐ 
nos be ne � cios— a to mar en cuen ta los im por tan tes cam‐ 
bios ocu rri dos en Amé ri ca La ti na en los años ochen ta.

Una con fe ren cia en la Uni ver si dad de Ca li for nia, San
Die go, en fe bre ro-mar zo de 1986, or ga ni za da por Paul
Drake, en ton ces di rec tor del Cen tro de Es tu dios Ibé ri cos y
La ti noa me ri ca nos y por mí, brin dó la opor tu ni dad ini cial
pa ra que al gu nos co la bo ra do res pre sen ta ran bo rra do res
pre li mi na res de sus ca pí tu los a otros co la bo ra do res y a un
pres ti gio so gru po de no co la bo ra do res. La con fe ren cia fue
� nan cia da ge ne ro sa men te por la Fun da ción Ti nker. Du ran‐ 
te mi pe río do co mo di rec tor del Ins ti tu to de Es tu dios La ti‐ 
noa me ri ca nos, tam bién se rea li za ron dos se mi na rios en la
Uni ver si dad de Lon dres en 1990 y 1991, con el apo yo �‐ 
nan cie ro del Ins ti tu to y de la Cam bri dge Uni ver si ty Press.

Mu chos de los co la bo ra do res de es tos vo lú me nes: sie‐ 
te la ti noa me ri ca nos (uno re si den te en In gla te rra), sie te bri‐ 
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tá ni cos (dos re si den tes en Es ta dos Uni dos), dos nor tea me‐ 
ri ca nos (uno re si den te en Fran cia) y un fran cés, co men ta‐ 
ron los ca pí tu los de sus co le gas. Por ello ex pre so mi agra‐ 
de ci mien to es pe cial men te a Alan An ge ll, Vic tor Bul mer-
Tho mas e Ian Ro x bo rou gh. Ja mes Dunker ley dio apo yo y
alien to en va rias eta pas cla ve de la edi ción de es tos vo lú‐ 
me nes.

Tom Pa ssa nanti y Tim Gir ven, es tu dian tes de doc to ra do
de his to ria la ti noa me ri ca na en la Uni ver si dad de Chi ca go y
la Uni ver si dad de Lon dres, res pec ti va men te, fue ron asis‐ 
ten tes de in ves ti ga ción en las eta pas � na les de la edi ción
de es te vo lu men du ran te 1993. Ha zel Ai tken, del Ins ti tu to
de Es tu dios La ti noa me ri ca nos de la Uni ver si dad de Lon‐ 
dres (en el pe río do 1987-1992), y Lin nea Ca me ron, del De‐ 
par ta men to de His to ria de la Uni ver si dad de Chi ca go (en 
1992-1993), brin da ron su apo yo co mo se cre ta rias.

Una vez más, de bo ex pre sar mi gra ti tud a Jo sep Fon ta‐ 
na y Gon za lo Pon tón por su in te rés y de di ca ción en la pre‐ 
sen te edi ción cas te lla na.

LES LIE BETHE LL



Política y sociedad desde 1930 AA. VV.

11

Ca pí tu lo 1

LA DE MO CRA CIA EN AMÉ RI CA LA TI NA

DES DE 1930[*]

INTRO DUC CIÓN

Con fre cuen cia se ha con si de ra do que Amé ri ca La ti na es
un con ti nen te don de en los si glos XIX y XX la ar qui tec tu ra
for mal de la de mo cra cia ha si do una te nue fa cha da de trás
de la cual se es con dían ti ra nos ci vi les o mi li ta res que im po‐ 
nían su vo lun tad a unos pue blos con ser va do res y atra sa dos.
Es ta vi sión de los orí genes y la evo lu ción de la de mo cra cia
es par cial y en ga ño sa. La lu cha por con so li dar re gí me nes
que fue ran re pre sen ta ti vos, por ha cer que se acep ta ra la le‐ 
gi ti mi dad de la opo si ción, por am pliar la ciu da da nía y por
a�r mar el im pe rio de la ley ha si do con ti nua y de si gual, en
am bas ori llas del Atlánti co, du ran te dos si glos. El prin ci pio
fun da men tal, pe ro a me nu do elu si vo, que guía es ta lu cha
ha si do el con cep to de so be ra nía po pu lar, la idea de que un
go bierno le gí ti mo na ce de una ciu da da nía li bre y an te ella
de be res pon der de su po lí ti ca y sus ac tos. En Amé ri ca La ti‐ 
na, al igual que en Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te, la bús que da
de es tos idea les li be ra les ha si do una as pi ra ción per ma nen‐ 
te, aun que con fre cuen cia ha tro pe za do con obs tá cu los ta‐ 
les co mo el de sor den po lí ti co, la gue rra ci vil, los abu sos de
los de re chos hu ma nos, la dic ta du ra y, en el si glo XX, otras
ideas so bre la for ma de or ga ni zar la co mu ni dad po lí ti ca, en‐ 
tre ellas el fas cis mo y el ma r xis mo.

En los pri me ros de ce nios del si glo XX la ma yo ría de los
prin ci pa les paí ses de Amé ri ca La ti na ya ha bían con se gui do
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ins tau rar por lo me nos «de mo cra cias oli gár qui cas», es de cir,
re gí me nes en los cua les los pre si den tes y las asam bleas na‐ 
cio na les se de ri va ban de la com pe ten cia fran ca, aun que no
to tal men te lim pia, por el apo yo de un elec to ra do li mi ta do,
de acuer do con las re glas cons ti tu cio na les que or de na ba la
ley y que en gran par te po dían com pa rar se con los sis te mas
re pre sen ta ti vos li mi ta dos de la Eu ro pa del mis mo pe río do.
Ar gen ti na (des de 1916) y Uru guay (des de 1918) eran de‐ 
mo cra cias con su fra gio uni ver sal pa ra los va ro nes. Sin em‐ 
bar go, en Amé ri ca La ti na, co mo en Eu ro pa, la de pre sión
mun dial de los años trein ta des ató fuer zas que de bi li ta ron
el avan ce del go bierno re pre sen ta ti vo. Al � na li zar la se gun‐ 
da gue rra mun dial, hu bo un bre ve pe río do de de mo cra ti za‐ 
ción. Pe ro las de mo cra cias des apa re cie ron a � na les del de‐ 
ce nio de 1940 y co mien zos del de 1950. En los úl ti mos años
cin cuen ta tu vo lu gar un re to mo más pro fun do al sis te ma de
go bierno de mo crá ti co. Pe ro du ran te los de ce nios de 1960 y
1970 nu me ro sos paí ses vol vie ron a ser go ber na dos por los
mi li ta res, a me nu do du ran te lar gos pe río dos. Has ta � na les
del de ce nio de 1970 y du ran te el de 1980 no hu bo una re ti‐ 
ra da sig ni � ca ti va del con trol di rec to del go bierno por par te
de los mi li ta res en to da la re gión. La ma yo ría de los paí ses
de Amé ri ca La ti na en tra ron en los años no ven ta ba jo un go‐ 
bierno de mo crá ti co. Du ran te el me dio si glo com pren di do
en tre los de ce nios de 1930 y 1980 no hu bo una pau ta uni‐ 
for me. Mien tras que la ma yo ría de las pe que ñas na cio nes
de Amé ri ca Cen tral y gi gan tes de la re gión ta les co mo Ar‐ 
gen ti na, Bra sil y Mé xi co es ta ban muy le jos de al can zar el
ideal de la cons truc ción de mo crá ti ca, otros paí ses co mo,
por ejem plo, Chi le, Cos ta Ri ca, Uru guay, Co lom bia y Ve ne‐ 
zue la ex pe ri men ta ron lar gos pe río dos de go bierno de mo‐ 
crá ti co.

De � ni mos la «de mo cra cia» o la «de mo cra cia po lí ti ca»
co mo un sis te ma que in clu ye tres di men sio nes crí ti cas. La
pri me ra es lo que Ro bert Dahl lla ma «com pe ten cia»[1]. En
una de mo cra cia el go bierno lo cons ti tu yen los lí de res que
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com pi ten con éxi to por el vo to de la ciu da da nía en elec cio‐ 
nes que se ce le bran con re gu la ri dad. La es en cia de la com‐ 
pe ten cia es la acep ta ción de la le gi ti mi dad de la opo si ción
po lí ti ca; el de re cho a en fren tar se a quie nes se en cuen tran
en el po der y sus ti tuir los en los pues tos prin ci pa les de la au‐ 
to ri dad po lí ti ca. La com pe ten cia re quie re que el es ta do pro‐ 
te ja la li ber tad de ex pre sión y de aso cia ción y que se ce le‐ 
bren elec cio nes re gu la res, li bres y lim pias por me dio de las
cua les la vo lun tad de la ciu da da nía se tra duz ca en op cio nes
de li de raz go. De im por tan cia es pe cial pa ra la com pe ten cia
po lí ti ca es que se creen y con so li den sis te mas de par ti dos
en los cua les la in te rac ción de és tos si ga una pau ta pre vi si‐ 
ble a la vez que su fuer za elec to ral per ma ne ce den tro de
unos pa rá me tros es ta bles. Los par ti dos de �en den pro gra‐ 
mas o ideo lo gías dis tin tos, pa tro ci nan a los as pi ran tes a car‐ 
gos elec ti vos y sir ven de vín cu los im por tan tí si mos en tre la
so cie dad ci vil y el es ta do.

La se gun da di men sión es el cons ti tu cio na lis mo, es de cir,
el res pe to al or den cons ti tu cio nal que en ca man unos do cu‐ 
men tos o unas prác ti cas cons ti tu cio na les (o am bas co sas a
la vez), lo cual con fre cuen cia es con tra rio a la apli ca ción es‐ 
tric ta del prin ci pio del go bierno de la ma yo ría. Es en es te
sen ti do que las de mo cra cias con tem po rá neas de ben in ter‐ 
pre tar se co mo «de mo cra cias cons ti tu cio na les». Al tiem po
que ga ran ti za el de re cho de la opo si ción a en fren tar se a
quie nes es tán en el po der, pa ra lo cual pe di rá el apo yo de
la ma yo ría de los ciu da da nos, una de mo cra cia cons ti tu cio‐ 
nal de � ne y res trin ge los po de res de las au to ri da des gu ber‐ 
na men ta les. Tam bién � ja los lí mi tes de la he ge mo nía de las
ma yo rías elec to ra les o sus re pre sen tan tes, con vis tas a pro‐ 
te ger los de re chos y las pre fe ren cias de los in di vi duos y las
mi no rías, las op cio nes de las fu tu ras ma yo rías y las ins ti tu‐ 
cio nes mis mas de la pro pia de mo cra cia. Es tas ins ti tu cio nes
y re glas va rían e in clu yen dis po si cio nes ta les co mo la res tric‐ 
ción de la ree lec ción pre si den cial y el ais la mien to par cial de
los ór ga nos ju di cia les, elec to ra les y de se gu ri dad res pec to
del li de raz go elec ti vo. Tam bién in clu yen el uso de ma yo rías
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le gis la ti vas cua li � ca das y de com ple jos me ca nis mos de ra ti‐ 
� ca ción cuan do es tán en jue go cam bios fun da men ta les en
la Cons ti tu ción y las le yes bá si cas de la na ción. Fi nal men te,
to man las me di das ne ce sa rias pa ra que se com par ta el po‐ 
der y pa ra que las mi no rías es tén re pre sen ta das, lo cual es
un ele men to es en cial pa ra pro te ger a la opo si ción y fo men‐ 
tar el con cep to de la opo si ción «leal». En la prác ti ca, las de‐ 
mo cra cias cons ti tu cio na les di ver gen en el gra do en que las
mi no rías con tin gen tes o sus re pre sen tan tes se ven su pe di ta‐ 
dos a res tric cio nes cons ti tu cio na les y ju rí di cas.

La ter ce ra di men sión es la in clu si vi dad o par ti ci pa ción.
Las de mo cra cias se ba san por de � ni ción en el con cep to de
la so be ra nía po pu lar. A me di da que las de mo cra cias evo lu‐ 
cio nan, las dis po si cio nes cons ti tu cio na les re fe ren tes a la ciu‐ 
da da nía se am plían pa ra dar ca bi da a pro por cio nes ma yo‐ 
res de la po bla ción adul ta, pa ra lo cual se eli mi nan res tric‐ 
cio nes que pe sa ban so bre el su fra gio ba sán do se en la pro‐ 
pie dad, la ca pa ci dad de leer y es cri bir, el sexo, la ra za o la
etni ci dad. En el trans cur so del tiem po, se lle ga a la in clu si vi‐ 
dad ple na por me dio de cam bios en las re glas o� cia les, in‐ 
clui dos los re qui si tos de re si den cia e ins crip ción y la par ti ci‐ 
pa ción efec ti va de la po bla ción en la po lí ti ca me dian te la
ex pan sión de los par ti dos y mo vi mien tos.

Una de mo cra cia cons ti tu cio nal pue de con si de rar se con‐ 
so li da da cuan do la com pe ten cia y el res pe to al or den cons‐ 
ti tu cio nal son acep ta dos por gran par te tan to de las éli tes
co mo de las ma sas a la vez que la ciu da da nía y la par ti ci pa‐ 
ción efec ti va en las elec cio nes se han he cho ex ten si vas a to‐ 
dos los adul tos que re ú nan un mí ni mo de con di cio nes. Es ta
de � ni ción de la de mo cra cia se ba sa en el pro ce di mien to. A
me nu do la com ple men ta un con cep to de la ciu da da nía que
in clu ye la igual dad o� cial (su fra gio uni ver sal) y la pro tec ción
ju rí di ca res pec to del po der abu si vo del es ta do, pe ro tam‐ 
bién in clu yó el con cep to de unos ni ve les de sa tis fac ción
ma te rial y edu ca ción su � cien tes pa ra que pue da con si de rar‐ 
se que la par ti ci pa ción es co he ren te en vez de ser en gran
par te fru to de la ma ni pu la ción.


