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Presentación

Norberto Rohhio veBalS de manera . unlundenlu la dderenria enlrr Ins
pensad..res de la política y lo, pulitiens dP proieshln; decía que rnientra>
los primeros cons..gran R. vida a elaborar Ideas Y a diseolir problemas.
el menester de los segundos es la turna ele decisiones. La íiura de este
hombre, sin duda, se Identitk:a con la de uno de los niavures po... d,,res
de la política del siglo que recién concluyó, un peusadnr puro

La obra ríe 13 hblo, íilosniu y jurista iLlilann. coreo Iu. rlermlerus yue
seguirían Ins interesados en la Ciencia Política Y el I7ererhm, así como
todos los pensadores sociales. Estudios.. rle 1 lana Kulsen, Tlnri.as 1 labora,
Renedello Croco, Max Weler V Carl Sehmitl, entre muc hos otros, logro, a
través del estudio riguroso v la crítica Implacable, modelar una corriente
de pensamiento quo si('nq)ro gravitó en Ios calores de In libertad r la
justicia; RVlhln nunslderaha que el hombre era interior a cualquier
institución, anteponía sus derec Los r dignidad a todo lo demás.

LI legado que dejó en tenlas corlo el liherallsmu r el soc iadisn.u,
analizando puntualmente sus bondades V sus dohi Riadas, la dom... ra. la
como sistema y cuma am< opto, s1 clero. hn .uno. re,t;ularlor de la
convivencia entre Ins hombres, la fi1..... a v hasta L. conciencia humana
le hizo merecer el lugar de ur. hornhre cuca línea de sida iue anee
lodo la congru.•nc9a; encontramos un ejemplo claro en el hecho de
haber reconocido q asumido eI enelndilan.lentn que sobre el ejerc id el
las, Ismo en su juvoutud, lo cual reafirma su teoría de que roda dl. lti"r"
distorsiona al más íntegro de ¡os sedes hun..mu._

Ante su deceso, cl 1 dr enero del arlo 10(14 rn ludri el nvndo s.
leva nl.u on euc es do respeto r de cOn<Inlen. ia, pu- nenlíanur> a un
eslcaadinafiu mil itaole de la nri[l... .... se,u.hv rhnin_Asi le tac citad
<le Ciencias Políticas y Ad.ninistracinn 1 1 F la 1 ,, ultal de Uci,cho
de la Univers.daci Autúnnma del Lstado de México, el InsHiio de
Estudios Legislativos de la 1_V L egislalura. el Colegio de t ienrla, Pulili, as
y Ad ...lnlslracicí.. Pública del f alado <le 41. vrn, A. (.. el Instituln d.'



S,1lCrto Bobhm ,.

Administración Pública del Estado de México, la Dirección General
de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, el Colegio
Mexiquense y el Instituto Electoral del Estado de México nos reunimos
para la organización deun homenaje póstumo en su honor, en cuyo marco
se desarrollaron las siguientes actividades: el Diplomado "Democracia y
Sociedad: el legado de Norberto Bobblo", el Concurso Estatal de Ensayo
"Norberto Bobbio: Figura y Pensamiento" y una serie de conferencias
magistrales, destacando la de Mlchelangelo Bovero y las de algunos de
sus más notables estudiosos, entre los cuales se cuentan algunos de sus
discípulos mexicanos.

En este contexto, para culminar con un documento que se sume de manera
digna a lodo lo escrito y que se ha de escribir sobre Bobbio, presentamos
al lector la Memoria del 1omenaje, donde reproducimos tres de las
conferencias magistrales dictadas en diferentes foros por José Fernández
Santillán, Lorenzo Córdova Vianello y Raúl Zamorano Farías-Allende, así
como los tres primeros lugares y una mención honorífica del Concurso de
Ensayo. Dejamos a su juicio el documento que hoy ponemos en sus manos,
con la seguridad de que le bri ndará, en cualquier caso, una oportun idad de
conocer más de cerca la obra de este pensador italiano.

Toluca, México, enero de 2006

Lic. José Núñez Castañeda
Consejero Presidente del

Instituto Electoral del Estado de México



Prefacio

Norberto Bobbio: La herencia de un intelectual
que marco un siglo

Juan cl, nos vaur....

l1 9 de enero del pasado ?004, a los 91 años de orlad, elejei rle e,islir uno
de los ni.ís nnldLle. v vahusus pensadores l,,¡ siGlo XX: Nuiberto uobhio:
desde. onlone es han sido cauchos los humon.ye . al "viejo de Iúrin quo
dota, an la Ire,, ndoncla de su obra e la r ,(sanad dv discernir resper lo
a su herencia ... olectual

Con certeza. óolrbio, aún en vino, alucnzú r nnucer algunas de las
Cons deraci enes te(ricas v. ran]LlePn a fama Garizaoc run ,dono... rle
los razonamientos en lunes o su concepción filosóGra, a su mtleslún
polltológica. a su dhurdaje jurídico habría hro.ne,, 1s, ontnnces, acerca
de la eytslenrld rle l(IIla tina corriente la hobhioh i,, sin embargo, él,
como siempre se babea congratulado de provocar la discusieín. acerca
ele In, problemas runterrtporáneos de la soc iedad, enln• las distintas
corrientes de pensamiento- LI libro, que usted tiene en sic manos,
pretende similares pl oplsitos. invüar al di:ílol;o alrededor del significado
de la herencia bobbidna, t ones mejor homenaje al ricntista políne', e
intelectual italiano.

La labor clon irrc de bohbio inicia en los ¿ñus 30 del siglo pasarlo,
coincidiendo eun la e w,uJ dacl(n del rPgimoti iaselsti y tot,difdrio de
(i ML¢ullnl, epoca e arartorizada por Imenlns do algunos tllósotos d0
1111111( l[ al sistema; en ese momento. Huhhin es <Irvo rn la valoraciro, dP

estos "pequeños ¡aveces" dIe los intoloe leales a tus políticos en tnmq para
rI, la posición del Intelectual debe sor, por sobre todo, la (le conservar
su Inclepenrlen, ,, del poder ostahlee Ido. ser crítico ante la orean.. rle l
Estado, pero, a la vea, ,,e ser indücrcnte a los problemas (ji, la leonada,!
poltlica y social.

Uo,lo on Wmom nominado' do Lwaiu, Jo le
tirnancP^li Arl-,nia Pr'111,c,i do 1 A LN"I



Vudsnu &Ft I ;'

No es casual que Turín resulte ser la cuna científica de Bobbio. Ahí
precisamente surge la resistencia espiritual al fase¡sino, en las mejores
tradiciones de los conocidos turineses A. Gramsci y P. Gobertó; Bobbio se
sl imenta de su obra y desarrolla el pensamiento en torno a I idea I socialista y
liberal en la práctica política, la liberación posbélica le da los instrumentos
para consolidar su pensamiento. En estricto sentido, él es el heredero de la
Intelectualidad Italiana de la Resistencia; se forma en este movimiento.

Así, y de forma manifiesta, se vuelca a desarrollar uno de los lemas que se
distinguen en su obra: la interrelación entre el intelectual y el poder ----e l

rol del intelectual en la política- , entre la política y la rLIlwra, producto
d e ello rs su conocido conjunta de textos Palílira yCultura, el cual llamó

particular atención de los círculos intelectua les.

Por un lado, la vida de Bobbio está marcada por la actividad y práctica
política. desde su participación en el movimiento de resistencia basta
su actividad como senador vitalicio de Italia en sus últimos veinte años
de vida, pero también, por otro lado, está sellada por la permanente
búsqueda cieni ifica para desentrañar los mecanismos de la dominación
totalitaria, para comprender la teoría y práctica del socialismo, el
problema de la libertad y los derechos ciudadanos. La originafidad de
sus trabajos destaca, también, por ese abordaje ético al problema de
la conducta política, por los anhelos éticas del socialismo, manifiestos
en un acercamiento a la justicia social, por las expectativas éticas del
liberalismo en el afán de búsqueda de la libertad.

En su obra Política y Cultura, Bobbio repasa la experiencia de la
intelectualidad de su época, condicionada por el desarrollo histórico
de una sociedad determinada; en un periodo postotalltario, como el de
la posguerra en Italia, encuentra el deseo de una intelectualidad que
rechaza la decadente, rebasa lo romántico y evoluciona a un organismo
transforniadar caracterizado por su fe en la razón, por la negadón de viejos
y nuevos mitos y par la esperanza de aprovechar los logros científicos en
beneficio de la satistaccidn de las necesidades de la sociedad; esto es, la
creencia cierta en el perenne e inacabable progreso de la humanidad, en
un proceso continuo del devenir histórico de las saciedades.

Bobbic:, retomando las mejores tradiciones politológicas de los clásicos,
nos ofrece un abordaje y una percepción distinta alrededor del desarrollo

_r
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político r sn:i,,1 Cln enibaq;f,..ionIprc Cnnbin0 en Lr nocesidul de
rrr unce or F apr.nrler del dr.arrollo d,,,,u, íG(u c n.n11 (1 prln, im] --n
sal crz tíni.n - r,tmbo de rcwuanlo lle L, 1,1, rt d vlequruL,d ci udadanas
on el entendido de quo se tLE.i rle un rcgnnen de conlnll d, la riqueza
c t d i n l i i i nr hn. so1n on este runtbu admilr iNuther4, l,1, il)i o--srrá

^ ,,[ garantizar nrsos Irndíonto. al eSLahl(c n ni e nto de justicia
vn tal c n•c nnnr(r Li cz üa'n Cia 11 11 i:d do redur ii detl(;lid loados por lu
n ' . s m o , so Ci m, , l e poi este rumbo es posible nL a mar e l ,t1 socialista

1u11ir nr poro. al monto tiempo, una e o r ion a traeis de la libertad
de mear ,ulo: prec isanm..1, asi s planteada por lirrbbiu, la cuestión

.1. nu r t r lnbl m 1„ .0f tal sino to surt.il nti í rorc.u lu:
osl1 inshfi, al iún. prnpuesC. nos,edusa v uri^mal, en un mundo ah11pado
par Lt pro ernlrtrmcia de un modelo V sns paradigmas. bosqueja un mto<u
rumbo, si bien a uin i n n ice. I11111idn esperanzador

I^osde o9.t p(rspoctiva, la cuestión sin, i,,1 >e flautada desde lo local r
nacional harót lo ^Inhal: Gohóiu encuentra Inítanientl en olla. (1 nuevo
rol (lela izy:u(rla r es dei ir, runprender la frase vndrnr la de la dlstribucFín
do ! a rignent en e l des.u rulo p-11 i11 u :n,is a Ji de la simple 11 ntradicciún
de ciase emi r, ricos r pobres, l as untmrlicTi4'neoc nnr países aprupladntes
de riqueza v al pleitos que no cubren necesidades elementales para
su dosarrnlln y el bienestar de la poblariún: le runlrarricciLín entre la
eirstiaidad v Lt justicia.

K,, noei : orlo( los Jmbitos de inloms tem,iliru de Aotbertu liobbio seria,
sepuranscnte, un ejen ¡cid bogo v usm/^ plejo; sin embar,o. pudría»
subraear algunas (spaclnz quo el t unees se ostonó 1 , , denla,ar e n su
quepa. (ri i vnlil11 o(l( m.. de la Ciencia Política v a Fi oxltia Pnlttlca. aún nsi

la cnrrespundoneía es amplia.- historia del pensarnienln politice, quehac(ny
poíctini polio,.,. palttira r ru hura, el tul de la inteleclu,dlr lao on la pulítu
peed rjLBidados ele las corrientes pi liln t; rdoul6^lc .m. c1 pn^blVma de la
e;per dad cid zocialisow c (1 Iiboorlismu pn st lsillrlad de un prt ti
pnhtieo que , t, m n i de1 soriaiktn c li beral, entre otras lomas.

fin emharpn, nu cs uno.....r lo quh',e prolendlornn,antesr despuds ric e 1.
una in.h,,, ari,ín liberal -sor alista; babbio tlirigc zas estrrft rzus bar la ,m,;
estera nt,R amplia. Su fueres ilosonro. au= prelrrenl las epislcmolriq iras
x orientan hay i, ele onus lin, ]ti. ...nn m, no- Csperinrrnta 1. onlmnLm lose
al Io1^arlo ele 1 a lilosnlia 1 spot olido.. ori entada hae i.i (1 idealisn,, bobbio



Vprht.n(, ünhbiu ,--.:1 .

construye el drilecedente filosófico de su pensa n3lento acudiendo y
retomando elementos de la filosofía fenomenológica de la preguerra (Max
S( heler y Fdmund Husserl ), del existencialismo (Martín Heidegger y Karl
Jaspers) y del positivismo (Rudolf Karnap y Alfred Ayer), para acercarse
mucho más, para imprimir mayor rigor al conocimiento del desarrollo
histórico de las suciedades.

Difíc ilmenle alguien podría apreciar, en su magnitud , toda la obra de
Bobhio o valorar el aporte hecho por el ala Ciencia Política; no obstante,
resaltan cualidades que no deberíamos perder de vista : su capacidad
para integrar, de forma creativa , la labor científica y la práctica política;
su habilidad para participar en la discusión académica abstrayéndose ele
cualquier sesgo ideológico; su inteligencia para distinguir en el debate
político la esencia del fenómeno discutido.

Bobhio , el investigador, ocupó parte Importante de su obra a comprender
la dema<raciia desde distintas perspectivas; Intentó exponer su carácter y
naturaleza , sus bondades e inconvenientes ; procuró encontrar el sustento
social del sistema democrático para el siglo XXI ;' quienes pretendieron o
pretenden , todavía, rehabilitar los regímenes totalitarios han encontrado
siempre en Bobino un fundamento teórico -filosófico y político- sólido
y comprometido con el antifascismo . Los ideales del filósofo soportan,
también, los ideales democráticos de las sociedades -posfascismo- y,
continuando con este desarrollo teórico, centra su atención en el problema
de los valores y principios políticos y democráticos, en la primacía de los
derechos ciudadanos fundamentales como pacto de armoniosa convivencia
entre los miembros de la sociedad : en el espíritu de libertad. Concluye
Bobhio que en una perspectiva socialista , para una sociedad desarrollada,
ante todo se apuntala en la prioridad de consol ilación democrática.

ecimlquienes a a Bobhio de haber alentado el c entro de las

ideas conwnjlas en la llalla de aros reaenres . olvidan yue erra Iclla

de Berluscnnl se ha caracnrizado por lo compnsictrin de un gobierno

donde algunos de sus ndmnhros están amados de haber pertenecido

, organizaciones neofascistas ; Bohb 'm, un convencido anrdascisra, supo

combatir a la uhraderecha de su país , m;h allá de campanas med,áticas

_ nitra y en contra de todos los enemigos del totalitarismo fascista
Po r s ova parle i en su inigualable habilidad oratoria y en algunos ole sus
escritos, Bohbin polemizó y r.dtcb a los comunistas Italianos sin ubicarse

n posiciones anticnmunlsms.

1 21



Repasar el ponsamicnln de Robólo pareceaí.t ;nata roes, vnll.ntaria
involunlarianience, hacia conVOVCrs ias c leslnras de n..estaas sociedades
contentporí ocas, dirigirnos hacia la apreciacihn cabal del queha, er
político, eonlpromelotnm a aan1inuar por el sendero de la conquista
del crnlsensu de.....x rauco y el Ideal de equidad- Así. la utilidad de las
iniciativas hnbbianas la c laca dlspuslr inri del espacio político, consiste
en orientarnos en ol ámbito de la contempera octava politi<a; en este
sentido, el po nlaoriento rae Nothertn Rnhhio en 1(11111a diferentes Icntu.
pr sihilila elaborarh propia pea rpri.On y onr ep uín del sistemtpulin,n
l i , ,0 se antoja ar l u J pvrlinr rit aetonadr a tiohhio para la r sphGicinn
de nuestras realidades. No es casual, pues, que o0 din unentns, como el
presente volumen, investigadores c inlele& luaíus lnlenlen delco traalar ,a
esencia del fenómeno político-srn tal desde una pernpecliva bohhiana.

En Rohblo, rae turana inusual. se combinan . nalidadez del hombre c del
cientítlco social: enrignero la idusntia política v ju...h, a a Vavds de una
prodiga v trrtil prndut chin, r nnciertt su aporte a la c ie1c9a ( on le pr.ictica
poltlica; actúa y se ubica en posiciones de las melore. Iradlclunos de
huneslidad intelrrtual. A Rohbio In 1,nemns prreonte como el Iedrico
riguroso v claro, representante flol ele una genera,un inleleclual (le un
momenlo histdrir o, tuvo aporte a la conprensi(m del desarrollo político-
social ech5 raíces en el siglo XX, pero se pnlogga como pauta obligada
pana el diseemimionln teoría o ulterior para la lectura del quehacer
político en la . nnstruc c unn de sociedades más hunanas c democráticas_
1 1, nuevas Renovaciones de cfen!i+lt, >o,tales, sin duda, volverán a
recurrir a Rnbhin en la brísquela dp respuestas para los prOblem,rs que
afligen a las snc iedades conten.poráneas; el gran pensador conserva su
vigenr la V nos invita al debate



La Perspectiva Política de Bobbio (homenaje póstumo)

Conciliación y Conflicto

Entre la amplia;amado toalo,que uniponen la bihl ionraüa ele Aorl, rtu
Rnbbio hav un Ilbru. ú, m traducido al rpahol que representa uno de
los puntos de reterencla ohlieaalus para emenders u , on(epion política.
Vtle cedo, a Do Hnbbr s a llar, puhliordo en 1)(,1

Resalto su importancia tinque ou r l data c 1 ,rn que la polítie.i rara tiene
una definir aún ..raíces, es dorfi; ex lusiva c ..... . almenlo.u ep:arla. Mas
bien, dice Bol¿¡ 1), la poríliei rs un c(,n, uplo.anbivuo. Tratando clH rln.u
esta ambivoedad echa mano de cl u> rrrur.n. que lo han earar tcrü,tdo
desde cl mido de su vida inlolor?11,11 : por una parte, la miorOnCia
constante ,r los r lásirna del penar miento polítlr o; por otra. w amor por
la srstematiaición para ordenar las idea.. Dc esta hirma señala que has
dos grandes leoneras que e omponon la historia de las ideas polítlr ls. ol
primero enGondo la polítlr a como sinónimo de curar aliar iris ora manto
ella se aboca, tundomentalmrnte, a bue ar l, liases del ontendimienln
entre los individuas; el s1 t;und0 interpreta la política oran ..... n do
cunillctn porque rala se mueve, esencialmente, en ol m.vt o do la disputa
entre 'intereses que nunca llegan a ene .... trae rara punto do repuso.

Siguiendo esta dualidad, Rohblo obsesa que nuestra manea de preved,,
depende en pean medida de la opriún salar rino ura_ Si nos inclinamos
a que la snluClhu de los pro1Lmias sea par 11 sda pac ítica o por la del
enGonlanrlentn_ De igual nv,do. nuestra visiún ar en 1 de la publica
intlplyd en la postura que adnplemn. acerca crol l Garlo. Si se parte de

DL . iorriolt 1 1 , I ra ,Ilu uI I1 loinice I s,narr,,
u . c st . 1111 ^.



una idea positiva de la política, como reino de la concordia, el Estado
será visto como el garante da la armonía, en sentido contrario , si se inicia
desde una visión negativa de la política, como reino de la discordia,
el Estado será contemplada como un instrumento de opresión . liabhes
es uno de los heraldos de la visión positiva de la política y del Estado,
en tanto que Marx es uno de los representantes más conspicuos de la
perspectiva negativa de la política y del Estado.

En el primer caso , el momento positivo del progreso histórico es la
integración política . La historia humana procede hacia adelante pasando
de la barbarie a la civilización en donde uno de los puntos decisivos de
ese proceso es la construcción de las instituciones públicas. El hombre
sí lo puede encontrar su salvación en la formación del Estado porque éste
lo libera del terror primitiva Para los pensadores políticos modernos que
tienen una idea constructiva de la política , el Estado es una solución a los
problemas queaquejan al ser humano : Hobbes sostiene , por ejemplo, que
la autoridad pública resuelve la cruel e incesante lucha por la existencia
en el estado de natualeza , es decir, en la condición en la que prevalece la
guerra de todos contra todos . De igual forma , Rousseau dice que el paso
al estado civil transforma radicalmente al ser humano " sustituyendo en su
conducta la justicia al instinto, y dándole a sus acciones la moral idad que
primero les tallaba". En este mismo tenor, Hegel observa que el Estado le
proporciona al hombre " objetividad, verdad y eticidad".

En contraste, con Marx, la política y el Estado no son la solución sino el
problema (lelas vicisitudes humanas . Casi todo el pensamiento político del
siglo XIX el socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo,
el Liberalismo, el darwinlsmo social , el vitalismo nitzscheano-considera
al Estado como la continuación , bajo otra forma , de las controversias. El
Estado no suprime la violencia sino sólo la transforma en subyugación del
fuerte sobre el débil, del vencedor sobre los vencidos . En consecuencia,
la solución está en reformarlo , Ii nii larlo, o, de plano , destruirlo.

1 6 i



De mnnienlu positivo en el progreso hislriricu el Istado, y c:nn ello In
política, pasó a ser el momento nc ,i;ativo, la solución Ideal serin'1a sur )edad
sin Estado' y, por tanto, sin política al cumplirse. el paso, según el tamos"
dicho, de la piel, orhl a la verdadera historia Bnbbio, 1 ti01 8-91,

Tal eS el curso binario y , unleidktorin en el que se muevo la tilusofia
política moderna que va, justamente, de Hobhes aMarx. 1)e una parle, el
estado como gran 1 evialán , como nwnstruo btblic o de la CUnr ardid la
armonía; (fe otra parte, el Estado romo Behemoth en r uanlo Instrunu•ntn
de clase v de doncinio que perpetúa el conillclu.

Vale la pena secular que este dualismo descrito poi linhb¡o experimcntd
nuevosfusa rrol los en alynnnsescritosdenr rlisr. tpvlo aauccorren lac.ílydra
de filoso Ga política en la L niversidad deTnrfn, Mlrhelangeln Hnceru_ 14e
refiero, para sc r e,ás preciso, al ensaya 1 u aros r Lísi os r perspectivas
contemporáneas sobre politica y ppoder', inr luido en el libro ( o'e(n r
tunrl.llnentor del pudre politice. ivIlí se Iec In s,quiorrte: Tomando rn
consideras ion la historia de ,do,rinas v tanihicn los rlivt ir—,d, 1 habla
simún, parecen encontrarse rie71 iadas. r res uenkvnente turrfundidas.

dos ideas o nociones generales de política, rada uno de las cuales
corresponde precisamente a una diferente manera de conjugar poli, a c
poder" IBubhlo v Boyero, 1985' Rira il ustrar la primera cunjugadón,
en clave conflictiva, llover{) trcurre al tamoso clic ho ele Carl Schimitt:

I a especíhra distinción política n la cual es posible referir Fas acciones
y los nrotivos polí1,1 os es la d,stinrion ...... o Fenol: enenn„n Rolad_.
El significado de la distinción amigo-enemigo es Indicar cl oetremo grado
de inlensldad de una unión u de una separacion. de una asoriac iría n .1,
una disociación; ella puede wbslstir teórica o práctic amcnte sin que , al
mismo tiempo, deban ser empleadas Indas las demás distinciones morales.
estencas, económicas o de oh.. ip ac nonti 1 185. _1; Poro (luir.) ha



sido Mlchel Foucault quien, modificando la célebre frase de (1 tauswitz, ha
encontrado la fórmula exacta para expresar la idea de la política desde la
vertiente conflictiva: "la política es la continuación de la guerra por otros
medios" (FOUCault, 1 976- 83 ). Ahora bien , en contraste con esta manera
de pensar, se presenta otra concepcion. la que liobbes enarbola en la
primera ley de naturaleza: "se debe buscar la paz" (1981: 190).'

Son dos posiciones opuestas:"Mientras en la primera perspectiva el campo
de la polftica es inmediatamente el conflicto, en la segunda perspectiva el
terreno de la política se abre más allá del conflicto , en la conjugación de
las múltiples fuerzas contrapuestas en la unidad del poder común" (Bohbio
y 13overo, 1985: 39).

Que el Terreno de la política "se abra más allá del( onflicto' quiere decir que
la política rebasa la simple fuerza, como li m ltadamente lo piensan ciertas
posiciones realistas . Dicho de otro mod , la fuerza es un elemento necesario
pero no suficiente para definir al poder político . Éste es uno de los ternas co
los que 13obblo más insistió a lo largo (le su larga vida intelectual . El poder
polfticu debe descansar en algún principio válido de legitiroldad. La fuerza
por sí sola no proporciona ningún título válido para ejercer el poder. El grado
de suficiencia lo proporc iona algún principio de justificación.

Por supuesto, cuando hablamos del poder político nos referimos al poder
cuyo medio especibco es la fuerza exclusiva capaz de mantener el orden.
Al ser exclusivo y supremo impide que otros recurran a la violencia. Pero
eso no basta para distinguir al poder político . É ste ha de contar con una
base de legitimidad, con u n criterio tomado como cierto entre los hombres
que respalden su ejercicio. Eso lo dala de continuidad y estabilidad. Es

Conviene reportar aquí el fragmento de la Introduce or, yue C. 1f_ Marpherson
nace a , n e, l., ;n: °rndemos decir que el slgio %x nos ha traído cace do una
apnrlarlan rlr 1 tr bhee par 1o menos balo eres elemcnns: el poder, la paz y la

enci i nuestro siglo nos na movido hacia u n uevo interés en su Hereda. las
es de poder necesarias, posibles y ds ceahles entre los hombres; et s

prapb=Ito de encontrar el camino hacia la paz y una 'vida confortahl,', y en su

método. el método de la ciencia" 1l lahhev, 1 981Il



c nmto quo la , teorías .... as11,11 l n In1o IIII111(Jd una furrrlula ¢Ieo1og1ca
para e<uacr :,n rngaha, la adhl ^ ,...n al orden eslablrridu.

ueron nrlmcrusos los .. . . rifen en los rpar' P,46,,, ah,rd6 cl km,r do la
Irgitinudad del lcudor p^11 i. ir ,. >u nb>L VüD. a mi ,u,r or 1111 rlucdo drjn
asrntado lo. Iov,s iu11d,u11e111ales dD sus Dsrudios 11 r sper tu iue en el

gnod, I I I del Ilbro f>I,nlo. (in/)irve)p r crel io:iarl.: W I 1 1111L1 quo avstrn
tro, principio, I:sics oue a In laiqu de la historia h.m justitic aul, ol
dora ho de mandar F la obligad.... dv nbollocro la Y,Innlad la nalur.doia
c la l s;ori.t_ (al, un, dr estos Vos pone lplu, rsl.í eompueslu por «w
par,a de npuos!ers. (l xa..ilg.Ino, u rv^ laman a la voluntad dr 1h ,s
mientras nuc otros si 11 p,vlidan11s de la voluntad chi puuhlo. Dr la mism,.
11:anrra, para riOrlas t nrrientes polílieas la n ui.ilera L.1 dFpur'stn que
unas 11 .111.111 para rcand.Ir c otro. para ubedecor I sta cs la i)( ir ion auv
ti ene c oran 0111.1 rAiisiit, +u ole itw,j.u. 1) 11,!5(D uden: ias Pulili,ti han

tesis snstonida pi 51 los iusnaturalislas. por ú iti ra,, LI [11 11,1 l , m l )ion h i sido
un taetoi 1 liú ha ju<Iili( , ul1 5 1,1 pode- 1oli:ir 11 Air unos n'11 alau quo on la
tradieibn . en Ll ri,n: darl de -0 cloro, aeer coma (lOt L : AVvFn' . se ene<ivmra
uur m rrín pudrrusa paro ol,ed:cel a quien,, ne upan el v,hirr o. Pero
ulo:s te•ndpmias atirrr:an que 111, es Lt hisw-i 1 pasada : oue trmdamenra el
poder , sino la historia iubara 1 a :n:Inos.1 de una sociedad 1 11e1en:

t un haa< en rsla zi stenalln¢ i1m dr^ he prive ipios ddo :op ..liada >c
puede 111tendet nlojnr el r Onl liel,i político, I R:relile ar pode Iones que o-1
sitrian Cc p.nio nrinripi- Ido la parlo dpl Ilrinclpr+i h.n1 rendid, a recurrir

la voluntad d( 1 )iua a las r41erollr ia, que separan a los hombros c 1
la historia pasada- Fn cnnhaste, las lonrlenci as quo sr uhil an or parte
pu poli ide Lr p.:rle 1111i n...Í)Jo h;m vr hado mano rle la c-olnntad do los
:'mdael:mos, ele las ipu:ddades que acercan t los h..... n s e de la hisl,na
ulluco 1.1111:1 1 1 111111.111 1e11t1 1 pnla mocar el cslodo dr r osas vigrntr .

I n última instancia. es la l 1, ha Tobo Les teodern i,r, : o,,,,,,dOra, c las
¡ir, riaehnes pro usislas. Al ldenlwl rh1 con cl s última,, 1,11 )[)[)ti) sostiene:

Quien mivr a l os nLRi n`iv.. ir isdo resé encía, en el m ís nmpli11
sentirlo de la paladn1. 111,1 molido amtcmpocíoou, n, la rrla r.í
en dorso cuenta de la polsHem la de estos c nlw i1,, las 111111:

parir populi 1 111111.1 11,1 p, I tul ¡lo d(11,1), ílico, contra una



Vonc^no Bobbio m

potencia colonial o i mperial¡ sta, contra un sistema económico
o político considerado injusto y opresivo, el derecho de
resistencia o de revolución es justificado algunas veces
mediante el reclamo a la voluntad popular conculcada, y por
tanto a la necesidad de un nuevo contrato social, en otras
ocasiones al derecho natural ala autodeterminación que vale
no sólo para los individuos, sino también para los pueblos, y,
en fin, a la necesidad de alterar lo que ha sido condenado por
la historia y de incidir en el núcleo del devenir histórico que
procede inexorablemente hacia nuevas y más justas formas
de sociedad (1985: 82).

Aunque no siempre, lo ha reconocido Bobbio, el curso de la historia
ha tenido un sentido progresivo. Ha habido momentos en los cuales las
fuerzas regresivas han recuperado el mando y han echado por tierra lo
que se había conquistado. Es el caso, que a él le tocó vivir en carne
propia, del fascismo, el nazismo y la reversión autoritaria en España.

Sea como fuere lo cierto es que aparte de los principios de legitimidad que
lo sustentan, el poder político encuentra una justificación adicional si se
define el fin que lo caracteriza. Este fin es el de organizar la convivencia,
impedir la disgregación, evitar que el conflicto se generalice hasta caer
de nueva cuenta en la degeneración destructiva.

La políica sería superflua si hubiese un orden espontáneo donde pudiese
prevalecer la armonía y la ausencia de conflictos, Pero ya vimos en qué
terminó el experimento de alcanzar una sociedad sin política y sin Estado:
ni más ni menos que en la concentración totalitaria del poder. Por cierto,
Bobbio le dedicó un tramo largo de sus reflexiones de fines de los años
ochenta a la caída del socialismo real. Hay un escrito emblemático de
este terna, "La utopía invertida" ("L Utopia Capovolta"). Allí señaló que
Marx fue presa de lo que Hegel llamó las duras réplicas de la historia
porque lo que fue concebido como noble y alto terminó en la más férrea
de las antiutopías. Con todo y eso, quedan vigentes los problemas que
dieron origen al socialismo como las desigualdades, las injusticias, la
concentración oligárquica del poder. Cierto es que el comunismo estalinista
fracasó, pero nos toca aún lidiar con esos problemas Irresueltos.



Aquí aparecen de nuevo las dos alternativas políticas que Rohhio lavo
siempre en ( nnsideración: o encararnos los problemas por medio del
acuerdo o a través del conflicto.

Por eso , para Rohbiu , la política institucionalizada tiene una dimensión
que va "más allá del conflicto": la política de la concordia. Ella no niega,
como es natunil, que en el seno de la sociedad haya disputas; lo que
descarta es que la (senda de la política sea el confic:to. En toda sociedad
hay, alternativamente, mao i íestaciones de disputa y de concordia, pero
en esa dinámica predomina la soliden ele las controversias Únicamente
asi es pos lb le encarar los ingentes problemas sociales que afectan a las
estados nacionales y al ámbito Internacional.

En esta situación aparecen cos figuras con las que ha sido c aracterizado
tradicionalmente al honrhre político: como estratega o como tejedor. El
estratega, a semejanza de lo que sucede en la guerra, trata de doblegar
al adversario con tácticas ele ataque y de defensa. Se trata de una figura
atractiva para el realismo político. En contraste, el tejedor, a cnejan,r
de quien hace o reseña un lienzo, luida que cada hilo esté en su sitio
y pueda compatibilizar con los demás en bien del conjunto. Esta es una
figura grata para la polítir a de la concordia.

La rnaJa política se presenta cuando sólo queda la búsqueda descarnada
del poder; cuando las disputas entre las partes se convierten en un simple
juego de astucias. AJ contrario, la buena política se presenta cuando se
ponen a consideración de los ciudadanos programas viables de acc ion en
vista de una perspectiva de 6rtegración general (Rovero, 199 l ál. Este
dilema nos toca de cerca porque hoy en México se está registrando una
ruda y cruda competencia porel poderentre los partidos políticos y dentro
de los propios partidos políticos . Eso no tendría nada de extraordinario
porque en todos lados sucede lo mismo, el prohlema cs que aquí las
disputas han degenerado cn esa inca estratégica que no tiene más raspa Irlo
que la sola búsqueda de posiciones y ventajas económicas colaterales.
Allí es donde ha sentado sus reales eJ llamado realismo político.



t a n1 I1,bhb'

Moral y Política

El pseudo-realismo también se ha hecho presente al tratar la relación entre
moral y poi¡tica. Contra esta posición extrema que también toca a la política
italiana, Robbío recurrió, por paradójico que parezca, a Maquiavelo y
en especial a la distinción efectuada por el Secretario Florentino que ha
dado lugar a una enorme cantidad de interpretaciones.

Robbío estima que Maquiavelo distinguió claramente la moral de la
política para distinguir la esfera religiosa de la esfera civil así como pan
separarel terreno privado del terreno público. Por ello se ha hablado de la
amoralidad de la política. La solución mazpriavelia na de' que las acciones
políticas deben ser juzgadas con base en el propósito a alcanzar ha dado
lugar a la frase "el tio justifica los medios" (Fernández, 1996, 168). En
contrapartida, las acciones no políticas tendrían que ser evaluadas no
por el fin que persiguen sino por la máxima moral que las determina;
el cumplimiento del deber por el deber mismo sin una condicionante
externa de acu erdo on el Imperativo categrírico de Kant.

Aunque Maquiavelo jamás escribió la frase que se le atribuye con ella
i"el fin justifica los medios'') se ha querido resumir el mensaje implícito
en el capítulo XVIII de El Príncipe donde se plantea la pregunta: "De
qué modo los príncipes deben guardar o sostener sus promesas", a lo
que responde: "todos comprenden cuán IASlable es en un príncipe
mantener su palabra y vivir con integridad v no con astucia: sin embargo,
la experiencia muestra en nuestro tiempo, que aquellos príncipes que
han hecho grandes casas, en pr,co han tenido en cuenta su palabra"
(Machiavelli, 19711.' De aquí se deduce, sostiene Robbio, que lo que
cuenta en la conducta del hombre político es el fin, y 1'sié convalida
las acciones que se emprenden para airanzarlo, como el no tornar en
consideración los pactos acordados que, en cambio, la rnoral prescribe
cumplir IPa la Sun( Ser anda). La sustancia del problema reside, entonces,
en dilucidar en qué consisten esas "grandes cosas', dado que hemos
puesto más atención en los medios que en el fin mismo que define a la

l a mejor I raduccibn de este Obra de Maqulavelo. n ni pammr es la que corrió n
tango de LIGur Arleaga Nava y La ura trigueros G,lcman 1 a91_?47i.



po lílicw I.i rt npuosir, gv .lcuerdn coti ;obbio, se encuentra en eso mi.nR]

cnpltuln XVIII donde se dice que lo importamr pala el Prior ipe es el fs!ado.
rocure pues, el Príncipe urnqu sir, e . unserv,r el I stado; los medias

secan sianpm juzgaelaz honorables G por todos alabado<" iMaquiaeoln.
191) 1 2^ 1 1:1,1 ebundar el, ,Si,, apreciar Bobbin locura a otra eecrilo
do M1Aaqui. nrcdo. los 1 b, uno. sobro la pelotea /8c d de b1o litio, donde w
la, i, .wn m.ís ctplícita el prnp ella de la ae e iría pnlili[a; Landa esIr de por

mecí H la s,dvacid , de la p,nria, nU cabo detenerse en nmslderacinnos a, en a de
lu justo n de lu injusto, de la caridad o maldad. r1e la plana u de ls ignominia.
Antes b bajo cualclu ie[ pomo de vista, se ha de tomar parado por la salvar , ín
de su exlslcncia e ] r l1N nersu Ilheil ¢I''.Ma, hiavelll, 10?1 ?491. Y arµd eA51 a
gr.tn Ic, (on que quiero extraer de eslc rgumonlo a,a ^sléxiar_ Cierto, al
parecer rnuchos e est.ín ocupando de la política pee hacer se de hcnctlrins
persanalas o grupales; peo) /quién c ('Si,'] ocupando do la poli¡( 1 t unto
base para iurta lrcer al 1 stadof

Cn la base 'el Fin 'Inh[Bita les medios", insistid, >e ha puedo
aten(idn on las prrdio1 par a aprobar pragmál icarnontr e ualquier de etin
unvonleme ,d agente que las realiza. Empero rn poIlñ(1 nn cualquier

fin os justrticahle 1 n In que podemos lama[ la mala polític (ese Íil.
se ha r'mondidu ( oran la propia t onvcnicneia del arlo[ que persigue o1
pudr, peor desde la perspectiva de la "polilica" en senlido construclivo,
el fin último es el bien del uiorpu social.

La leyendo negra tejida en lomo a MagIjrr,,Ir rthe n/t/ %uc connn el
hombre que justificó cualquier desproptísito, en nombre de la prupLi
cnnvenioncia, queda en un lugar muy pequeño nl CUmpar(rln ron la
gandeca ele su visl6n en cl empeño e ivilicalnrio.

Duro alumno de Buhhio, Lrnianno Vitulc, ha empreudirlu un ,in.Slisls
cree n sobre lid? pifias en las que han e aído quienes h,rn exagerado en el
pra;matismo maquiavotia nn. F ,m e lar,, que el autor de La ,1 Lmdr.iaure es
un [valida pelo, ratee la pregunta, de que res llsnvr estamos 11,1)ldndu?
1 s que se han quedado en la pc tica de baja e5lnta han lerdeado su
inleás en el supuesto pi- i;;m,.!lamu ...manirlo en // /'rinf ipe. Así v odo.
de aquí Se roe aben las ulrje cienes unas Íuortos que n• lu pne[lon ondereiar



al pseudo-realismo que renuncia a cualquier referencia valorativa. Ese
realismo miope, dice Vitale, "es siempre y tendencialmente un hiper
realismo que privilegia el uso de tonos obscuros en toda ocasión y que
termina, en consecuencia, por construir una nueva forma de irrealismo, si
bien exactamente opuesto al que desea combatir. El i rreal ismo por defecto,
podemos decir, tiene corno sustituto al irrealismo por exceso" (1989: 82).

Que Maquiavelo haya sentado los límites entre la moral y la política
no significa que haya renunciado ala dimensión valorativa: "Mi tesis
-sigue dlciendoVitale- esqueel Maquiavelo de El Príncipe y sobre todo
el de los Discursos (que considero el más significativo para clarificar el
concepto "Política") logra encontrar, en el conjunto de. sus reflexiones, un
equilibrio entre juicios hiperrea listas y esperanzas utópicas, alcanzando
una forma de realismo que no renuncia a la dimensión axiológica y
prescriptiva propia del pensamiento políti(o" 0989: 84).

Otro de los grandes autores realistas, Marx Weber, reconoció que cuando
se hace política se busca el poder. No obstante, él mismo subrayó
enfáticamente que para calificar un comportamiento como político
debe ser con arreglo a ciertos principios. De qué otra manera se puede
distinguir la política de la kurda lucha por el poder.

Es verdad que puede haber iendencias que se inclinen hacia la promoción
de comportamientos pragmáticos. No obstante, eso representa una
degradación frente a lo que es y debe ser la política. En una perspectiva
coherente y alternativa frente al pragmatismo se debe corregir el rumbo
e impulsar el ejercicio de la política con base en programas de acción
de las distintas corrientes participantes en la competencia por el mando.
Puede sonar exagerado, pero como dijo el propio Weber "La política
consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces
resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura.
Es completamente cierto, y así lo prueba la Historia, que en este mundo
no se consigue nunca lo imposible si no se intenta lo imposible una y



otra vet i1 1964. 170!. Este es un iraa gmento que r/ohblo citó en
numero>ds ocasiones para c riticar aquellaa acciones que l r,nvan ole la
política el lado m,is rdomanlal t li mitada

Weher fue 111111 tle los autores prei, rirlns de ltabhio, sobre Iodo ell In que
se refiere a la reladrín entre mural S política. De dcueld0 con el profesor
turinós, Weber llevrí al rxiremu la separación entre una e otra on cuanto
admite la existencia dedos morales, es rlvr ir, la rti,a do la convicción Iv ole
los priucl p tos ;drvmtología kantiana! v la ética de la responsahi Gdarl u de
las resullarios gelailagía 11li1ildristar. "1 a primera roma en runsidcraclán
algo que está toles de la acción, un principio, una norma, en ;mral
alguna proposición prescriptiva r Il^a función Cl la de incluir dv manera
más o menos determinante en la realización de una acción v, al mismo
tiempo, permitirnos cagar positiva o negativamente una aro Idn real n
con base erl la observación riel apego o desapego de ella a la acción
abstractamente a,nlomplarla. 1 a segunda. en cmul,iu, pani dar un lu'cio
posrivo o negativo de una acclrin se sirvo de algo que est,I despuós, o
sea, en seguida del resultado. v prnpunjorra nn juicio nooallen n positivo
(ir la ac c iris con has, en si^ p se alcanzó o no el , nmetdo 11 ern:indez,
1 996 1701. Bvre una y otra HUhhio observa que hay quienes atribuyen al
político únicamente el apego ala rtica de los resultados en tamo que, al
mismo l lempo, se juzga como cm moralismo abstt iclo el que el político
sea fiel a ciertos principios.

bn n n, pah un i po.R ILn dcr. ul o de l ., sao pr, i r, oqu l e, o1 i J nio
1l , I t irui I d , 1,lu '.rlv.h por r F111 1 11 u
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Abundando en su análisis Bobbio escribe: "la reso lución (le toda la política
en ética de la responsahllldad es una indebida extensión del pensaraienlo de
Weber, quien en materia du éo, a (y no de mctuél ica), c, decir de convlcc1 en

personal ty no de Peoría al slractal, nunca estuvo dispuesto a e fectuar esta
reducciód' (Fernández, 1 796: 170-1711. Para Weber, la conducta del
polílico no puede desligarse de ambas éticas que ha de combinar con
prudencia -porque de otra manera incurriría en los extremos igualmente
i ndeseabies de quienes, por una parte, apegándose exclusivamente ala
ética de los principios caen en el fanatismo, y de los quo, por otra parte,
atendiendo solo a la cuca de los resultados Terminan en el cinismo

1_sta semblanza do las ideas políti( as de Norberto Robblo quedaría
inco mpleta si no se tomara en consideración su insistencia de que la
política es v debe ser regulada por el derecha En repetidas ocasiones
Robblo ha recordado que la nuestra es una cultura surcada por dos
grandes influencias, o sea, es una Cultura grecolatina: la política nos
viene de Grecia, mientras que el derecho nos viene (le Roma. Esta
herencia es constatahle incluso en la terminología donde el discurso
polílico está plagado de conceptos griegos, en tanto que el discurso
urídico está cargado de palabras y Gases en latín. Son dos caras de una
misma moneda. El poder y el derecho se determinan mutuamente. El
poder sin una regulación normativa es simple arbitrariedad; el derecho
sin un poder que lo respalde es letra muerta.

Ahora bien, la posición de Robblo respecto a la primacía dei derecho
sobre el poder es categórica: el poder debe estar subordinado ala norma
urídica desde el grado más alto hasta rl más bajo. Cuan ello, Robbio

toma distancia de las corrientes autocrálicas para las cuales el poder
del gobernante debe estar por encima de la ley, y se identifican las tesis
conslituciunalistas que proclaman la supremacía de la ley.

a superioridad del ordenamicnio jurídico tiene corno propósito,
además de frenar el ahuso del poder orevenir la dispersldn del poder. El
constiiucionalismo se mueve en contra del autoritarismo pero también de
la anarquía- En efe(m, por encima dc1 exceso y del defecto de poder se
sitúa el Estado de derechn_

Este breve recorrido en relación con el pensamiento político de Robblo
tiene su corolario en la defensa que siempre hizo de la democracia como



negimen en el r 11..1 del, prr :nlerer ^•1 1 Cadoo di dom. hit, la I , 1111 . a do
r. .aloa, r i ?. Iurlflir r Ir IUc inlvrr.o ni', j , t , r 1,1 ae: lucl
ri.nt lizdor1 en medio de t,inlu:, Intonl- ilr hora. Lt, runtrrn. ..L.. al
,nula eatrtmo rde Li lrrb'.1, r illn.

L, loLiií i .i1 n.<uratir1 es 1' qae eo ' nn]I'uAo,r l avl' del di.iluyu
grao iae.i Lo I mena. rarnnr' rb In. partir ipanlos

Par rrt q P1, 1, rihi.'rr. r1Cridd la alerin hrute" del niundu [ti
r1 .'h. 1 Iu 1t 1 L 11, i. n lu. les de la tlcmcn iar ¡1. de los

drrer h1,: rlo I,i par. ua sulameale h,r ircnarl, su alir!riar I,ín 511,11 que
ira pnm..ed..+r. r, Lis. SIn cmhoru. In. idoalr. los de [t(obio 1,n
hauagotado uiionq,n. Ilidavíc 1,u le 111. 11111,1. nueC05 (UI I'i mosr,
que I('nemo: qur ll, : ir ni,n^^rr ip4',
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la inojnr 1 1c de :a r ullura 1 )uli1 ' r.1 rlrl sio1o XX. t ,tu con la 1i1 alirlad de
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r1e los lan,disni^rs. or'di dpue)lo, onlrr rononin quo renovar l,i rellv.iún
sobre lasr11,5115 ü^nv, wrin er on..11 asr r 11 111 11es para i ograr!a paz lit
contra rlo luz nnllliplos otectos lerverws rle la' Inhalvaci.in e. ..nOn...r.
dehenius .dinar las IPcniras jr!rirl le ds y 1 d0 r73i las insliW< 1111 1 e1 lata la
rleicnsa onicor.al do 10' rle.rriu1S del hombre. Fn entra .le' Ls meco,

nia. Jr ^nnrontre< iein c ahCe,1 11ra. ibn riel Imder, tenemos que
e ' , j e, , ; e l sen tid o 111, 50)1) de la e o nvrvenn 5a fiemo, 11r a. F 1, r 1,n. 1 ' 11.

estuc <nnce , ido de quo tonenms que Contirludl ostudiandn la lecciun
rlo Hohbio..i, d11hlo ieccir.n rle le dlisnto v Jr ide•aliamn. ¡U511 ... ,,le pare

¡ mentar dnatro11ar..1113 uno ..¡1111, su, m^,dista. r a.az idddrs. No es,
par,1 u,id,i, m, iL Pero ralo la pen.i
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Norberto Bobbio:
Promesas Democráticas y

Réplicas de la Historia

Raúl Zamorano Farias-Allendé
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la Ci<Inr... de lo denum ora

I. El autor y sus dicotomías: liberalismo y socialismo

Como queda de manifiesto en la cita autobiográ üra. la orienlacirín
permanente que guió la reflexión filosófica v la actitud política de
Norherto Bobbio estuvo determinada por sus prcoc upadones en torno
al prohlema de cómo mejorar nuestra democracia. Fue, precisamente,
la envergadura y pertinaz elaborar en teórica en pos de este objetivo, lo
que lo transformó en una figura notable de la cultura italiana (sobre todo
a través de SUS cursos de formación en filosofía y jurisprudencia en la
Universidad deTorinol, así (orno tambicn en una rle las figuras claves en
el panorama filosúiiic o político contemporáneo

Bohhio iue desplegando e introduciéndose en el proprísilo de su obra a
través (le los estudios sobre los clásicos políticos, el socialismo liberal,
la democracia y el principio de las mayorías, en permanente diálogo
con la reflexión £iloséiica jurídica, con la teoría riel derecho, teoría

nmiS -, de la L nlvanilr depll Sludl rti ron e Italia. c115Dr6' I AT Meso ,

'9 1



de la ciencia juridlca y t eo ría de la justicia; lodo ello conjugado con
una Irrenu nc i able y permanente nrerxupaclón por el problema de los
derechos humanos y la libertad del individuo.

Al respecto, Flisahetta Di Castro observa que Bobbio poseía una
sorprendente tormacldn cultural, además de un especial y amplio
conocimiento del pensamiento político occidental, desde Platón y
Aristóteles hasta Weber y Kelsen, pasando por el iusnaturallsmo y Cl
li beralismo: no obstante, a esta erudición se le ha encontrado un límite:
el marxismo (Di Castro. 19981.

Sin embargo y más allá de su innegable importancia al interior de la
cultura, italiana comernporánea y ele la idosoíía política y jurídica, la
obra de Bobbio es poco original v frtgmentarla, pero profundamente
pedagogiea, toda vez que la preocupación ídtima que guió al turiné_s
fue precisamente releer y discutir a los clásicos para articular v construir
claves de lectura que orientasen el debate político contemporáneo.

Bolso nació en la zona del Plamonte , Turín, en 1909 v murió en Turín
en el año 2004. Como señala Ka llsc heuer Bobbio ti re ni) protuncio
conocedor del siglo XX italiano, con todas las implicaciones políticas
que ello implica. Vivió el fascismo en su juventud-con cierta tolerancia
de la que más tardese arrepentiría -, pasó por la Resistencia -apoyando
a grupos socialistas-, la democracia y, par supuesto, por la academia
-donde trabajaría como profesor durante buena parle de su vida .
Senador vitalicio de Roma por sus méritos como pensador , Bobbio puso
toda su experiencia vital al servicio del pensamiento y del estudio dando
lugar a un intelectual de la "vieja escuela": culto, moderado y productor
incansable de t S( rit o s (Kallscheuer, 2004).

Entre l,s años 1927-1933 reali'a sus estudios universitarios, mientras se
deja seducir por la fuerte influencia del padre del liberalismo Italiano, Piero
Gobelti. Será también en tsa épcxu cuando descubra y se acerque al Ideario
político de Carlo Kosselli, Wido Calógero y Aldo Capitini, quienes proponían

Bobbio t enq,ranamcn11 se Rnmtomro en Ona iir;ura raedme de la wltra italiana

sobre t... lo ., través de su, usos dn e,rrna tan en moren, t turispn,denda eil La
grane —dad de lúdnu

30 1



Un 1iinir1 5 orden ^nrlal poste rrslia nn t ii ninunista, cnmhtnando a
m,i>rmu la IiboKxl Iopal r ulttrtal , nn Li sri ializociCm or noGmir,i.

Ca prinirr.. . Lrburar indo. tr úri,.t. de Molrbit , m nmmnl... al 3', dr
Pi l4, Poni .er,l en 1 `1 y 1 uiandn paLlir, el pr.Gnnn. o .°. r> no nti,ul.lu

1 a 1-11,,sui Li del Ih +acnliyno el cuil rriosen111 una ele las primera,
don unr ,a. on contra (I Cl a1 1,p , nG +nu, r riel irsdi, Irlua sis mo eyl,tenr Lit do

Iridoptior v ^ l e la,pon, rluo inicia su po,ir iunaldontn r rítirn, tanto del
indicldua hmvr rnntc, al nrniaolnr , a bnpandn nr.í> bien nnr un Itumani.mu
r1,,ll r ratico c . sial que roer r O n segu rali(!n ! e - una nGri p.irión
muy 'liva dp d rnrriente liberal ; n5aliaa que ddracia , mia tardo
i mpar ; a ol prníunrlamcnto si Ln el pons . i mionto europeo

S i bien l a roieow. i d de liobhin r1 I t a l i a e t vio Mida a Al .iyuda r riiu
contra id nrarsismn a0, nn!nnn, rijo !ue uno do lo, primor.., in telar IuaÍo,
ournpoo, Pu L, rf,•rada ri Ins ',11 .Iue dopi ais^ pu : IAn do Ianv
entra la idouliueLi umumlQa sta!riKt( r1 r, n,1 . . lha nueel niaryisnto

Libit rv)to.oni ci, 11ra oelfg11r p 1spri lita el l ...1,1rd.id del lu! wln.
Pw elln po,e a zc1 rh,lani i.; de,d c nu•IndolnGi, . 1 dr Hin. ,uomv,
d1 n u.cro, l s prni. i,u1 Ierrigina L,^ Jdol i nnuat iiitaltano.
U cen ú•nle? pr. t m.dllente cl cillnnr l, Tú,;lla lG c. pu>teriormente de
herlr npuer, ron rimen 11an!u,li 111.1 p.tir 1 t sin!onia 1 )ulíl11 a Y e L .1

Bnbbir, rnn,derala a Caaln.r1 un Irán. o Innncarlur del marsismo,
rlularln d.. 111 pvn.an4cnlu rií!k , rle un pnfi,rndn rnnc.miento de
Lt rulttlw italiana < omupoa Io , 1 le h.tbria po'mitidn nu silo re, ar



Nnrbtrtu üobbiu. Úer..: ,,

el marxismo-leninismo, sino, además, articular una concepción teórica
alternativa respecto del propio Marx. Bobblo veía en la concepción
gramsciana de la "sociedad civil", en la teoría de la hegemonía y en la
función de los intelectuales, una estructura de pensamiento situada en el
estado "enco y de cultura' que habría revolucionado significativamente
el pensamiento político y la cultura socialista.

No obstante, será con el escrito Democracia y Dictadura" (1954), cuya
denuncia apunta contra el marxismo y la subvaloración histórica de
la contribución liberal a la separación de los poderes y a los límites del
poder frente a los ciudadanos, cuando rompa definir ivamente con las
concepciones marxistas tradicionales. Precisamente, durante aquel los años
Hobhio mantiene una aguda y rultísima polémica con el más importante
filósofo comunista de la época, Galvano Bella Volpe, quien acusaba a
Robblo de ser el heredero del liberalismo moderado de Benjamín Constant
v que sostenía, en cambio, que el marxismo era fruto de la tradición
democrática más radical expresada por Jean laques Rousseau.

Frente a las críticas y a la persistente devaluación marxista del Estado de
derecho, Bobbio responderá con otro ensayo, el cual paradojalmentemarcó
una significativa reconceptualización de la teoría política democrática en
el seno de la izquierda, Desde la libertad do los modernos comparada a
aquella de los posteriores. Escrito en el cual advierte a los comunistas que
una posición radicalizada iba a conducir al sacrificio de las conquistas
de la democracia liberal ya existentes en Europa y a la instauración de un
totalitarismo supuestamente en nombre del proletariado.

Con este trabajo y orientando su polémica con el propio Marx, Bobbio
remarca el hecho de que el comunismo, el cual supuestamente había
nacido de una idea de bien - del paso del reino de la necesidad al de
la libertad, en el sentido de Marx y de Epicúreo-, se había convertido
en su contrario, la virtud en terror; toda vez que las instituciones que la
civilización humana ha consagrado e instituido como universales han sido
consideradas por los marxistas como simples reivindicaciones burguesas.

Insumma, podemos sostener que la producción teórica de Bobbio se
sitúa en el encuentro de dos grandes corrientes de pensamiento moderno
que se hallan recíprocamente en confliclo.



Por su lonn,11 Ill1, Rnhhio es un ld,eral. Poro de un libo .. original.
diverso del Iiiberalismo ingles de la bpoca de Gladstrrue V dUl libera liso rn
francés de la época bnnapartlsta, quo 11111 axpresián de la restaur,u üin,
al teorirar las vrrwde,, de una n¢,na«luia censltaria. D,4 ¡l, tamblr...
.11 Gbcrallsmn alemán que capitulen leerle. 11 cunserc,llIMI mo urnsiano
ele Risinarclk. Mas bien, la elaboración reorieo políllca de Hohóio se
desarrolla en un perrnancntedil{} ir nn l as r oncep, i,,', del lióer.dismn
d,',10, lÍl n l la tradición socialista italiana que ]O reionn;d.l Gnmsr i c
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H. El liberalismo democrático de Bobbio

Para &rbblu, el inrllvirlualisn .. liberal sienlio a que primoru es'.í el
individ uo gel individuo slnpular el cual l lene val or en 5! I111Fl1 lo, d11upuEs
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"un inslnmtento de Ina, rrnacírín social npueslu a cualquier
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y un estado soberano que vele por el pacto social. Por ello es
dable sostener que el liberalismo al que apela Bobbio es un
liberalismo filosófico, ético y político (1992: 50)!'

Sabido es que Bobbio mantuvo siempre un compromiso Intelectual y
político irreductible con la justicia y la libertad, buscando custodiar los
grandes frutos (le la tradición intelectual y la cultura europea; es decir,
la inquietud por la investigación, intransigencia frente a la duda, espíritu
crítico, voluntad de diálogo, moderación en las valoraciones, un estricto
escrúpulo filológico y el sentido de la universalidad de las cosas.

Como se ha Indicado, Bobhio se mueve entre la influencia de la propia
contrariedad del liberalismo italiano, en especial del pensamiento de
Gramsci. la influencia de Giolitti y de Pareara y del historicismo idealista de
Croe c. De ahí que su liberalismo es, ante todo, una doctrina de garantías
constitucionales pan las libertades individuales y para los derechos civiles,`

Fn este sentido, el liberalismo del cual deriva la inspiración principal de
Bohbio se orienta más hacia una idea del Estado constitucional que del
li bre mercado. Toda vez que para el turinés el liberalismo es, antes que
nada, un método y no un sistema reiflcado, cosificado e irrevocable que
se aparta de cualquier pensamiento sistemático y suprime el esfuerzo
creativo del hombre. Sobre la base de esta concepción liberal Bobhio
rechaza el economismo de impronta liberal, es decir, la idea de que la
teoría económica de libremercado, aún estando históricamente conectada
con el liberalismo como dndrina, sea un elemento esencial del liberalismo

SOBERANIA : i, e xtenso unto d m ento (lee indica en -tJtima Instanci a - Cl
pd. d man1 l d {plt - s l 1 af_'.- h
islam, Lk..1 inot o1,ede la tuerza 1s- t e n en e term inadoUrtro: el Erdol.

tscrúpelo filológico en tanto el estudio de la cultura tal y como se manlilesta en su
engie y en su Ineratura, principalmente a través de los mitra escritos.

Apun t es II senteriarial e 1 [J tt M t I I b do lla t l:elle,

I d rJ II r - Ik ovena ea >Idgira l 'versta negli SLLd d i llrb'no_
u,r, di soc I qa o E,-7.8 p g o 211110'.
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Precisamente este ejercicio le permite observar que aquello que ha faltado
a la tradición realista es el sentido del Estado en cuanto conjunto objetivo
e impersonal (le instituciones. Por lo mismo que su preocupación teórica
se concentrara básicamente en los problemas de la filosofía política del
Estado; tomando prudente distancia de la política en cuanto disputa del
poder por el poder (ya sea como pérdida o posesión)."

De ahí también que una de las contribuciones capitales de Robblo
radica, precisamente, en la resignificación e interpretación que realiza de
la tradición cultural italiana. En tal sentido, Bobbio recuperará alguno de
los elementos sociológicos significativos del elitismo, pero manteniendo
siempre una prudente distancia con la parte "dura" del realismo político,
en particular con la concepción de la política concebida como un dominio
subjetivo absoluto del poder por sí mismo, a la manera como la habían
interpretado, entre otros, Maqulavelo, Mosca e incluso Gramsci.°

III. Democracia : justicia y Libertad

Recordemos que el hilo conductor de los escritos de Bobbio durante las
últimas Tres décadas fue la defensa explícita de la democracia en cuanto tal.

Al respecto, para Bobbio el problema de la democracia y del Estado de
derecho no fue nunca filosófico ni moral, sino más bien un problema
cuya solución depende siempre de un cierto desarrollo de la sociedad
y, como tal, desafía al conjunto del sistema social y pone en crisis hasta
el más perfecto mecanismo de garantía jurídica, porque, lógicamente, el

" Preocupación que también esta en el centro de las rerlexü mes teóricas de Madlson,
I-legel y Tocquevllle.

'- Ciertamente , bobblo concuerda con la idea que en el Estado esta siempre presente
el principio de que éste se soAiene, err úllimo término , en la fuerza, pero se aleja
de la perspectiva marxista, la cual arvculaha una v n pes mista del Estado con

magen optimista de la naturaleza humana , In que hacia predecir, en el largo
plazo, teóricamente la el i ml nación del estado a través (le la emanci pailón del
;meto histórico.
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problema (lela democra< la compete. al conjunto de a sociedad, no sólo
al sistema dr. la políbrJ, como acertadamente sostiene ol teórico aloman
Nik l as 1 uhmann."

Así y tavorecido por el (lima de apertura propiciado tras el compromiso
histórico del eurocomunismo v la autonomía del socialismo demoaátcn
en l uropa, en particular en Italia durante la década de Ios setenta Iiohlrio
reafirma ad, mocracia representativa v las libertades moro psi nc lpio y fin
de cualquier proyecto reformador v como Corma polfira de una sor iedad
li bre, cuyo centro articulados es el individuo.

Para en realista pnlí i(o como Boblan, la supefinridad del método
democrático y del liheralisn,o está fundada en aquella visión de la
civilización moderna que, repudiado el Ilnalismo ético Iel irrrpemtivo del
deherse, : kanti anamen le dicho,, considera rnás i tipo rlante el movimiento
hacia el fin mismo y, por lo tanto, no puede aceptar que en el proceso
se sacrifiquen los medios. Es esta perspectiva la que poslhilita la tuerte
sintonía de Uobbin con el proceso de Renovación Comunista en talla

Robbio sinleliza los criterios de la democracia en cuatro aspe,los
capitales: primero. el sufragio universal, segundo, los dcrrxhos civiles;
tercero, las decisiones fumadas por la mayoría; cuarro, las garantías (le
los derechos de la minoría contra las abusos de la mayoría."

13ohl,io señala (pm' n(% SC lumdo pr'nor rl prohlrrna dr l o) demchos del hombrr
,fl en veridox de los dos 'randrs n ias dr (ii- tiro ..o 1,1 aque

s n a , del rdo onnasla cn o drprn rnoz qur asb las a,ndi^ir
irral ring

(rr,i
a

el
romado I I t quia c. de

nnnm humanase la osc lacltud del hamhrr Iu'3P.JS'.

Loa drdorc ri, minlnn .. a'. dem{hra .1 ponicipar,Jinda o ndlrcramonle en ir loma
de dr< sru (''Inco ¡ pr..i , o alte r ,,Ideo... oro k r ^ 1,

^rl r4 pr11 etempli nodo > s r : e " ','', ,elle,,

dr' l Jai ps in s de s d ' nir' i
tra r s i de e ( h n . l rl j nl d l . i s tsi les p.

' l l rl(pu vis f [1rrVsld I..r, 1, 1 a pa t t [ anL
p, fl1, dv s I ntrmssd,, BoLbie 158;1.

Gl ¡111111 11 a mas clara. sino 1 ambó41 1 j 1111 ir a (por propo
L ti ollrrio t I14 1 hSioa I'l 'ldlrrnlc afilo (l .I Iwr r µ 111 j Ic c,

s dos;Ip< I ,, si 1 — a I t role a Jr r s aul: o r
ohmrv,rdo 1 i 1 estro nbaile Io :.



Cuma se ha indicado, de t 1 ( oncepdoti deriva e l hecho que Bubbio
asume, ante todo, la democracia como un método, como una forma
de comunidad política De allí deriva también su consideradbn de que
el marxismo siempre ha cometido el error t undanbentdl de subvalorar
la democracia, dado quc el ni alerialismn histórico ha colocado
pormanentcniente su atención más en la bíuqueda de una respucsla
definitiva ala pregunta de ¿quién gobit rna en una determinada sociedad?
y no a aquella que se refiere a ¿cómo se gobierna en una sociedad?

1>e Irenle a esta confusión teórica, BobbRO acentda la insustituible

importancia de las Inslilunones y de las libertades fundamentales de todos
los Individuos como valores asegurables y universales en cuya aplicación
se debe prescindir de cualquier prenocuín, sean estas de clase, religiosas
o de mercado De manera tal que Bobbio sitúa las instituciones liberales
democráticas como parle de una técnica ele Gobierno que se debe
Iransmilir de una civilización a otro, toda vez que la democracia no puede
ser sino representativa o indirecta. En consecuencia, se pronuncia contra
lo quc llama el fetiche de la democracia directa- Falleba que contunde.
cl procedimiento con un ritual y que, por lo general, termina negando la
representativirlad ¢ la mayoría ele las veces, la democracia misma.'
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que pl anteab.1 l a necesidad de una di11 idun revol uliouaria para amblarel mundo,
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l:^mblrn, Hobblo estuco parné ularmenle atento al hecho de . lue, n,, allá del
tiladn, las instituciones caraderisticas ele la sor ICdarl r Icil demuestran un..

ausencia de democcsla. Ello porque los capados de la reptosenlalivid,d
ampliada son cada vez roas colonizados por los p ando, políli, ns'.tdo grupns
C nrpnrativost los cuales. de alguna manera consagran tornas de autocracia
que irnpid(1n Id ro prosentatiddad real. De ulm parte, los dudadano. no
11(111(111 al ceso a ningún control de los cortaderos cenVOS de poder de un
Foado moderno como son Id borre recia. las (1rnpresas, tus ei(rcitos. el
merc.ido_ De ahí tamhic n r, permanente reclama sobre la necesidad de una
demo¢rtinu ión onda vasta de la cinta socL+L planteando que el prnhlema
actual del desarrollo demos ratico N, sólo tiene qtn ser r ar quién trota, sino,
ademas, donde se Vi

En Ld sentido. al referirse a las prnnnesas de la democracia, analizando los
Ideales al reno[ ele las "I rar1sformacinnes de la democracia" la cuda
realidad", Bnbhio nwlala el contraste entre lo que había sida pmnretido v
In que so realizó efectivamente, n,,rs no renuncia al k ,1 dentorr.ttüador.
Asi, en el 1,hro l/ limo) delta democruzia f ina Jii, ,, del/, mnolc r/rll;incu
observa las pararlnjas e insuikiencias ele la rlennacracia moderna r se
pregunta si acaso tales promesas se podían cumplir:

Al reflexionar sobre las promesas no cumpGrLu, la primera ronstatacron
que instala 13ohbio alude al hecho de que el proveclo dvnvnritim
derlmunónlco estuvo pensarlo par.. una sociedad mucho ntenns compleja
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que la actual y, en parte sustantiva, en esto radica, por lo tanto, que las
promesas no fueran cumplidas toda vez que ciertos obstáculos y el mismo
proceso evolutivo de la sociedad no fueron ni pudieron ser previstos. En
tal sentido, reconoce y está consciente de la Imposibilidad práctica para
que las promesas de la democracia fuesen mantenidas y señala que esto
se debió, en lo fundamental, a que la democracia no se adecuó a las
profundas transformaciones de la sociedad moderna; es decir, al aumento
de la complejidad social y de los problemas en las sociedades actuales.

Ciertamente, la diferencia entre la concepción individualista de la sociedad,
de la cual nace en la edad moderna la democracia, y la sociedad en la
que hoy vivirnos es clara. Resulta también que quienes han mantenido el
protagonismo han sido los grupos de interés, las grandes organizaciones,
las asar iaciones, los sindicatos y los partidos, pero no los individuos. Se ha
tratado de una sociedad policéntrica y pluralista, de la cual, no obstante,
Bohbio rescata como un factor favorable el espíritu asociativo, pero
también denota, a la vez, una preocupación relevante por el reemplazo
que las organizaciones pueden hacer del individuo-ciudadano.

Al respecto, observa que ,recientemente la representación política
nacional se ha visto limitada y, en algunos casos, hasta sobrepasada, por
la representación (ir, los intereses particulares y la preeminencia de una
sociedad neo-corporativa. Ciertamente, Bobbio es rnuy sensible al tema
del corporativismo, ya que vivió el ventenio fascista en Italia donde la
novedad del fase lsmo fue justamente la articulación del escuadrismo,
mavimicnto de masas v corporaciones 'intermedias. Como es lógico, de
ahí deriva también su permanente preocupación por las restricciones a la
participación e iudadana en las sociedades actuales y por la prevalencia
de una concepción oligárquica de la democracia, que es definida por
la competencia de las elites en la húsqueda del voto popular en el
mercado electoral da impronta práctica del ideal schumpeteriano).
Mercantilización ala que Rohhio se opone rotundamente, denunciando
el limite que significa para la democracia las llamadas democracias
orgánicas, a través dr la cual organizaciones s (tonales y profesionales
monopolizan los espacios sociales y de decisión política.

Bobhio reclama entonces la necesaria expansión del proceso de
democratización como paso de la democracia política ala social y plantea
el control de ella en los dos grandes bloques de poder más característicos:



la empresa e eI aparato administrativo. Al rr:peeln, eritiea luenen,ente
la no el lIr inae:ióIr del poder invisible, I„ qur Iluv Ilamariamns poderes
t,i<ti ms lohb,rs r i.írbcus grupos corporativos rf, mires, ejercito,
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m1,1,1 ldad v de t, ansp,ven< lar Omo erigen, ,, paor la de .... craci,, Uo lu
ontrario, a(k 1,o vI doblo Estado visihlr' e invisible b.tjo rl rnnt...1
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del voto de opinión, . . . . enfado 1111 la intereses Grnoetiles, por P1 voto
dicntelar n de in1.1 1)i.. e Ele nlclimro políticos. Situ.u fin quo, entre
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Por 6mlo, pan Bobbio la crisis actual de la política, del r'spac io público y
des uactorprine pal, la así llamada sociedad civil, es la másclara expresión

corno hornos señalado -de que todos estas concepciones pertenecían
al sueño ilustrado y necesariamente Idealista que el advenimiento de la
democracia moderna demostró imposible, más no ca0( 116, y que serían
precisamente las promesas no cumplidas de la democracia.

es importante recordar que pese a los límites del ideario democrático
que señala Bobbio, él no es un pesimista v evita cualquier ¡e(lura
catastrofista respecto al porvenir de la democracia. Por ello, plantea
que la superación del capitalismo librecambista es, en primer lugar, la
consecución de la demucncia sustancial y advierte que el respeto a
las reglas de la dernocra ¡a ha sido ves el único camino para generar
alternativas dentro de ella Por esto, la democracia como procedimiento
y valor es lo fundamental toda vez que. sea desde el punto de vista ético
o desde el punto de vista juríclico, posibilita abrir otros espacios para la
reproducción de la misma democracia-

Bubhlo está convencido ele que la extensión y la profundización de la
democracia es la mejor vía para que aquel control democrático sobre
el mercado produzca cambios globales en la sociedad y lo sintetiza
con la máxima democratización del Estado y democratización de la
sociedad, enfatizando así el carácter pol icrático de nuestras sociedades
v la diversidad de centros de poder que en ella existen. De ahí que el
liberalismo ético-iiilosífico de Bobbio se realice esencialmente en el
ámbito de las instituciones y de la sociedad civil, señalando corno posible
aquello que Micheiange1o Bovero considera el gran dilema de nuestro
tiempo- la dialéctica entre democracia y economía de mercado.

Así, la actitud democrática en la gramática de Bobbio ha ele entenderse
lo como la implementación práctica plena del ideario democrático, sino
como una "práctica potencial de ciudaclanizadón", desarrollada tanto a
través de la implementa ción de cauces participativos "eficientes", éstos
como de la sensibilidad con que estos cauces se implementan dados los
límites a que, están sujetos. En este sentido, Bobbio instala una noción de
democracia (orno un referente, un provecto de producción pendiente
(un imperativo), siendo clave para su reproducción la orientación corno
proceso hacia la emergencia de un poder ciudadano efectivo, cuya
expresión práctica sea la consolidación (le legitimidad democrática en
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Vonc^nrr l3ublin ,:^a

esencialmente de los valores que la democracia sería capaz de difundir;
es decir, del ideal democrático (deber ser), de una práctica cotidiana
de ciudadanización y consolidación de las expectativas cognitivas.
La libertad y el poder derivan siempre del reconocimiento de algunos
derechos fundamentales, inalienables e I inviolables. Reconocimiento que,
por cierto, va más allá de la simple estera de las relaciones económicas
interpersonales o del derecho a morirse de hambre (Bobbio 1992: 61)P

Por lo mismo, en el último tiempo Bobbio había puesto especial énfasis
en el valor de la constitución de los movimientos ciudadanos y de los
nuevos movimientos sociales, como elementos revolucionarios de
la propia democracia. Posicionamiento que lo llevaría a apoyar, con
particular fuerza, el despliegue de los grupos y asociaciones antinucleares
pacifistas y ecologislas, para la no destrucción o degradación de nuestro
planeta, a los activistas de I(s derechos humanos, y también a reconocer
que la verdadera revolución de nuestra época era la revolución de las
mujeres. Así, Bobbio instaló como gran tema, no sólo el problema político
económico, sino el ético, orientado a la superación de la situación de los
sectores sociales más desvalidos y marginados.

IV. Derechos individuales, derechos sociales

Es claro que para Bobbio el tema de la cuestión social y de los derechos
humanos constituyen en la actualidad el hilo conductor de la reflexión
y de las prácticas democráticas. Bobhio defendió hasta la saciedad la
necesidad operativa (en la práctica) de los derechos sociales fundamentales
(educación, trabajo y salud) como conditio sine qua non para el ejercicio
de la libertad individual. Lógicamente, esto implica la aplicación real de
los derechos del hombre, reconocidos en las Constituciones democráticas
modernas. Derechos del hombre, democracia y paz son tres momentos
necesarios del mismo movimiento histórico (Bobbio, 1992: 1)."

s decir, res coto de los derechos subjetivos, rancterrsfiea de Estado de
derecho -Etado de los ciudadanos Wcmchm del homhreJ.

a paz, a s el pnsupuesei necesario para el reconocimiento v 1
lectiva ,rnrección de los derechos del hombre en cada Estado y en el slstem
mernacion.d.



En este sentido 13, tibio pronvta su rntcrprct ir en individual ista, según
la Cual la democracia liberal se apoya en la primaria del Individuo ven
la salvaguarda ele sus garantida v denchos funda menta lec, e..nlr, se hn
dicho, el liberalismo democrático quearticula Robbio c unsapra la Idea
del control ciudadano, de las instior i.. nes y CIr,¡ mnngoblcrno, a Través
de una progresiva dencucralización Y "soriaJzaclón" de la saciedad
civil, donde el acento debe estar puesto precisamente en el control del
poder huroc ratico O econdmico, a través de la extensión de las reglas del
juego democrático en la suciedad, e no como pensaban Inr marxistas en
el cambio de una ferrna de producción a otra, O en lar oler l ieicaclón
integral ele los medios de producc6n

Precisamente señala Robbio. el única avance real que observ a rnos en
todo este siglo ea el reconocin.ienI, universal de los derechos humanos

derechos del individuo- , no como parto de este n aquella so, Iodad
o ciudadano de aquel u otro Estado s'o pueblo. sirio como individuo.
Porque, ¡existe un pueblo com.. tal cuya existencia Innle a los individuo,
sea prioritaria? el pueblo es siempre una un a la Ino sólo se
puede enfrentar el individuo cono ente Individual '.Rohblo, 1 m11: 1,
Ka II seheuer, 20041.

Por In tanto, para Rohhin el núcleo de las c unviceioncs, esperanzas e
ideales comunes radica en que flnalment.. se reconocora aI individuo
como portador de derechos fundamemales, como también la asunción
del derecho irrenunciable del 'individuo frente a cualquier tipo de
multitud. masa o de comunidad, es decir, reconoeimiunln v a firma<on

de la Iiherlad individual desde donde haccrtrenlc al Estado. Lógicamente.
esto requiere una clara conceptualización del papel del derecho v del
cor.stituclnnalisn... en la política de la eonsoGdaciom democrática.
para que los derechos fu ida morrales no sólo protejan al individuo del
Estado, sino también posibiliten estructurar el ambiente de la hun)eraeia
en modo de consolidar al Estado como un subsistente (le la sociedad
y hacer cnmplexivarnente plausible una actividad de comunicación
mis eficaz e influyente. toda voz que la in$titucionaEldad cognitiva-
normativa es el vínculo roas importante riel tejido democrítico: e>
decir, la iristite cionaliel ad referida a la estructura de los derechos. a



las operaciones del sistema 1 urid1 e0 y a los aparatos que garantizan la
,el rroel u,, ido Sorluc nltuwl de la sociedad.'

No es casual, entonces, que en la lucha democr.ítica estén en primer plano
no súlo 'as derechas a la libertad U al trabajo y a la seguridad social, sino
también: el derecho de la humanidad actual y futura a vivir en un ambiente
no contaminado, cl derecho a la procteacicin auto -regulada, el derecho a
la privaeldael tren le a la invasión del Estada, el derecho a la c nnservac i cin
riel patrimonio le o, (11 l(- puede ser amenazado por un desarrollo
hiotécnico sin reglas éticas tundamentales_ por lo santo, su preocupación
también apunta a la necesidad del control dernucrático de Ins snc edades
a 11111 nwudiol; para decirlo con otras palabras. del paso a termas de
democracia con verdadero protagonismo de los ciudadanos del mundo.

Fo tal sentido, Bcrhhio se liga nuevamente d Kant para pensar en la paz
perpetua v cree que ele este derecho cosmopnlito concedido a los
ciudadanos del mundo se geneunlas condiciones pa ra la creación de una
granfuerza deempuje, deun nuevosujeto nwndial, con distlotos horizontes
culturales, sectoriales v sociales, para regular e intervenir ce los ramblos
del mundo de hoy, toda vez que la democracia tiene 11 o\ m,ís que nunca
una restmnsabilirla, 1 enorme, ta que detx' abord.rc psngr.,mallran,cote el
gran problema de la jnslicia y los derechos sociales.

V. Una reflexión : la historia, el futuro y la democracia

1 e la última etapa de su vicia, Bobbio se ahocL de lleno en torno a la
reflexión sobre la filosofía de la historia, sosteniendo una abierta palémic,

dc1i atecnrLu naire, , polea,' tundarnm,lnl oso ,., ,.esto el final
1 ,e, , , 111 el 1 brn n e,, do, ms. Isnr,b,o romrna al prnsam^wnn del
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con equipo, aoturos queven ía.. posta mant lo cl li.. de las ¡deolugías'.I ).
I3c111 1 Notara c incluso c1 tia de la historia 1. Fukm;amaI.

Para Rahhio, ni la historia ni la prc,pi,r lllosuha do la hi>IOria han
lerminadu, ertl re otras cosas. pulque pe ora nor. en aln ro.puesti, la, o ternas
1nt111... nulos lu donde venim... e a dónele vinilo.:, paro Ca no s6io ramo
individuos singulares, sino como humanidad un su eonjuntu. Por tonto,
el prima proh!..ma vide se plantea es la eigenri,, ele ostus tema luirla voz
que Iue hechos estad iIni... nades de mirona .unes que lependen ele los
pan¢lignlas, ano. ronlenlrlos esl.ín, sobre Iodo. en tuneion de la el 'o, a
historien 1 del ;ropo ele pertenencia, que siempre representa un modo ele
si marx•.une la rcalldarl; lar u,d .... es nunca .....yuca. dado (uo se Eral.] de
una realidad humana- ludo hecho vs una inlerpretaciún c, r mm,, tal. nunca
es completanlrn le uhlotivn 1 n segundo luy.tr, Itohbio nos rer Uerda quo fa
historia de los.: nt,guo, crlam. tisiGfc iclka q... retomaba ron!in..an.e't',
sobro si ...isora- El elempln cla nu es la ii, de que [ti(,
alomada al inir lo ele 1 )tl poi n\4aquiavelu, pera quien la b,mo 1,1 se epile

en sentido regr,.,1,,, d(=.
(

.vade ♦ drspuds vuelvo a ,alir.'

Por ole, lado. la li osuda posifirista que Iriunta entre 17[111 s 1800 c,
esencialmenlo pmGrt^shn a he L ido lugar a diverso. indices. a traer'.

de los ..tales se ha medido) c1 propensa (.... Clunilo. el movimiento del
pensamiento: con liogel las tornas de gobierno: ron atan la lerlRtl.l

de los sucesivos modus de prnduce96n. j () Comlín elt esta Coneel¢ ii ...

es quo Lt hlstufia nn re^nroa ja mas hacia enes- Por ella, la huturid es
irreversible. señala liuhbin_

Resulta evidente que la itmrronla evolutiva de la .sociedad nos sir la
siengrre Gente a nuevas rlenlrrnda, hisráril as, Ill;adas 1amhirn . 1 nuevas
esiyencias . libotlados e derechos rular lunados con la viola Is un proceso
en cl cual dehe estar Iluso lir la cunsideraciún que l,rs opciones humanas
siempre implican ruin r arga atiu{ógira lu, los hechos mismos na son
capaces de aportar i sa ea la hlsl ocio que sc pertlue o [n ludí, momon6
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VadXrto Bobbio, ,.,. ,,

determinista del mundo? Lo que ha ocurrido es que se ha alargado el
espacio de observación del mundo, situación que no sólo ha afectado a
la dimensión del espacio, sino, también, a aquella del tiempo, dado que
la propia vida de la humanidad está inserta en una historia profunda del
mundo que tiene millones v millones de años y que se proyecta al futuro.

Entonces, en la actualidad, ni la historia ni las ideologías son imposibles;
lo que es Imposible es el determinismo y la deontología Vivimos en un
mundo más imprevisible, imponderable, inalturable, en una historia y en
una ciencia donde la "casualidad", la nada sartreana, se ha colado por
los p1legues de la modernidad, instalando la conciencia de contingencia
e' incertidumbre y la fragilidad del mundo que nos toca vivir (que nos
acechan, como observa Luhmann). Lo que tenernos que reconocer hoy
no es el fin de la historia y del último hombre, sino más bien que hubo,
hay y habrá siempre no sólo una 1lisloria, sino múltiples alternativas de
hacer y observar los procesos históricos.

Observar la historia en sólo desde el punto de vista de los hechos
concluidos, tal como ellos se dieron, fijos y muertos, sino, también, de
las alternativas que en determinadas situaciones hubo y de lo que habría
ocurrido si el camino de la historia hubiese sido distinto al recorrido. En
este sentido, para Bobbio la existencia y las dificultades de la filosofía
de la historia son variadas y sobrepasan, incluso, el sentido que Hegel
ll amaba de la racionalidad, como factor dominante del mundo.

Para Bobbio, la historia no ha terminado, mucho menos con el bullado
triunfo de la democracia l ibrecambisla de Fukuyama. Ni siquiera hemos
terminado de interrogarnos sobre ella. No ha terminado la filosofía de
la historia, dado que seguimos en la búsqueda de las respuestas a las
grandes preguntas y la realización de las promesas del proyecto moderno
siguen siendo los ejes que orientan el presente y el futuro.

Cuando al In o de la Fdad Moderna n. -e la Idea del 1 derivada del
,iIiiiiciito del -saber v de la transformación del umodmlentn en podio. sv pensó
rambi4n la Idea de que el progreso t cnolúgico y clentÍÍlcu coniportarran, cd
aumm, ricamente val unísono, elpmgrci ético. Pero hoy sabemos que el progreso
tecnológicn nn va acompoi,ado necesariamente del progreso social y moral, ni
este tiltrmn , umtituve. su fundamenta, como supnnran Ii, rluminlstas.
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Democracia Ideal Democracias Reales y
Gobernabilidad en Norberto Bobbio
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Sigulrndu a Michelangelo Boyero, podríamos decir que la democracia
Ideal se Identificr con la definición misma de detencracia, es decir, con
el signltlcado de ese concepto, re entras que las democracias reales son
aquellas formas políticas reales a las cuales se les atribuye ese nombre.
Así, para el sucesor de la cátedra de Bobbio, el problema de la relación
entre el senlirlo Ideal y real de la democracia se reduce a la distancia que
media entre el significarlo y la realidad concreta (Boyero, 200223)

Bobbio es explíc lto al sentenciar que "la democracia perfecta no
puede existir, o de hecho n o ha existido nunca" (Bobbio, 1999: 3751.
l a matcrializacien (le una idea que por definición es (Unceptn3 lmente
"pura", resulta irnposlble dada la impracticabilidad absoluta de los
principios que la inspiran. Pero sobre esto volveremos más adelante.

Permítanme por ahora señalar la enorme utilidad que tiene el carácter
rrferene inl de la democracia ideal, va queen su carácterde prescript lva nos
permite diferenciar, no desde un plano real, sino desde un plano ideal, a
las democracias concretas. Los sistemas democráticos, concebidos desde
oI plano real, pueden distinguirse entre sí por las diferencias materiales
que han entre uno v otro; así, por ejemplo, podernos diferenciar dos
regímenes políticos considerados derocráticos porque uno adopta
el sistema electoral mayoritario, mientras el otro adopta uno electoral
propon tonal y uno más el sistema mixto: o bien porque en uno el
ejecuticu depende di rectamente del 1'gislatiyo y deriva de éste, como es
el caso de los sistemas parlamentarios, mientras que en otros el Ejecutivo
es independiente y elegido de manera autónoma frente al legislativo,
como ocurre en los sistemas presidenciales. Pero Si nos mantenemos
en el plano real, todas las diferencias que podremos encontrar entre
los diversos sistemas democráticos serán siempre diferencias de tipo
descriptivo, lo que nos impedirá valorarylos alcances, pero sobre todo las
bondades que uno tiene frente al otro. Partiendo del mero plano real nos
resultará imposible, pues, establecer las bondades o menos de aquellas
iornras ele gobierno que llamamos democracias.

Para poder hacer una valoración axiológica de las diferencias que median
entre una y otra forma concreta de gobierno de las que consideramos
democráticas, resulta Indispensable recurrir a la comparación entre éstas
v la noción ideal de democracia. Es decir, sólo comparando las Cormas
reales i r r el concepto prescriptivo de democracia podremos hacer una
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(le ellos i sus últimas consecuencias entonces éste Implicará la negación
del otro Fn este sentido Bobblo es c onlundente: "una sociedad en la
cual sean protegidas todas las libertades, incluida la libertad eamomlca,
es una sociedad pirofundamente desigual, a pesar (le lo que digan los
sostenedores del libre mercado. Pero al mismo tiempo, una sociedad en
la cual el gobierno adopta medidas de justicia distributiva al grado de
volver a los ciudadanos no sólo iguales desde un punto de vista formal,
frente a las leves, como suele decirse, sino también sustancialmente, está
obligada a limitar muchas libertades" t 1999: 176:

¿Cuál es entonces la justa medida quedehe caracterizara los dos principios
que zubs0cen en el concepto ideal de dernucracia para que sean compatibles
y se realicen mutuamente, sin llegar a negarse? Creo que la respuesta a esta
pmpunta -siguiendo las enseñanzas ele Bobbio - depende no tanto de
una cuestión de la medida o del grado ric intensidad que deben tener la
li bertad v la igualdad, sino más bien del tipo de libertad v d e igualdad en
el que debe pensarse. t o sólo hablar gonéricareente de dernocrar l a es
incorrecto. también el hablar así de libertad y de igualdad En efecto, no
hay un solo tipo de Libertad como tampoco hay un solo tipo de igualdad.

Al menos desde que Benjamín Constant distinguió la que él llamaba
"libertad de lo, rniiguos" frente ala "libertad de los modernos", el
concepto de libertad tiene dos significados que, siguiendo a Bobblo,
podemos definir como libertad negativa y libertad positiva (o poi ¡te a), El
primer slgnüicado de libertad, la negativa, corresponde a la posibilidad
de hacer o de no hacer algo , sin ser obl igado a ello o sin ser impedido por
otrO lsl sujeto(s); implica una falta de impedimientus lo de prohibiciones)
u una falta de constricciones lo de obligaciones), de ahí su carácter
neyatlvo; esta libertad, ce suma, coincide con la posibilidad real de hacer
o de no hacer lo que se quiera.

L-I segundo significado de libertad, la positiva o política, corresponde a la
situar,in en la que alguien puede orientar su voluntad hacia un objetivo;
tomar decisiones sin verso determinado por la voluntad rle otros: coincide
ron las ideas de autodeterminación y de autonomía, y asume su carácter
positivo pro, lsamente porque implica la presencia (Ir alga la capacidad
de cada uno para decidir por sí mismo.



El tipo de libertad que inspira la idea de democracia es la libertad política,
ya que supone un régimen político en el que las decisiones colectivas
son adoptadas a través ele la participación de los individuos que se ve.ín
vinculados por ellas y quc, en la medida de esa partlcpacion, pueden
ser considerados autdnomos. Dir ho en olas palabras, por lo que hace a
la idea de libertad, la de.mot raci.t es la tormo de gobierno en la que los
ciudadanos adoptan las decisiones colectivas por sí mismos, directamente
o a ravcs de representantes que actúan en nombre y por cuenta de ellos

I'nr otro lado. respecto del otro principio inspirador de la comer recia,
también portemos clistinguir al menos entre una igualdad de tipo material
v una iyualdad de tipo "termal" Ique coincide con el concepto griego
de fisonomía, es decir, de "igualdad de lev' n gualdad establoclda
por la ley"1 Al rctorirse al problema de Igualdad, Bobbio sostiene que
para determinar sus alcanc es debe responderse a las dos preguntas de
igualdad ¿entre quien?, ¿en qué cosas¿ En la medida en queso responda
a esas dos pregwrtas nos encontra centras ante signiílcadus distintos del
concepto Igualdad. De esta manea, una respuesta radical a ambos
cuestionamientos, como la de igualdad de todos en todo, reprsomaría
el postularlo inspirador del igualitarismo.Ahora bien, el tipo de igualdad
Clic interesa ala democracia eb la que resulta de la respuesta igualdad
de todas los ciudadanos en sus derechos políticos, entendiendo por
derechos políticos la prerrhgativa de participaren el proceso de toma de
las decisiones colectivas, o para decirlo con Bovenr, "la Igualdad entre
todos los destinatarios ele las decisiones poi íticas, en el derecho-poder de
contribuir ala tnrmar lun de las decisiones mismas".

En suma, si bien los valores últimos de la democracia son la libertad y la
igualdad, éstos deben ser entendidos en su sentido de libertad positiva o
política v de Igualdad en derechos políticos les decir, una idea de libertad
e on1jm111 1e con la idea ele 1co11 orn1 ah

1 a segunda rajón ¡Si)¡ la cual la democracia ideal resulta irrealizable en
sus términos es. de acuerdo con Bobbio, por el hecho de que rebulla
i mposible que se verifique malerlaltnvnte el concepto de individuo
racional, entendido este como un sujeto rapaz de decidir por sí mismo
y de prever y valorar las consecuencias de sus propias de isiones. Este
individuo racional en el cual piensa Hohbio coincide, por cierto, con
el individuo abstracro quo decide conscientemente suscribir el contrato



social y que subvace a toda la lógica del iusnalurallsmo moderno. Se
trata de un individuo capan en virtud de su razón, de adoptar decisiones
de manera autónoma. Dicha conc opción del individuo de la cual parte
la Idea do democracia es el planteamiento que le permite a Bobbio
af'umar, sin arnblguedades, que ésta es la mejor de las formas de gobierno
imaginables, en ello reside su fuerza moral, es decir, en la presuposición
de que cada ser humano, en tanto individuo, tiene la capacidad de decidir
por s mismo y, por ello, no hay ninguna razón para excluirlo de las
decisiones culerl ivas. Los integrantes de una sociedad democrática, en
cuanto individuos racionales, autónomos, deciden por ellos mismos su
destino colectivo. 1 a búsqueda del bien común a través de las decisiones
que vinculan a todos los miembros de esa so( sedad no se presenta, pues,
cuino algo dado por (arios, sino como aquello determinado por ellos
misenus, porque todos son igualmente competentes.

Basta una breve ojeada a los sistemas políticos existentes a lo largo
ele la historia a los que llamamos democracias para constatar que ese
individuo no existe en la realidad. En electo, para Bohhio, también éste
represes ta un Ideal -limite, en una abstracción, al igual que la misma Idea
cle democracia de la cual constituye su fundamento ético, y en cuanto
tal e5 por dellnicion inalcanzable. la realidad debe conlormarse, en
consecuencia, con ser una nieva aproximación a ese ideal.

La distanri.i que media entre la idea de democracia y las formas que
ésta asume en la realidad depende directamente del contenido que se le
dé a esa idea. Entre más numerosos y más complejos sean los elementos
que la ( arad 'ricen, más lejana estará de los casos concretos. Esa es otra
de Lrs razones por las que Bobbio se pronunda reiteradamente por una
definición mínima de dernoc ra(iia, ya que ésta permite, eventualmente,
una aproximacion mayor de las democracias reales al ideal en el que
se inspiran.

Vs sabld(que para Norberto Bobhio la democracia debe concebirse como
' un métodoo un conjuntode reglas de procedimiento para la constitución
del gobierno y para la íormadñn de las decisiones políticas les decir, de
las de(siunes vlnculatorias para toda la sociedad)" 11990: 294), Se Iraca
de una serie ele directrices que tienen que ver con las competencias y
con los procedimientos tel quién y el cómo) establecidos para determinar
la voluntad (olegiva, que se Iradncen en la adopción de los principios
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Observando las democracias reales en el mundo actual, parece haber
recienternente un distanciamiento cada vez mayor respecto del ideal
cierto,rálco. pero ello no se debe, me parece, a que éste sea cada
vez más inalcan,able, sino a que existe una tendencia reciente de los
regímenes democriticos a alejarse paulatina y gradualmente de aquél
Ideal. Las advertencias de Mi( helangelo Boyero sobre la difusión de la
Kakiistoaacia (Cfr. 2000: 127 y ss.) (el "gobierno de los peores") como
degeneración de la democracia parecen confirmarse día a día en un
número creciente de realidades políticas. Ahora bien, es un fenómeno
que se ha presentado con rnayor claridad, paradójicamente, en aquellos
países con una larga tradición democrática, como si éstos se hubieran
"cansad0" de la democracia. Es notoria, en ese sentido, la generalizada
'vuelta a la derecha' de las principales democracias europeas, pero
todavía loes más el palpable creri m lento de una derecha antidemocrática,
pichiscitaria, discriminatoria, racista, separatista y ultranacionalista, en
las "democracias consolidadas" del viejo continente.

En América Latina, por otra parte, podemos afirmar, haciendo una
generalización, que la democracia es un fenómeno relaliva me o te reciente,
a tal grado que parecería, en ocasiones, que no acabamos de entender
exactamente qué cosa es ni cómo funciona. A diferencia de Europa, la
democracia en América Latina, en México en particular, ha tenido que
hacer las cuentas con una serie de realidades y de necesidades políticas
y sociales completamente diferentes. En nuestro país, esas condiciones
polítcas y sociales han impuesto con frecuencia a la democrae la late<],;
que, por su propia naturaleza, difícilmente se pueden resolver.

Así, por ejemplo, la democracia no us por defnición el remedio para la
enorme pobreza y margiriación en la que vive una i reportante desigualdad
social, consiituye uno de los principales impedimentos para el correcto
funcionamiento de la democracia (va Tocqueville había advertido en
la igualdad de las condiciones imperantes en los Estados Unidos de
inicios del siglo XIX, la razón material que facilitó la instauración de la
democracia en ese país); de hecho, la existencia de una cierta igualdad
en las condiciones materiales mínimas, de manera tal que puedan ser
satisfechas las necesidades y los intereses vitales de lodos los Individuos,
consiituye una precondición de la democracia, indispensable para
su buen funcionamiento. Pero ese no es un problema que resuelva
la democracia en sí -insisto, se trata de una precondición, no una
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c i v i l e s iundamentaloa , m ajo el al.eslieo nombre ele I itrio) rAr'1, para
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el.... (ilira ele tul sistema políllro . puede resuhar en nn nstusísimo
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torno a la rnlacicln que media entre In, r nnropt, de gohoneaói Grlad c
dentocraci,1 i ( á ( ludova, 1 096 : 3-,r..



La memoria histórica suele ser muy breve , pero no debernos olvidar los
objetivos y las razones que dieron o rigen al concepot elo "gobernabllidad".
i ste iue acuñado y difundido hiela mediados de los años setenta a raíz
de un e studio colectivo que pretendía dar respuesta a la situación de
"sobrecarga " Ioverloadingl de demandas que caen terizaba a los países
ocddeniales y que ponla en jaque la capacidad de respuesta de los
gobiernos que, ( onscc uentemertle , entraban en una grave crisis de
legil i niidad (Cfr. Cro/ier, 19751. La idea de gobernabi1idad nace, pues,
como con trapusiclcín al "Esta do de bienosar°'o "Estado so( ial") que
rira( terizó a los sistemas democráticos de la postguerra.

Lógica y cunceplualmeete, un Estado "gobernable" es aquel en el que
la capacidad de tomar decisiones se caracteriza por un alto grado de
rapidez, eticiencla v efi acla; su contrapone a un Estado en el que las
decisiones deben pasar por lentos. compli, idos e inefic lentes sistemas de
discusión y deliberación, como aquellos que caracterizan a los sistemas
deniucraticos parian entarios.

InevitaIr lernente, todos los deiensores a ultranza de un "gobierno
gobernable' se inclinan por un sistema que otorga amplias facultades
decisoriales (y también discrecionales) al titular del gobierno. 1Sor el
contrario, los defensores de un gobierno democrático prefieren que las
decisiones pasen por el ¡¡¡Ir() de la discusión parlamentaria y del control
jurisclia lona 1, lo que inevitablemente se traduce en una mayor lentitud
complica Ion del proc cos de( sional.

Desde un plano conceptual, un sistema plenamente democrático y
gobernable se plantea, de este moda, corno una contradiccirin en
términos; son los (los extremos opuestos del instrumento de medición
de L, den.ocraticidad del cual hablamos antes. En eteclo, aparentemente
n o hay sistema co: gobernable que la forma de gobierno opuesta a la
rlenrocracla; autocrac l a Isi se entiende la Lolsrnabilidad como ha sido
tradicionalmente concebida -empezando por los auto res del término-,
es de, 5r, (orno la capacidad para tonta( decisiones de manera rápida,
ell e lente y eflerz,. Como conceptos puros, democracia v gobernabilldad
son exrluyemcs, lo que no quiere decir que no sean con(I hables, pero su
conlug,rc-iun li mplica, necesariamente, una mecliacion entre ambos. Para
decirlo en ol

1

l as palabras: a mayor gobemabilidad. menor democracia; y
a pavor democrac l a menor gnbcrnabilidad mCfr Ccírdnva, 1996: 27 y ss.).
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Negociar, llegar a compromisos, generar acuerdos son la esencia de la
democracia, también la clave que puede servirnos para determinarla idea
de "deri ,,, ¡a gobernable que hemos planteado. La gobernabiliidad
de una democracia desde este punto de vista, no depende tanto de la
rapidez v de la capacidad (le i imponer eficazmente las decisiones desde el
gobierno, sino de lograr los consensos suficientes, a través de la discusión
abierta, franca y de la negociación que permitan que la decisión cuente
con el mayor número de adhesiones.

La gohernabilidad de un sistema democrático se traduce, así, no en el
establecimiento de mecanismos que permitan a los gobiernos una rápida,
eficaz Y eficiente torna de decisiones frente a u n parlamento hoslll o frente
a una situación de crisis política, económica v social, lo que se traduciría
inevitablemente en una merma del grado de democracia de esos sistemas,
sino en el establecimiento de mecanismos que favorezcan el compromiso
entre los distintos actores políticos y so( la que participan en la toma

de decisiones ,,lectivas.

N. creo que se trate de algo irrealizable. 1 lay diversos ejemplos que clan
prueba de ello- 1_o que si implicaría es una profunda revisión de lo que
tradicionalmente ha significado la idea de gobernab111 dad, En efecto, si
bien una decisión concertada, pactada, desde el mero punto de vista
de la rapidez, de la eficacia y de la eficiencia, resultaría mucho más
complicada; a la larga creo que sería mucho más estable y redituable,
porque estaría revestida de ese formidable factor de legitimación que
inventó el 'msnatum hsrno moderno, corriente de la cual Bobbio e, un
profundo estudioso y a la que adhiere sin cortapisas el consenso.

Estas breves reflexiones en torno a la relación que media entre los
conceptos de gohernabilidad y democracia, no pretenden ser una receta
para los actores políticos y sociales mexicanos, sino slmplernente una
adverienc l a frente a los riesgos que se corren al pensar, sin más, en la
rapidez, la eficacia y la eficiencia. A la larga, esos objetivos pueden
traducirse ti,, sólo en algo que nos alejaría irremediablemente de la
idea de democracia, sino también, paradójicamente, constituyen la vía
menos apropiada para logra rel tan ansiado equilibrio entre democracia y
gobernabi1 idad que, inspirado en las ideas de óobbio, conjugo en lo que
he llamado "democracia gobernable".
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La Vida y Obra de Norberto Bobbio desde
el Enfoque de la Investigación para la Paz

Rodrigo s yncnez Are

Introducción

El siguiente ensayo parte de una revisión hi bllográü<.r de la obra de
Norberto Rohhlo, que es muy vasta y rica en conocimienl(R, v de la cual
ocupo una pequeñísima parte En esta revisión se intentar u establecer sus
aportaciones flosriiicas y teóricas aun campu general del conocimiento:
la investiga( (Su para la paz III'P1.

Como menciona rl titulo de este ensayo, se trata de analizar las propuestas
teóricas de este autor en lemas cnni , la paz, los confite los, cl parilivnn.
la no violencia. conceptos b.ísscos en la IPP, y otros re lat,vns como la
guerra justa, los rlerecbos humanos y la deusbodiem la cici( desde los
enfoques fiiusóilcos en los que basa su obra. así r ni... indagar si sus
experiencias de vida constituyen ejemplos que puedan ser analizarlos
desde esta disciplina cientííea_

Para enrpezardiré que la IPP' es una actividad cientvlca. ¢rn t ar.ícter inter
multldisciplinario ¡debido a que SU realización rfecthm es un trabajo

laborioso que depende de muchos ces&rques y puntos de vista;, que se
dirige a poner en evidencia las condiciones do una paz asta ble v duradera
en los diteremus ámbitos de la t ida :individual. ( oler tivn, sor tal, estatal,
mundial y ecuinglcol, indagando las Cormas en que dichas condiciones

Paras lupa, del nri.nr.ll hiatel
vonsjr^^ianm'. iuli„ d,quo r.

vyn. le. i prl, da l u 11 1 I'n 1a11 I.vp, en
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11,11 p, Rabhio. i u

pueden realizarse (sociales, culturales, políticas, económicas, educalívas,
c ientíficass y t(,cnológicas, entre otras).

En todo ello subsiste el problema (derivado de la ciencia cartesiana y
(le la razón weheriana) de ver la paz como un valor que no puede ser
analizado de manera científica; sin embargo, por ser una experiencia
humana colectiva, la paz es susceptible de converti rse en objeto de estud io
científico, cuya característica es rescatar del conocimiento humano todo
aquello que permita establecer las condiciones que se mencionaron en
el párrafo anterior.

Por tanto, el concepto de IPP que aquí se presenta debe ser entendido en
un sentido amplio, que abarca todo el conjunto probable de relaciones
humanas que se pueden presentar, por lo que a partir de esa óptica se
analizarán algunos conceptos de Norberto Bobbio, con el fin (le saber si
pueden ser útiles en la construcción siempre permanente de una ciencia
o teoría de la paz (frenología).

1. Norberto Bobbio y sus enfoques científicos,
vistos desde la IPP

Con el riesgo que ello conlleva, trataré de expl icar de rnanera sirnpl Ificada
el enfoque teórico, metodolegico y epistemologico que utiliza Robbio
en los análisis científicos que él mismo realiza de manera práctica,
sencilla, coherente y muy entendible •1 Su obra se basa principalmente
en reflexiones de filosofía del derecho, de la política y de la historia, con
la influencia de la nueva filosofía "i l u m'm isla", sobre las cuales teoriza,
mediante el uso del método analítico -conceptual, para explicar los temas
relativos a estas disciplinas, así como para refutar a sus críticos.

Sobre la filosofía del derecho, Peces-Barba indica que Robbio tiene
influencia del positivismo jurídico (siendo Hans Kelsen el autor al que
estudia y que divide su filosofía en tres partes teoría de la justicia, teoría
del derecho y teoría de la ciencia jurídica. para Buhbio, toda teoría de la

Paradlo me apuyué en Idohnin, 1 YA, lart(culo de Mlrhdangelo Bo,reml; Bobhlo,

l 995a "Invoduccidn" a car u de Gmgudo PececAarhall i1obbio,1996; y Bobhlo,

mol, '.Incluidoe "Yrúlogn"de Jwqufn 6telaníai.
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Norberto Bobt

Bohbio trata siempre de ordenar, jerarquizar y hacer entendibles sus
razonamientos, por lo que emplea clasificaciones y categorizaciones:

..una tip)logfa puede emplearse de dos modos (..J El uso
sistemático(_) se utiliza para dar orden a los datos recopilados;
el uso axiológico es (...) para establecer entre los tipos olas clases
ordenadas sistemáticamente un cierto orden de preferencia,
que tiene el objetivo de suscitar en los demás una actitud de
aprobación o desaprobación (Bobbio, 1996: 10).

Desde la IPP se puede observar, en principio, que existen aportaciones
útiles en estos enfoques filosóficos, para entender jurídica y políticamente
concepciones sobre la paz y el pacifismo, sobre la democracia y la
sociedad civil. Sin embargo, considero que su aportación fundamental a
la IPP radica en su método:

_el criterio con el cual el científico social y el de la naturaleza
afrontan el objeto de su investigación está influido por el
hecho de que el primero considera que puede intervenir
directamente en el cambio de la sociedad, mientras que el
segundo no estima poder hacerlo en el cambio de la naturaleza
(Bobbio, 1996: 10).

En ello radica la utilidad del uso axiológico de los conceptos, que permite
observar, por ejemplo, formas buenas y malas de gobiernos, de Estados
y de sociedades, para jerarquizarlas y construir con ellas escalas de
preferencias que indiquen cuáles pueden establecer mejores condiciones
para el logro de la paz o la resolución pacífica de los conflictos. Así,
Bobbio rompe, de alguna manera, con la ciencia cartesiana moderna al
facilitar en su investigación la incorporación de valores (aunque siempre
advierte que trata de no emitir juicios de valor o de dar preferencia aun
concepto o a una situación de cosas sobre otra).

Sin embargo, la IPPcritica el uso de dicotomías para explicar la realidad, ya
que ésta, porsu complejidad, no puede ser vista sólo en términos de "negro
y blanco". El mismo Bobbio comenta que en la complejidad democrática
ya no se pueden plantear antítesis, sino muchas combinaciones y "cortes
transversales" de la realidad, además de que la continua transformación
social hace que las díadas pierdan su valor descriptivo; sin embargo,



realiza una exeeieote defensa de sus argmnentos al señalar que las cosas
que puedan estar en medio de cosí extremos idi(otdmlcos l no hace a
éstos ''menos extremos" y revalora su utilydad prartica paca el anal isis_

2. Paz, pacifismo, no-violencia y conflictos
en la obra de Norberto Bobbio

(omo la gran mayoría de investigadores, liobbio es, en cierta forma un
polcmóloga' que se ensota al estudio de la paz, a partir de cuestiones
relativas a ti guerra ya la violencia Para ubicar sus estudios sobre guerra
y paz. es necesario remitirse a diversas dicotomías curan democracia-
despotismo, guerra-paz, interior-exterior y orden-desurden de un Estado,
de lo cual se desprende que:

Mientras el despotismo puede ser considerarlo como ti
continuación (le la guerra dentro de los Estados, así la
democracia en el sistema irrternazaonal puede ser considerada
como la manera de expandir y de hacer más segura la paz
fuera de las fronteras de los 1 stados específicos 1Ferná ndez,
1 997 431.

Así, e l enfoque desde el eual habla de la paz es el de las reladones

internacionales, pues si bien dentro de los Estados habría orden por la
existencia de un poder unificad,) v centralizado, fuera de filos el poder
es disperso, por eso es más difícil mantener la pa/ Las obras en las que
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t rata esto, lemas son El problema de la guerra yY las vías de la paz 119791,

El tercero ausente ( 1 989) v Paz escritas durarse el periodo de la "guerra
fría", en donde la principal amenaza para la humanidad era la existencia
de armas nucleares , por lo que Pohbi se justifica.

Con el descubrimiento de las armas atómicas, cada vez más
homicidas, el tenia mismo de la guerra había cambiado ele
sal ura lezs la guerra amenazaba ser no ya un Instrumento de
poder, como siempre lo había sido, sino que corría el riesgo
de convertirse en un instrumento de muerte universal y por lo
lanzo de impotencia absoluta (Bnhblo, 2000: 1 I )

Es en este contexto que la IPP comenzó a Tene[ auge. Ciertamente, una
guerra nuclear tendría como resultado el objetivo contrario de toda
guerra: la victoria; en un conflicto macar es difícil saber cuál parte
gana y cuál pierde, por la magnllud ni, los daños; en otras palabras, las
armas nucleares hacen inútil a la guerra, set que no habría vencedores
para disfrutar de su victoria, ni vencidos para imponerles un castigo,
si mplemente no habría humanidad.

Las armas nucleares ponen en duda también los estudios sobre las
guerras desde la hlosoüa de la historia, ya que ésta se había dedicado
a justill cartas, por lo que según Bobblo es momento de defusti(ical la
filosofía o, por lo menos, de invertir su sentido- Por todo ello, considera
necesario revalorizar los temas de a par "Creo firmemente que el único
verdadero (_.] salto cualitativo de la historia humana es el paso t..) del
reino de la violencia al de la no violencia" (FernS ndez, 1997: 451.

La paz

En su iilosofia jurídica Bobblo hahia de cuatro formas de definir la
relar5ón entre guerra y derecho: la ;uerra como antítesis del dereho
guerra -a nl ftesisl, como medio para realizar el derecho (guerra-medio),
objeto del derecho (guerra-objeto] v fuente del derecho (,guerra-fuente).

eevnnado del c: scyto "Pare etmu9r, probloml e Tecali tn^idopedla del
NOvecvnm. vr,l vllt Inmmmr delira rni Irjpcdie It, ciane. enana. waa,pp 1112-824.

Ee: inejei 9 1 , MI 7 i . E n s ntoloµía 1 . Icor 1 z 1 9 1 1, ]
c el pensa nilentu de Nnhhlo subru la paz plasmado en 1.1 y:uLloma do b

Guerra n l la, s- Jn la paz 1 en El 1..... , du.eotc



Así, un primer signir r ado de pI z lo aparta a partir de la "prlerra anl ile5is".
va que, por to general, el tin común o mínimo de Indo nnlrnamiento
jurid¡(o es lo runtrario a la guerra:

1 n c 5 mhito de un ordenamiento lurírle u pueden perseyulrse
ot ros fries: paz Con lihvrlad, par con justir ia, pas con
renestar, pero la paz es la amdidón necesaria pare alcanzar
lodos los demís fines v por tanto es la rasdn misma de la
exislem i,, del derecho el derrchn en 5ll dap, ,,ti mis
amplia puede (leñnirse rnrrit la pa

l

/ org. r ada de un grupo
iliobbio, 2(IUP 9

Para desarrollar el tema de la paz Rohhio delimita al r,lri,po: in habla
de r udlquier paz. sin .. de aquella en la que existe ausencia de r or , lir los
entre ndividuos ( grupos, a la que lla nra " paz externa ", coral ra ria a la "paz
'interna " en que nada individuo riwuelve los conflictos que se presentan
en su interior Ien su monte o en su " .dura":. Su jmtif cacldn para hablar
sólo de paz externa es que " I 1 tema rle la ¡ral interna corresponde a la
moral, Y su rratamiellto es tarea hahitual de los moralistas, el tema de la
paz externa pertenece al derecho , V su tratamiento es tarea habitual de
las juristas " iliobbio , 1000: 1591.

tiobru In pa c. ..... n ,,ir Jmn>or .. Bnbblr, rdii, e (ir , ,
irro n r . . e l p 1. a ,,r r 11 1 1 1 1 11 ull1 1 r P. .111
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Vt er] ^ Bobhlo m,. ^, ,, ,

Desde la IPP esta justificación de Bobbio habría sido rebasada, ya que,
como se ha dicho, en la actualidad la "paz" se considera un campo
de estudio multidlsciplinarlo en el que convergen varias ciencias y
disciplinas. Pero siguiendo con su paz externa, también la delimita de la
siguiente manera:

La paz de la que Intento hablar es en cambio aquella a la
que dirigen su atención las investigaciones sohre la paz,
la así denominada peace research, tal como se ha venido
desarrollando en estos últimos años. Se trata de la paz que
pone fin a pase particular tipo de conflicto en que consiste la
guerra (._) "paz" se emplea habitualmente como el término
opuesto a "guerra" y no, genéricamente a conflicto, y mucho
menos a violencia, Qtmo sin embargo sigue sosteniendo uno
ele los más acreditados exponentes de la peaje re5earch,
lohann Galtung (Bobbio, 2000: 159)."

Esto hace que cualquier definición de paz de Bobbio sea siempre en
contraposición con la guerra , donde, según la lógica, "paz" es el término
débil y "guerra" el fuerte (siendo este último el que denota la situación
existencialmente más relevante), así la paz es definida por lo que no es
guerra, en términos negativos. De nuevose hace presente la concepción
polemológlca de paz, donde "Las connolaciones más frecuentes de
'guerra son ...) a) un conflicto , h) entre grupos políticos respectivamente
independientes o considerados tales, c) cuya solución se confía a la
violencia organizada" (Bobbio, 2000 : 162). Por tanto , la paz es:

_,el estado en que se encuentran grupos políticos entre los
cuales no existe una relación de conflicto caracterizada por el
ejercicio de una violencia duradera y organizada . De esto se
deriva que : a) dos grupos políticos pueden estar en conflicto
entre sí sin estar en guerra , ya que el estado de paz no excluye

Bobbio siempre criticó el concepto de paz positiva de Galtung: °So me es dificil
n bgación sobre la paz entendida comoJan cuceta de los límites de una es

no guerra _a a'ro así catan de cubrir en eó Mo rombo ee zc ¡le la
paz bajo u na isis deda e i rp ropia e ea

n
vial dei eorenco de haciendo de

ella a no la amitesis de la gue
ra
rra , seo (le la viole ncia, de

Jetoda
toda forma de vlolencia_P

( oernandez, 1997318-319).
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el conflicto, sino s61o el conflicto que so roalíza mediante el
ejercicio de la violencia duradera y organizarla; hl dos grupos
políticos no deben considerarse en estado ele guerra si en sus
relaciones se verifican caso. ele violencia esporádica-- IBohbio,
2000 164).

De lo anterior resalta que linbbio tiene razón en co, sentidos; por un
lado, es cierto que la IPP durante la guerra fria se enfocó a estudiar la
paz cono "ausenela de guerra" y no corno ausencia de violen. ¡a; por
otro, es también cierto que la inavnría co sus referencias son de aulores
que tuvieron esta misma con. opción; más aún, tal vez B(,l bío muno
pensando que no había otra forma rle detinir la pa,. I o anterior n0 deja
de lado que en la a.tualidad y'a so rebasó la dicolonía guerra-paz í'se,
obsesa a la paz como ausenela ele ura/quier tipo do rlnlencia len ese
senrido, lobas Gallung no solamente es un "acreditado espnnonte' lar
vez sea el mayor lenrico de la IPP!.

Por otra parte, Bobbio dice quo en un 1-stado puede haber tamlaien "par
interna", no entendida solamente del individuo, q cornean las dicotomías
paz-guerra y oro en-desorden, donde paz se corresponde am orden y guerra
con desorden; al relacionar estos elementos, menciona que al interior de
los 1 nado`, se presenta la situación de paz interna como paz-orden, y co
las relaciones inikrnaciunales In normal sería la guerra-desorden. 4Más a115
de que esto es discutible, sobre todo porque al interior de los Estados no
siempre prevalece la paz-orden (pues existen guerrillas, guerras civiles,
delincuencia), Bohbio ea c,i, , a la IPP en el siguiente pasajrv

_.la historia d0 un Estado es conceblc!,l h.rbitualmente c onns
una historia de ordenamientos sucesivos, donde los ,nment, s
de la ruptura o del desorden, del cambio a Iravrs del conflic lo
violento, representan los momentos excepcionales 'Bobhlo,
2000. 1621-

1 e anterior nos remite a Francisco Muñoz Irl maxi ron exponente de la (veda
de a" paz imperlecta "), quien argumenta que aproxima(anvnte el 90'tr de
la historia de la humanidad ha sido urna historia de paz 'Muñoz, 3001así
corno a WCent Martínez Ion filósofo de la paz, los cuales escaseaban en los
ti empos en que Bohbio escribid su lihrol, quien dice que la violencia o la
guerra es la ruptura de la paz, una situación extraordinaria que se presenta

Ti '



1'c1rtu 15,, "

ele cuando en cuando en la vida de los pueblos (por lo lauto 1o normal no
es la guerra sino la paz) (Martínez, 2000).

En esta visión de relaciones internacionales, la democracia es un ta( lor
fundamental para lograr la paz entre Estados rivales (Bol,h¡o pensaba
en las dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Sovi¿c:a); por
ello, la labor teórico-pacifista de Bobhio se concentró en hablar de una
fórmula derivada del "neocontractual isrno": el estado de guerra entre
naciones se puede asimilar al "Estado de natura loza" de 1iohhes, del
cual hay que salir para entrar al "Estado de leyes" o ele paz mediante la
democracia, que se funda en los siguientes prin( ipios.

t) un pacto preliminar negativo de no agresión entre las
partes, que Intenta de esa manera constituir una asociación
permanente; 21 un segundo pacto positivo, en el que los
miembros deciden establecer reglas para la solución de las
controversias sin que haya necesidad de recurrir a la fuerza;
3, el sometimlenlo a un poder común que sea capaz de hacer
respetar los pactos anteriores, y 4) el reconocimiento y la
protección efectiva de algunos derechos de libertad civil y
política que impidan al poder estahiecido volverse despótico
(Fernández, 1997 44).

Les valores en que se fundaría esta paz democrática son la toleancia
(rechazo al fanatismo, al cual odiaba profundamente Bohbio); la
no violencia (entendida desde el punto de vista de Karl Popped;° la
renovación gradual de la sociedad media me el libre debate de las ideas;
la fraternidad, por la cual es más sencillo acostumbrarse a vivir en
democracia; y el máximo consenso en la toma de decisiones. Además, en
la democracia el poder es más difuso y descentralizado, existe igualdad
mediante la justicia distributiva, las sociedades son pluralistas e impera la
transparencia en todos los actos públicos.

1 a falla teórica que reconoce Bohblo en este razonara lento es que no existe,
en relaciones i niernadonales, un poder común que imponga el orden

ibpper atir:naKi que °lo que esencia Cocote dn Gnque:r ..n gobierno denrorrátlco
de raro nu dumnrcítlm ec quo suhmonre en el primero los ciudaddnov se pueden
deshacer de Cut gnbernanles sin dernmamlemo de sangr& ltinbhio, zoom. 4?)
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9lrbcrm Bobhio- ^,^ n..m .a.

Aún así, sigue siendo completamente acepta hle el ideal de alcanzar la paz
a través de la democracia, sobre todo porque en la práctica se verifican dos
situaciones, por un lado, "hasta ahora ninguna guerra ha estallado entre
los Estados que tienen un régimen democrático, lo que no quiere decir
que los Estados democráticos no hayan hecho guerras, sino que hasta
ahora no las han hecho entre ellos' (Bobhio, 2001 b: 46); por el otro, la
sociedad civil que seforma en ambientes democráticos rompe ya la lógica
estatalisia de la solución de conflictos y da vida a diversas organizaciones
internacionales cuyo fin es mantener la paz y la justicia,'

Continuando con los razonamientos sobre guerra-paz de Bobhio, después
de una larga disertación sobre su concepción negativa, acepta que en
términos de lenguaje técnic iejurídico, la paz tiene también un significado
positivo por "el cual se entiende no tanto la ausencia de guerra (paz
como no-guerra), sino el fin, ola conclusión, o la solución, jurídicamente
regulada, de una guerra" (Bobhio, 2000: 164)." Si bien es "más" positiva
(o "menos" negativa), sigue siendo una dehniclón polemolúglca.

Además, Bohhio hace una distinción entre lo que se entiende por paz
en el lenguaje técnico-jurídico y en el discurso filosófico-teológico: en
el primero no hay nada que pueda hacer la diferencia entre "paz justa"
y "paz injusta", mientras que para el segundo solo la paz con justicia

que las repúblicas dan origen a alianzas permanentes, a "sociedades de auiedades".
Pero lampión existen argumentos muy pes listas:"ta anual situación riel 'sistema
internacional', de esvecha interdependencia y de intemar lonallzaclón de la política
Interior, tiende a favoreccrlar,e1uu lonesdenpo autoritariu nl s que las democcítlcs
l cita a Glno Germana en Robbio. 200'.b: 1911 "las democracias estan destinadas a

minar v a representar así un episodio de turca duración en la historia mundial; Idtaa
nomas Novel en Bobhio, 2001h: 1921 'la existencia de armas nucleares. aunque

ni i re verifique una guerra nuclear, se contrapone tundamentalmente, al ordenamiento
democrático" (Cita a Richard ralk en Rohhln, 20011,: 192).

Ni respecl,e Bobhio piensa que "_.la solución de una crisis grave que amenaza la
supervivencia de nn slstenna político debe buscarse ante toda en h sociedad civil,
donde se pueden encontrar nuevas fimntes de legitimación y, por lu tanto, nuevos
espacios do consenso' (Citado en Caray, 2002: 1411

Aquí caben situaciones Imermedlas tamo las "treguas" u les "armisticins". las
6 según Rohhin no son nl paz nl guerra, peen la IPP dice que brindarían

mi^ires oportunidades de lograr paces duraderas.



puede sor llamada cono tal; rsle es un ejemplo, cono mue bus nirns, dd
deber rcr de la paz, valido en la actual IPP

Sobre la relatleidad de la paz c la guerra cono valors v/o rllsv.dores
absolutos, Kobb o advler e que fue 1 Iobbes gníeu hizo nrl uso aviológico
de ellos al ronslderar que la paz es un valor absoluto y la guerra un
disvalor absoluto, cueslió r que, según Hnhbin, nunca ha sido retomada
por la tilnsiatia política. 1 to ha hecho que cl penzamienln p.. roce
Identifique cros tendoncids en Id deflni(iopn de la pez:

ar la tendencia según ld cual nn todas las guerras son injustas,
y torreralroamonte no indas las paros son justas, ra,on por la
cual la g=uerra 1111 es siempre u;t disvalor v la pez no es siempre
un vdlnr; b; la tendencia suiin la cual tanto la guerra como
la paz no son valores ahsorutns o Intrínsecos. sine relativos
} erirínu<us T ... i una guerra puede ser buena si el iIn a que
tiende es bucen y la paz lo buena 11 1t cuando el 1 esulla110 que

H ,buen, 170-1711_

o anterior nos lleva al problema d0 la uua justa !ver aparado Tercero
de vste ensayo; V tl del rstahlee irnivnln de disti ti l.Is pare' que no son
p rn puro.. nte tales o. en lodo caso, son paces negativas: una paz ínjustd
puede derivar en las llamadas pa\ rortana u pa;i antod<and, sostenidas
con v,,jerula por quien detentaba Li hegemoníal imperio romano
y los Estados limdus, respectivamente! en c iertus rrnrtextos histrírlos;
en una paz de venganzaromo la que practicaron los s11vie tiens en
la Alemania "demncrnira" durante la guerra tría; o en una paz de ¡os
sepulcros". como la 'paz porririana' en M14rxitu, sostenida también por
Id violencia.

Este rrzonamientn ha llevado a que la guerra >e ronsrderc como un
,. mal necesario'. y la paz como un 'bien insutic ier;t.' ya que rsla por
si misma no ha podido en ocdslones garantbar una vida social pacifica;
pero no por ello se debe elevar la guerra al rango de "bien necesaria .
en Iodo raso. si la paz es sólo una de ldi condiciones para Lr realizas leín
de otros valores inporlantl, 4111 reta se reducen laa pmbnhllidadcs de
dreanzar estos calor.... Cumo afirma 1lobhíu la pa/ termina siendo un



valor superior a la guerra: en su necesidad la guerra es siempre un mal,
en su Insuficiencia la paz os siempre un bien" (Bobbio, 2000: 175..»

Los conflictos

Un primer concepto de Bobbio sobre conflicto es el siguiente:

Se tiene una s i tuarion de. conflicto cada vez que las necesidades
o Iras Intereses de un individuo o un grupo son Incompatibles
con los de otro individuo o grupo y por santo no pueden ser
satisfechos sino en perjuicio de uno o de otro. rl ( aso más
típico es el de la competencia de muchos individuos o grupos
por la posesion de un bien escaso que se encuentra en el
territorio del otro (Fernández, 1997 111, .

En este caso, también se trata de una r ,:ir epción negativa de los rnnflictos,
hace pensar en el "juego suma-cero" que se dio en el contexto de la guerra
fría (lo que gana un han do, lo pierde autamaticamen le el olre). [Ti la
actualidad, la 11T ve a la confllcbvldarl como algo inherente al ser humano
que no necesariamente tiene un significado, negatvo al contrario, es
positiva en la medida que puede tener un gran potencial de Ira nstormacldn
de las crasas hacia situaciones de paz, utilizando la negociar ón en un
esquema de "gana-gana' (diferente al "juego suma-cero").

También, desde la filosofía jurídica, Bobblo tiene una opinión sobre los
conflictos a partir (le la guerra-medio: "_.el resultado al que cl derecho
tiende es a la resolución de les conflictos (se entiende que la resolución
ele los confli<'tos permite el establecimiento y la conservación de la
paz)" Iuobblo, 2000: 9S), pero }qué tan curto es que el derecho tiende
a la resolución de conflictos por vías pacíficas?, mas aún, qué tipo de
derecho tiende ala resolución de conflictos por vías pacíficas?

Fs evidente que Bohbio piensa en e derecho de las democracias, donde
se puede hablar de Fstados de derecho como "..aquel los en que funciona
regularmente un sistema de garantías (le los derechos del hombre en

ro este sentid,,. u ente mencionar la -,m trillada va.e Ir c;andhi Nu hayi

robad 1 t paz es I no,onm s az w(a fio c ni, h.',
loo hacer la paz para al( anear 1.1 p,v

' 11 1



el mundo h', eslndns de derechos v estarla. no d( lcroe hu" ijUN....
)000 150¡. ne esta manera.' s in democracia rlo osi>Ien las condiciones
raro...... paro la solo....... pacifica de los .Unili. los" bita de Voces-Barba
en Robbio, 1947': 1-, 1 o anterior 1'rr.ll.Pn es cierto on la medida en que
las pcrvma, u los n'íse, esperen el derecho. In . ual runv ion. a Este P'
no en din prohienra drl dore. hn. sra.., otra vez. de vulunlad 11 .lm'na

El pacifismo

BnhLio habla de ime) min :p . dio le lo Ii..... a jurídica: °Conuinimno,
'narquia, par Mismo n.n en de la misma r'b erlloti0a y obedecen a la
misma Ido' de la i ..versión dial Pe ti( a, aunque ...... t n a resultados..
menuda incompalibl es entre.:" ihobbio, 1001: 1 1 Ib 1 as Tres irleulu;;ías
,upo.. en la des'p'ee ..Jn de instituciones que Va no son . nntrulad,ls por
el derodn. c dehen desapare. oi: el con. epto de p. ve'

Por ritisnvl sr entiendo órla croe c ^ • I nrori n ele n l0
corresp..nrlieinolque...midrri una paz duradera 1 1 111u1111111
'I.mein1rescably, cuan, que Iodo esiuerio Irnr rn......lIrla s1
. onsidem digo.. de ser llevado a cabo 1...1 I a H' a que aspira
el pacillsl 1 r11 puede ser otra co,a que una paz de saiisl ti . Idn
o sea un,' paz quo es el ..soltarlo d1 una 'col na. ion consciente'

I solo Una pa/ ..r este lipa puede esperara ron lund'nlcn1,
que sea duradera. Ademe la per a que aspira el p'. hisl'
tiendo a ser universal . Bobhiu, ?000 1781

En esta eoneepci . ... de p. suhvace nueeamintc la ..ontraposl . ion . on a
guerra ; en principio . la IPP arpta una definición de esta nahlrales' porque
.ion..... nte tus mo1 1nll.n0.b paciiistds se orii ir11I 1111 en c:o .. t, a de la guerra
"(lucsnn los ...... nnen.ospadfistas, quedeale . orrlienzo , del siglapas'do
hasta hov han dcsarrz111ado 1 _1 m..,:..demos cus o convlido iu nd.Inlcrnal rs
el de luch a r contra la guerr .I?"" I l ernandez , 1119 1181_ Pean en la actualidad
hac moví....cotos que ye enteca.. 110 a luchar c nutra la guerra sino. por
ejemplo, a erradicar la OicIlerlaa cnn1r.1 la ..'tuste:' 1 1111111 ( a1 l''

11 t 1 1 1 i 1 : . , . rr 1, r 1 .u re,1 ..1i 1. i .
.li.. . ^. u I ' qLV 111 11111 11111 1, .marq 1,.111u1 1 P.,u

111.11'.a.l . fui 1 1 7 ( r, _x1111 d 1 , 1 I n 1 11.. o11a,.



Norhnno Hnbbi,

o ala defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacionañ; así que el
p, tiende a la acción para la eliminación de cualquier forma de violencia
(en este sentido no hay objeciones al concepto).

Bohhio distingue dos tipos de p.:

a) P. pasivo: "varias formas de pacifismo decimonónico, según las
cuales la guerra estaba destinada a desaparecer o a morir de
muerte natural y no violenta con la evolución de la sociedad"
(Bobhio, 2000: 110). Éste se ftmdamenta en una presunta teoría
científica para interpretar y explicar los hechos. Existen tres
corrientes principales: los que hablan del advenimiento de la
sociedad industrial (saint-Simon, Comte, Spencep Coluden; el
p. democrático como condición fundamental de la paz perpetua
(Kant); y el socialismo democrático de la Segunda internacional
para la creación de estados socialistas.

b) P. activo: al ser el problema de la paz, ya no un hecho natural sino
un hecho moral, el p. comienza a ser activo: "es una búsqueda
de los remedios más idóneos para instaurar la paz, y (le una
acción consiguiente" (Bohhio, 2000: 113), por lo que este tipo
de p- presupone una ética para justificar los hechos. Se distinguen
tres formas, según el remedio que se busque contra la guerra:
p, de los medios, instrumental o político-diplomático (desarme o
reducción de armas; sustitución de medios violentos por medios
no violentos); p, de las instituciones» jurídico o social (creación
de un superestado universal); p, de los hombres, finalista o
éticorreligioso (reforma moral; pedagogía; terapias científicas).

Sobre el p. pasivo, Bobbiodice que sus tresformas fracasaron: ni el progreso
industrial, ni la reflexión sobre la paz perpetua ni el socialismo condujeron
a estados (le paz; aunque también vale hacer una reivindicación de Kant,

Dentro del p . Inslltucional . Bohhio distingue algunas formas derivadas, todas
en relacirln con el Fsiadm el p, democrárlco argumenta que habrá paz cuando
l es pueblos sean gobernados dumocráticamente dessde el Estado : el p. socialista
dile que habrá paz cuando se termine la relación de dominación derivada de la
organizar len política estatal , por tanto apela a la sociedad sin Estado ; y el p del
m ovi m i ento por la paz «le inspiración liberal) propone el cese de la solución de
conflictos a rases de la Fuera cuando el comerc lo tome en lugar de supremacía
en las relaciones internacionales IFern5nde , 1 nqZ 32&3331
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va qL:e er la actuaódatl 1:1 lib 1,1(11 l i A 111 t:n 11,11,11 número d

un gran ,(Icor ial 111 la II'I' iprohl...... aparte es si le lilnsrn
flrA'C para .ulurionar 101811 test.

pobre las iurrlas de p. anc^' , Hohb.o trata de (valuarlas p.u.i eslabler er
una prcior, la pnr.d1 1na mvdl.m1, des 1il^rars: In pn¢lir ahihd;¢I
puaibilid.td rlc cxito:: s la curar la n gsae ¡dad do oht:!ncr nl rewtladn

dcseadoi. (onsidont quo ri p. ^mlr .. . .... os 1,i rIlas praclit ahlc, p^rn nl
menos v11 a, 1 dfi h, humbies PS más cFie aa. pero mona. pote ti etól¢
rn mrdi . .t,i el p_ institucionaC r s af mis:nn licn qsu vi, pra clicahle quo
el p. lista s nrás clic ac quo nl inztrumer al, por lu que para .l sol it
prereriblc ya qw "pcrs il;ue la pac a través rlel derct hu c rvandn una
nueva insHtut tr n r l l stado unierrsa 1. cn yul l wlpt leso dr los amtlielos
a través dv la puma so ha e Iripnsihlo' i Hubh,o. 'OCiL 1

i esto ri VOn a miento, apareo nueva meole la eles del Dvrrro a:nenle
pusie ion la mhrer. an icsuarla pues. r Unta sa lo cimi u. aún sui r>KQ er,.ases
que nri ((sean sor sulrlus del dcrcrhu inlcrnarion.d. crnpriandn p. ir las
grandes pol onri as t 1101 E ta,Lis Ln?Ls. Rusia c (111 1 ..g0o 5o6bi
ora uptin:ista resper loa la 0111111 dr Fsl.tdns our, .. ... 1. A Itcsor rlo olla
If ohhio atgicre que las tro. Íurn.as de p. ¢üeo no xm int umpaiiblos c
sugiere iecurrrrlas pamlvlamen te_

( 1'11 ente ningun lipa eta p druso es dvdetiable. sobro Indo si vn vez
de hablar de guerra se habla ele tiolonrr t On general- vn un p. de t uelio,
eldvsann.seria¡. . . . eral,easolo de pafses,.1nU lenrbicn ele .... rluus;en
011 p. inrtitur ¡anal rlás :i mitad^,.r- d< íd un }•raa p15, si las ms^dur fonos
ie Ins urganimLLls inte.ou ionalvs do justicia S dwa bus humano. fueran

einrulantes' c en un p. dv hombro, también so,navaría 1 itul h1, si en Iris
t tinte ntd 15 de las 1, 'lunes. las pr,ii tu as ni(die as u en las es1 colas .v
irertpnrarwi ruesliones .,,bre r-i'u, rcion pala la ¡'azH



Fornatn 8nhhin . n..

Finalmente, Bobhio afirma que el p. activo "es una loma de posición
que compromete personalmente, como toda toma (le posición moral,
a quien la asume (...) presupone una crítica de las justificaciones (le la
guerra" Bobhln, 2000: 50). Sin embargo, critica el hecho de que los
pacifistas le den prioridad al problema de la paz, lo cual no quiere decir
que la paz sea el problema más importante o el valor último que se
deba perseguir; pero aún si la paz no es el valor último, los movimientos
pacifistas actuales piensan en ella de manera integral, junio con el
desarrollo, la justicia, la igualdad, etc.

La no violencia (y la violencia)

Como el término no violencia es negativo, en la filosofía de 13uhhio tiene

que ver necesariamente con lo que es violencia (ver nota al pie de página

número 9 de este ensayo), además es práctica recurrente de él acudir al
término fuerte de una dicotomía, para realizar su método analítico. Por
principio de cuentas, habla de la violencia y su relación con la historia
de la humanidad:

_ la guerra y la violencia no sólo han existido siempre hasta
hoy, sino que no podemos borrarlas de la historia porque la
historia es en gran parte un producto de la violencia. Lo que
resulta aún más asombroso es que muchas de las conquistas
civiles que consideramos beneficiosas para el progreso
humano han sido logradas a través de la violencia (Bobblo,
2000: 190).

Respecto a la primera afirmación, dlífiero en que la historia ha sido producto
de la violencia: esto lo observa, y con razón, quien hace un estudio de
la histo-la únicamente a través de las guerras (desafortunadamente en

Eaus . ,rdolns, fil<isr fns pedagogm ps lílogos r s + mropálogos,

-_tas o I .µn L_I Est f- de pací! va 11- a de sI

expr siones m.ú difundidas en todas esas Inldatlvas nue so u unen c •o torno al
I. nr.r de "educación para la pas° LMmándei. 1997'. ; S1 33'1 Aún así leonina
raptándola a regañadientes: "la ecu0¢iñn para la no violencia tiende a eliminar

ol usa de la fuova erehlén como extrema rallo 1_.'i es más eficaz pero también más
finalista Rohhio, 1999'. 244-245:, esto último refrr'inndnse a a cunlrapoziGún
on el superestadu a Tercero.



r rr , silo...... erlur alivus osa cs la iormd de onsefiar la hiannd^." pe o nu
dnaliedn lo que los l...... depei han apunddu al dvsdrrcllo dclas distintas
ccili.ac & rnos ha mana .. > ui rce In vyrmda ailrntacl6n , r uar oda rnneor
rajón .i l ubbiu , va que n. acanr as c iont üir u. v lar nnlci _• Ic... qne se han
hor Lu en oI .ampo milildr Si. han rr , isua.adn d1 lononn r ielr„ p^rr ojemplu
para mejorarla cüc on.la Y^rl^r tiv.r de las roda>tlias t emprosds.

I'om le ciulenr id ha tonidn más ju iii (a( ¡onus, por In (pi( evisle.. .arras
rticu de la violencia 1)11111 n ,puosia a la einlonc,,, ajena de pana dr
los gobomantrs u de las ynhernados. .a quo omhos r mr n Irnor LI rdRín

cuerdo repelen I: violencia con la mlvna Mojone di, iu nderrmntnda en
ern r on legales Y 1e g 1 1 11 rrrs orna la yuern µntr"'.. n como r xVOrna

m t/o, es doeir, romo rilihna alterrrHio , para la re.olueiún Je piublolna.
quo para rn 111.1 lub1es I'nr ello, eobhin .h amor que

^inyuna umrlena _r ha dotenitlo nunca la 11111' 1 1. F In que
o. ira, pr.rve , nn hd Inpec ! rdo jamY su 111, 1,11, 1. .On, no
uilo r uma unio I9s1<iric 1, ainrr Iantblbn como juicio moral

porque larla condena de la .rolen.¡,, es eslcril sr no ea
a...... eda dr Id liu . queda de mud.... ..li, ivn.. 11
problema es _ podrían alrave,s, Id . nn.mn. meta. de otro
modo ! 'óohbiu, 2' 0(11). I90-191 V 1981.

finnlnenf^ . 18rbbin oGec ' ui prnpln c^mr opio de vinlenad que sl lnerr
no la juslidcd .. í limita su doünir ron v In ham pclrgm...

...par vinlem r:r ;e enlionc ': u rl uar de la iuona risita: bt
¡oteo, iona1nenl e 1,,irlrL, d Ionrar el rÍrclo 1 ...ear1, por ol
anuro ar 1v, , r ) n , cunsvnlidd por pase Col su1eto ,,,ivn.
Vo es violencia en el sen11,1, ror1 , ni{' dv Id palabra la
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denominada violencia psicológica, o sea el uso de medios (le
manipulación de la voluntad para obtener el objetivo deseado;
el causar sufrimientos, incluso graves, a quien los consiente
(Bobhio, 2000: 163).

tal vez, en términos estrictamente jurídicos, Bobhio tenga razón, pero
desde la IPP no se puede tolerar una excepción como la que presenta
ya que la violencia psicológica puede ser causa de actitudes como el
machismo, el racismo, la xenofobia o la depresión; por otro lado, no
obstante que la violencia pueda ser permitida o consentida, ésta no deja
de ser violencia, porque podría haber el peligro de que ciertas conductas
violentas se justifiquen porque los "otros" las toleraron.

Por otro lado, Bobhio reconoce la aportación de Galtung, de quien reseña
dos tipos de violencia- la personal y la estructural (Bobbio, 2000: 167). Esta
última sería importante en la elaboración de una teoría política pretendida
por Bohblo, ya que permite reconocer la violencia de las instituciones
(sean aulocráticas o democráti( as), a través de la injusta distribución de
los bienes y las riquezas, las desigualdades sociales, l os distintos tipos de
dominación, la explotación capitalista, el Imperialismo, entre otros.

Pero después de estos argumentos podemos formular la pregunta ")qué
alternativas a la violencia ofrece Bobbio?" Por un lado, retorna su idea de
Estado universal como Tercero, cuya limitante es qué este tipo de Estado
se funda también sobre la base de la desigualdad entre gobernantes
y gobernados, lo que puede dar paso a la "violencia revolucionaria";
por otro, ofrece una alternativa a la violencia revolucionaria en el
"derecho (le resistencia" ante la opresión, aunque este derecho sólo está
constitucionalmente legalizado en estados democráticos, por lo que, por
ejemplo, en estados autocráticos sería causante de una mayor violencia.

Así que, frente a la violencia revolucionaria. Bobbio acepta que la
alternativa está en los partidarios de la no violencia (n-vl que se inspiran
en las teorías y prácticas del Mahatma Gandhi (quien en 1947 llevó a la
India a su independencia mediante prácticas no violentas), entendiendo
por alternativa "...un conjunto de medios que permitan obtener el mismu
resultado sin recurrir a la violencia, ni siquiera cono extrema ratio..."
(Bobbio, 2000: 200). Por lo tanto:

a'I



Lnticndo pi', leonas de la no violrncia, en sentido estricto
histórica nx•n rt• n,ás apropiado. no tulla leona que proponga,
dellend.. o exalte en general lo. medios de la porsuasi...1 u de
la tnnsaccibn trence.. In. medios ele la CtiIDSlrirr .. in fisiea Orle
la duniinur in. . binlagi <,, I_.1 sino las tcbría,, quo inspielnrlose,
al ...onus en nuestra 1radic1 un occidental, en el precepto
evangclia, del non r C... W1, ..talo N4ateo. i 301, proponen v
defienden el 111u ele ..... dios no violentos en las ¡tua( unes
extremas 1 en quo la violencia e, umsirleelda, según la
opi..lin 1 on,un, Iepílln.J'Bobbio, 101)0: 7G -7L

Ln p. in..lui, olla deii0ic i,in no sería erltk ablr on ningGn sentirlo-AI igual
'luci'o el pac Uislno, 13obbio habla de 'lo, tipos den v. pasiva y d<liva. En
el primer caso, estarían las teoría, no violentas de inspirar on cristiana; el
segundo raso lo rrlarCon, con las practinr ,a ndhi..nas, cuyas posiciones
v silo ...nnes a, uvas tambirn son constrderndas por la IPI) ('0010 unas de
las mejures_

x• clistin:;urn por la confianaa en los efectos practieos Cl( la no
'rolen. ia, por la cr.T$, ..Jn do que Id uso de las rlonu..lnatlas
te nicas de la no violencia no sólo cs moralmente bueno,
sin.. lambían políticamente efic.V, o sea apto para obtener loa
resultados que 11,1 11 i, lmente se considera que sello pueden
obtenerse r un L. luev.. ... La no v olencia activa es un camino
abierto ha, Li el porvenir, Inc luso.... las relac iones inlernaci onales

,e presenta como una ele las formas mas olevndas de la
sablduria c la Inteliponcia humanas iBobhio, 2001). 78 t.

.p,^gnbbr^. ^..Ira un du , m., ae ' dan al J., 11 (111( ( 11 1 „r.,

^io1. r allí p,n.nb, ^ s ^ luz al
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I nnr Rohhi,

1n este pasaje , Bebhfo resalta la i rup irlancia de la n-v, pero como ya
lo hemos visto , la gandhiana río es la única forma de n -v que considera
i mportante:

La importancia de los movimientos que predican la no
violencia colectiva y activa deriva de la clara conciencia de
que, a medida que la violencia se hace más total, también se
hace rnás ineflca/ (..) El ejemplo más alto y más convincente
del método de la no violencia para la solución de conflictos

1 cada día lo experimentamos incluso en nuestro país: es la
democracia IRohbo, 2000: 111-1 9).

Aunque, por otro lado, Bohbio tiene razón cuando afirma que la violencia
colectiva y organizada ha sido -hasta el momento- más eficaz Co sus
métodos que la n-v colectiva y organizada, y que la violencia política
es uno de los grandes males (le nuestro tiempo; '1 sin embargo, y no
dejaré de insistir en ello, también es ciarlo que no todos los conflictos,
sean políticos o no, se resuelven con violencia, santo en regímenes
denlo(rállcos como autocráticos.

Bobbio lamblén habla ele dos ti pos de técnicas de a n-\: las que pretenden
actuar sobre el poder e, enoOmla) con medios como el hoicol, el sabotaje

Itespcno a lo violencia poliT¢a, Bobl9n trató do indagar cuál de las ideologías n
esp I Idenific i ,,i 'v uenr i ntiricar a la'11 — 11 1

zgric tecali. lt ncle,l l r arll I l,nciia¡ ngrrisl,,

cJor el poder es la , u.[erística del memdn don rJlico :.! ls p.neba de rs[o
,1 1 antro T J, dem 1 es posibl 1 Tma la alíe robe
,,,l( os do derecha y de bqulerda. Además, definir la wqulerda a Iravés de la

r
onll a necesatlamente a Idenbilnrr la dured1,1 con rl gnóiernn de
. IBubbic 2(101¢ 12 Ti n lodo r. Lr rllalnrlón [l e hace entre

LI. z log, la liqul d , , 1 cual erapartidario.. xda ig ialllaria, yi
n e hri

m
is dcfiguallmda. Bobbin idenrihra una mayor vlolunciia en posiciones

t Is tlol . ril Ore q ui, en )nsi.io lrislas. que
s " 111111 11tensor st Sdke,, Iea rlem X ea

ebe r se

1
l

n.

hav que ser r.vemlcras. nnentras qne en la democracia Ti, d sor mod r rado^m

Ir, u[m sentido I i en que las don)orrac las no pueden soportar la violencia
gol dice porque "el objetivo principal de las regias .....L acterizan a Ios regímenes
demorrllc,, y los dlierenctan de iodos los demás estriba en proponer todos

uniios pcslblcs ala solo, on violenta Cl(' 1, l, conflictos vslaies° ¡ &nbhln.

dazs 1 941.



las qur aculan snhrt e=1 pudor político eones la dexiherlionc la eil;
pcnr duda de ^nthas ca que logran sus ohjolivos .61u pan Talmente v no
ahliom n minrmas radicales en c1 Eslwdo de f o.,n qua pretenden rolormar
o e amblar Va mas lejos rn su incredullrhd cuando atirnla jul"Vin:Luna
de ias gra ndr. ', 'o1iH iones de la época mrrdvrna se ha llevado a lira,
hasta ahora, Si]] Motear la, a tal punto que a la imdgon ele revolución <o
a.ucia inmediatamente ala rle ,, t iones violentas'" diohhio, 2000; 1011.

A lo anterior Iengn algunas objeciones En prlmel lugar, Bohbio limita las
Genio as de la rr-v al reducirla, al boicot, al sabohrle v a la dcsohodiom in
civil, dejando rlo lado la no voopern( on, la ohlcclbn de rnni Tenida.
la huelga goneral, el no dano., la verdad hecha p(hlir.l, el diálogo S Id
tentelama el uso d.medios derumuni< adán, el salvaghlJ,a ga nrll liana.
entre muchos otros [ti segunda lugar, la crívca recurrente a 13ohhlo
es L, la n-V la < .... ne con la guerra, pera la II-e se contrapone
precisa monis e c ualglller tipo de violenc ia_

Por uhimo, cuando nnuni que ninguna gran revolucirin .e ha llevado
a caten .irl violencia, olvida los caso. de la Independencia de la India
gracias i las práchex rlo violentas de Gandhi. la "Kavulur fi,, dr Ins
l laveles" en el Porlrlgal de 97d, o la lucha par illsIa de Martín I uther
long en lar lelo de l 961) en los 1 stado, Unidos; nn se puede negar que

uutnp< ir - ,. n 1 , , < 1 11 a ( r, <In Iono r1 1 ''
e pon , 1 n X.. 1 1 1 11 s, n lrl: I^i la

Inel l l 11 t 11 r'1,rro^ I 1 v4,

X
. u. u < 1 ^i,pna

11 11 1 1 1 u¡ 11 b1 ' I , ac. r Ji,' P.d I.< r r L:
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fueron revoI udones, ya que can') iaron el estado de cosas esistentes en
esos países con un mínimo de violencia."

Tampoco le concedo razón en su afirmación de que "existe también el
problema de la violencia común, la ( uaI ella extendida yen cualquier
caso es inás fácilmente dominahle" óobbio, 2000: 2021," pues muchas
veces la violencia común causa más daños y rnás muertos que las mismas
guerras. 1 inalmente no es del todo correcta su afirmar: ión de que "._el
iln último de los movimientos no violentos es más bien una sociedad de
tipo libertario" fBobhiio, 2000: 20,11, en toco caso la aspiración de la n-

sería crear estados no violentos donde los conflictos se resuelvan por
vías pero ílicas

3. Temas relativos a la IPP en la obra de Bobbio

La "guerra justa"

Se tratado un [en ni no estudiado por la corriente de pensamiento i usnaturalista,
que tuvo su decadencia con la aparición de las corrientes positivistas en el
siglo XIX y que volvió a ser estudiada con el advenimiento de la guerra
fría, pero sobre todo con las 'intervendorles humanitarias ¡as cuales han
hecho las potencias del mundo en países pobres o no democráticos. Se trata
de una teoría intermedia entre las teorías pacifistas v las belicistas; como
la mayor parte de las teorías sobre la guerra, se considera que ésta existe
solamente entre nadones o países.

En la riiosofia jurídica, las guerras justas son necesarias precisamente

como sanción a los países que han violado el derecho internacional o

I tl . 6t E f i p t ir I . I ¡vl l
fl( r( s Los a la l ire^ rary rad, crsrasdo Esido. l' o'dos1 Cpalnerte
alas neuro ra i ual ycnvnedal . on eGlmp le be < ho de que L 11 ( I i ranspndf

público no cxjsrioran rl kti.<cor s entre asumes de blancos Y,i sientos de negros. fa
Revolución de Ins Claveles " es cinble 'nafit.i ya que, i bi en tuvo un origen militar.

1,1 ón del Elerciw con la sociedad Ingir derrotar a la dictadura existente en ese
entoiicrs ; vl davd cs la flor de temporada en abril, por lo que la gente la utili,o para
lapas literalmente, Ins rifles y cañan (s ci d ejfrelto punuguéz

aneo despees Bohóio matizada este. pensamlamu . I, I Mad demo< rntioauna
alcoba criminal. sI bien dentro de ciertos líteites. y quede bien

am que ir r'úmenus coro la mafia los superan " IBnhhlo, 1995x: rem

11



han r aar.Ptidn tapas CUnlni la h:unnnld,n I, lvrr lo que se ju11111' ,Irían r unm

uend. del e n+ivr uer.is rlt r anoria dea 1 rs11 q utira, I nrnl 1Fs

dt osa ipn:;,urmas, nrvr.itan ser len aleas 1 rrci'aa i1 1 bio. V!H51

nir aína,,! ,o Ic mp.rra aLis.urnas ju 111 rurl 11' 111 o,os Inrlir lobs.

deben tener tus jarim ipia, de r oriec,r e unpurc i,ilidad

Debo advertir que t ndiia una nusit iún evl rem a (le II'P, 1 11 el sentida de
que ningana uerrd jugo In es en real Idad, de no ser por la e>i,lenrla de Va

r a r (tia n;, r Nr '' . a w Je Lr 1ustirie ac i fin de la guena ( Ulnn ,.nlelrin

maigo a quien clnLa el derecho ! meen... .anal. r , t nin,un s ..u
do jus;i: i,l. .l quo la enpusir ilnr sol rasliLn puede Lic ilmemo herisar
en ahu,o, par pone de ia. PUcesares bofia lu, v nemas. pur In quc
[ ... metía tuda lt i1'nlidad v 1 c;a1'(1 1

1 n el caso ere la guarra dervn, i... e> la ...lira quo pur legalidad c
Icgi! unidad re. anrn I rrhhio Estos do acuerda t un rtl parque a Lr, armas
ar tira, au Ir. puvrle respnnci: l erre palal,r, ira la .mira r sborr;u ralir,
validas eungno sjscPuedo' mt 11 pur ludas l as nmdio. de ( ' cila r la uerras
ante, tle rlue .. an ir)¡, ates Sin embargo. nmruna galera r vmquc sea
deren.iva. ser.: l data para ambas partes: ,'oneral mente son los cene irlos
Ins gale,:compre las c.... drr arda . plastas.

Pur lu 6rndr. en calen to sentido na haba,1 guerra, ju.6l, aunque se apele r
, ele rius romo la preerm irin dei'ol ndes males' o al prut;rru: hramano, sea
,,,te mucll, cív em, Ide Icilüaeuirn ' c ¡.alai.. tc uiiei, a r I, ., honradas
r mr n ów'2, u uL n, . ..Cnlplo p lcldiglim 11 nd la morirn dr la ele leí lltaerrus

aun cuando planteen un buen lin, va que probahlemolve muden a
r calservar o a Icp,, dar ir Las cu ndir .unes ir ,,¡ ti, o, , vrun......d. c xs.:ales
que prec ,i, l, pralendí.m uabverti :roma lao el: asa d1, la ntennc ida
de la 0'',t s unapoyo drlo.1,tnda, I: nidu,, en Somalia cl ugu,layra

1,.. r_^1 1 .^^1 ): 1 .^ ,:,u_1 I r



Los derechos humanos

Hobblo no plantea una definición de los derechos humanos Id-hl, pero
dice que estos nacen gradualmente, que no narra de una vez y para
siempre, pues surgen, de acuerdo cori los distintos contextos históricos,
como defensa de nuevas libertades contra poderes viejos tciertamente
desde la IPI' se piensa que cuando la sociedad ha ganado un derecho, es
muy difícil que se le vuelva a quitar sin quo se corra el riesgo de generar
violencial. Hobblo plantea un problerm de los d-h:

Partamos del presupuesto ele que los derechos humanos son
cosas deseables, es decir fines que merecen ser perseguidos y
que. peseaso deseabilidad, no han sidoaún reconocidos todos
er ludas panes y Co igual medida, y nos vemos Iimpulsados
por la convicción de que encontrar su fundamento f_.) es un
medio adecuado para obtener su más amplio recono( imlento
(Hobblo, 2000: 118).'.

Rrra empezar; Hobbio co rslá de acuerdo con que haya un `fundamento
absulu1 n" que soporte los d-h, pues pan encontrarlo surgen compli( aciones:

a) La vaguedad de la expresión "los demches del hombre' (igual
que los d-h), su dificultad y diversidad de definiciones.

h) La lista de derechos es variable y cambiante según los diferentes
comexlos ¡relatividadl.

cl 1lay exigencias distintas e incompatibles en la definición de
estos derechos i no se puede reconocer un derecho a alguien sin
eliminar un derecho a otro).

d) Existe una antinomia entre Ins derechos invocados por los
mismos sujetos ¡por ejemplo, "cuanto más aumentan los poderes
de los 'individuos, más disminuyen las libertades de los mismos
individuos") ¡Bobbio, 2000: 125).

Un cuarto do igl, r1apoós 1 , hAhcrsrhecho u. la pr,blcrnatizar si uestendr
v.íllda cu las dicnnlnnrs actualc aobm dorar has humano.-
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l ur ol1' no s [ratavid nr .L(.i• un ü rme :ir. alrs^ il t de
hallar distintos l u oda nh`n(ns pnsLc^>. Pul i,rva p.n o-. 'dnhbi^. rislwnhra
res turnia. de n i n r l . u I n s d h : rc 1, ,: <'n:.í..., ^.l ul u, d,' Is nal ur:dos,l h.l ola]A.

Qr n si dor.. n rl ulw uni, uj 1 1 , .....'...COS pol sí mislnos u ilue en un
<+t 1 t1: 1'rlo tISrin^ rbf . adhc,i('n 'veril <, r'r cJ.vian

n L:tnrm n:e t aori .: m o n : adu, si li enon 1 11.1 1 1 1 1 is ste 111 11 e r1
:.r t de Li i) r I:r i ln l:ner cal de Ios I)r w: dei loo h lino !J.i
o: .ir n•nihn. dr l), Inri, r :h^re G o t..tl do

I1 ,l 1LLS IIe I ).cna,l:_ d .I ' l;i nihr.i
hislhrira de y r o I hon I.r nj, 1( i a h n u ti, wl, ntll.l rlo
algunos e:doms <<mm ies c poden... lu: aln:on'l' 101,1 n la
un.Pers.tlida.l ile Ins .doro. On el ii:li n sentido rn u, lal
r nrnr la os histrülrnntrnll' 1, ... ulni, es da irin^I,^lifciu en
que unlbt r. sir;. üua r: d tio ; ell u n hjti. t uol•:o
sino nlójetir.: n )enir pul oi snnjunlo do luz seso, .m...nu
IRohblo , 2ouo. ; s

Poro no hasta coi alta reir ideales Conwno, sino v; muY V.,r su roalv.u ido
c pelea ri unas los d h. por !o q'' Il I,rul r ma cc iunr s hor
nn tdnla ol rle jugin^ta^lo.. ^ owu vl de prcaeeol los. F '..n pruhle ma nn
II s Lru. sino po í,il u" i iohóio, '000 7200 Probienm política pnrt uo
como va Jimios d¢iut, aun fln ..... ' nn arv0.toisnar supr.m,t Fin l1
lc¢ era quo tenga el monopolio del pode, para uíinrl LLar,:ntia5 111 su

adecuada n•ali[at Ido.A-0asario." Ls l l o pml 10(07 l u s a so! lIris.lopend',
rle un t ier11 r!u,arrnlln de la s^r iodad, nna^ Irl dosati.t inr Iu.n d LI
(nnslllw tría m ts p < r,res1 1.1 s Iin ' n: ¢rt e r mis tls^a e n.i, urrieclo
mor anlsmn de gatdntía!urid^r.i" H(}l)blu,.2(1111(1: ^;

@n l a s disr..sinnes snbmderoL i las hun l.mu, odoc nrarnr, ut llroü•a. ...... j,
r n Inda rart Bobhio. puuµm,1 l r, n rl • los pr ^n.i, thA'r ralle) iubLn
de sus iunrlanu nl s( que de :I Ona I. p,rra prns.v rn 1111, h.rc



h,rh, 11 n 15111 ) l 1,.^.... asea , ,

valores que comparte la humanidad entera 2` Por ello, desde la IPP lo
i mportante es que exista un diálogo universal ya sea en tre distintas cultu ras,
religiones, razas, ideologías -sin pensar en (,1 'cheque de civilizaciones"
de Hunlingtun, que representa un obstáculo ficticio para el diálogo)
para acordar, bajo una ética de mínimos, precisamente los fundamentos
mínimos, pero universales, en cuestión de derechos humanos.

La desobediencia civil"

Bobhlo devine la desobediencia civil fd-d en términos que serían
aceptables para la IPP, ya que presenta los elementos indispensables
cuando indica que es un acto realizado con el fin inmediato de demostrar
la injusticia (le una ley y con el fin mediato de inducir al legislador a
cambiarla; las justificaciones para cambiar leyes o normas es que éstas
sean injustas, ilegítimas o inválidas, pues "el deber finorall de ohedecer
las leyes existe en la medida en que es respetado por el legislador el
deber de emanar leyes justas t.) y constitucionales 6.J Entre ciudadano y
legislador existiría una relación de reciprocidad" (óohbio, 1994a: 478).

Por otro lado, la d-c generalmente es un acto ilegal que en consecuencia
espera el castigo o sanción; es decir, no se reconoce al Estado el imponer
leves injustas, pero sí su derecho a castigar las violaciones a las propias
leyes; es también, a diferencia de otras formas de resislenela, un acto
público, colectivo y no violento; finamente, es civil porque no existe mayor
muestra de civilidad por parte de un ciudadano que demuestra las fallas de
una ley desobedeciéndola, sin temor a cometer una transgresión

..1e
e.»l he Irn..,d.. que Ira 1,1.'aad", enlmdida cama culanamia, es un dc@cho

7 compartimos lados los humano., .....u si no Li tenemos. la gucrumos ale ánsar,
Impona si se os "ocddenral' -Cnmu los hablantes de la pe—,u, i, de Quéhcc, en

Gmad,i! ti'nrienral" Iseparallstas chechenis, en KeniaSi raróllro Ihahrtanlcs

de Catduña Lspaaat o nnsulman Ihahitanlos del Sahara Occidental, r ,larvados
por tlarruccast.

Pana hablar de este terna, retomo si n,acepto sobre'draobedlenr la civil"'Y.abhiu,
1 944a. 4],-4821.



Conclusiones: no violencia en la vida
y el pensamiento de Bobbio

Llo;auln t51O ponlo, me In:Proa indagar .i Robbio .ue arleplo ala paz o
On prar liroto do la nn-v iulon. Íd peer 111111 idn, a pasar ale la. posibles
evidenr el por qua no ha sido retnmadu ale manara impori ... en la
IPP de los úIbm- años. Para ello, es na osario revisar algo nos elementos
i mpartan es rhe m biogorüz."

Robbir nació on Turín, llalla, en el i n,' rlo 1909. Vivió lar poca del estado
ia uufa r on Benito Mlussn l ini en el poder, d0 r022 a P4 la influencia
del nar tonal -sori alis.n.. alenií n a paí hale t n; d, asi c Omp las dos {..erras
mundiales v I,r Guerra de Li berac de Hu lía. a In <aída (1e M1) ..rsohni.
Ohtucv lis licenciaturas Qn Derecha y 1 ilosoGa r tur p... c,or en a, ,ti

unl<eoidados- He adh t, al movimiento jusli, la r 1 ibrrtad influido por
( .arlo loselli C 1 no on.arcelado dos ca rs o n 1111-, y 1 1. 11.''

n t ieío l lasa is nr t1 ,1 evolucirnsnidcas...^ en pori. 8l ir^s, resistas polílir as
tetlr s (iPnt1t11 11 1 11 al nrllend india r 1 111111 I is leves inlu.ta..

Cono lo , j.iverms anlilasr utas dB sl épor a , tuvo dos grandes guías:
Piere (íobetti ale quien apreuidlü la arnrep . . .. dr roca r/r 1 r polilicai

11 11 —,1 1

1 11 P) i^ ^ ,. 1 dbrrnd p n 1 1 1 nd,.,e
I r - r , i.lo.i r..

r iJ b...1 1 . dP arl 1
.onr ... I a l ,. 1 .^.i

ibrna<, ,.po nl r

1 11 111111 t, n 11 ^ rn.^

. tird' rra l m 5 1 , 1 , 1
,.d 1 11)9[II

I p..lprI q i mpriiar.

A^ n v Ir c - "rifo

dpdq u .

i, i,

i s d ^.rrl.. vrn
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v Antonio Gramsci, quienes representaban en Italia a las revoluciones
liberal y comunista, respectivamente, manteniendo así contacto ron las
dos grandes ideologías del siglo pasado, tuvo también la influencia de
Penedetlu (roce y su "religión de la I Ibertad" como símbolo de resistencia
frente al iasristno.

A partir de 1943, se adhirió al Partido de A, on, que participó en la
vida política del país en estrecha correlación con el Partido Comunista

en el cual confluyo la corriente de pensamiento liberal-socialista de
Aldo Capitini y Cuido (alogero; Bnbbio se postuló en 1946 para las
elecciones, las cuales perdió; poco después se disolvió el partido;
poso. vino la etapa, r asl por completo, teórica desu vida, ya en
la era republicana (sus primeras influencias fueron de la fenomenología
alemana, el existencialismo alemán y francés y el idealismo italiano de

ro( c, para después construir él mismo una fi loso fía menos pretenciosa
y maíz com prensiblel.

Interesan particularmente los vínculos que mantuvo con autores 13,u ¡listas
v su influencia. En la resistencia, o omen7ro el vínculo con Aldo Capltini
que continuó hasta la muerte (le éste em 1968, siendo en principio una
rola( lúr de profesor-alumno para después convertirse en una de colegas.
Capitil i observó magistralmente el nexo entre democracia (entendida
rorro drmocral a directa, partid paclHn popular y poder "desde abajo')
v la práctica de la no violencia, a la cual consideraba corno "una forma
de rebeldía permanenté'.

Este. amor construyo una fllosoiía de la persuasión, basada en el amor
par lodos los seres (hombres, animares, cuas), ligada a una ética que
se distingue por los principios de la no violencla, la no mentira v la no

e nrió en P.'rugi .. rn 1 c9po, iue pedagr ego. ilr7.u0 vprofesor dr varcis unler¢idndes
LOlens. Relomd o1 niétoJo GanJhlano de la no violoncia. Entre sus obras in.ú

pommec r u, FI 11, ,11, de t l : elikion .l m 19551, L r r ,va de la
-o)en(a r, ilancia 1 96 7 t,mhién f li error del len V,n o, 1,11

Pie.idrnre 11, b Chnculra ILaliano poi la pe(. Lea',. 1998 . 1991 rn la Inl' se le
miden rl combatiente anllías( no intenio nti, nnhMC de Luropa. Rnbhio

lo 11 omo a,a, s.rr 1r1 a,,titasrir o m,lllznte.



..,labora, ion. pu.. . .ndr, pu' la rcsisterl r i a p,Hlen: pero lambido, mn.lr,1
ejemplos tío ra sislenr la uctira al O[ 11i.dr en 461 la primera 5arz ha
por la Pan ora , nutra del loma ai..m.. u, r n la nii p.titir p, Bnhl,iu, por

clur desde 1,11t MI , LVn.ide¢S q 1,Ie la oboe río Cnlrilini dcllia .er in'..
runorid', ro,,,p..... d, en rl n;unrlu

lir,,hbiu I ,mi..... tuvo contarlo nn utr,1, pacilisl as Italianos como u, lu
uuab,. I'rosid Onfo ,lvl 1lunq,iento lIl,nrli,,l ,l„ le P 17 r Uaniln r)ulr i,

quien escribl6 .ubre In Im ha cona la nll.eria r la pobroca en un pueblo
<Ir ünlia, al Ar de Italia: su hr, m5$ conocida rs I!d,r ,.r un lu
oue,o ':1 9fiSS tn 19go e11lr6 en venla, ln , ora G,,,1 mino ponlanl, sino
de irn macares osl ll,linsns ,ti ..mm del prns,lmienlr, do (.a nrlhi rde C1
no einlenria ¡inspirado ora AIU (apilinl . ,ron quien oLrhnrb diversas
publicar ¡unes Abro estos 11 n,

n eJa pallo río su h... ... ra prnlemos 1u9üdr ouo I3ohhio no ora un
praclialnlo run>, ¡ente de la nn sintoncia n, u ulquna. aCtiOnes lr,
muestr inc onoun ul'u.i tnr a l a i njustici a s<nn u, ora... . isnna q u e d oso z bo
ambla, cl estad.. anliden,ocr5uru hnp.rdnto en al país, iin liriondo el

caz 11,mielllo 1 l Etitico c la p ti , 1t 1!tiea no 1 nuidis'.r ostcnnr,, la
e^u nr L^?;uerra ni rlndial, iriú plenitud le olau,,!el ^^rden 1 !in1 per..

.abre todo I,I re, un.truuei,m r1e la e1, ..ría il alia nd. rA partir de esto
momm^lu. enm[YV,O a crear u na ubnl escrita n i , 1m, 1l li,.lca dehaür rrln
los u'OandeS role loe Cueles del sip;u CR. Iln 1É014 .r, 'nwgin en Senador
viWGLIo de su país.

lit 19P)0 vHI O la caída del num , de Berl in ven 1'101, ..n,Oly, a v,slumb dar
el Hueco urden nnm,ltal que sc pri,qurú .1 p,1r'Ir de C1 quno , i de Irak (le

111 u,óre In ,ual desala nn oran l , , 1 , n, t al llamarla " Suceda justa
al poner do nuevo 1'111 '•rminu en cl remen del rlebalcl; c si blcu ine

un <ientítico que a,. ,labio censó... teme nle sll pensanrlenm . ertan¢... te
Se pueJe nl lservar en dl una Aran Irltlucnc;a del runxin do la guerra
¡ti,', en sus estudios anhre tela , iones internar ¡oradle ,, que os dando . lb ', n
prec isdmenio los tein rs ,Ie paz_ F .1.1 induon, la huno, pro pero , ipln de
cuentas. nue e1 ude de la IPP C observo sus limites.



..el ú nlco modo para superar esos límites es (..-) darse cuenta
de que el problema de la paz es uno de los problemas que
cada tanto corresponde resolver a los hombres; no es el
problema único (...) No logro convencerme de que el mejor
modo para superar la insati faccihn que deriva de Ins límites
de las nvesugaclones sobre ta'piz' sea cambiar el significado
de la palabra ' paz', cargárudola (le sentidos que histórica y
lex lcogríficarnente no le corresponden (.-) una vez realizada
la paz universal y duradera 1...) la humanidad no habrá entrado
en el paraíso terrenal, sino que tendrá otros problemas que
resolver, como la justicia social, la libertad, cl hambre, la
superpoblación, etc Después de este des ubrlmlento, en
lugar de reconocer con el mismo celo que era necesario
envarar otros problemas ademas de la paz, por ejemplo el
desarrollo f...) algunos peace researchers prefieren sostener,
por patriotismo de grupo, que ocupándose de la j usl I sla social
siguen ocupandose del problema de la paz (-) intentando
de tal forma ocultar un verdadero cambio decisivo en sus
investiga(orles con una acrobacia terminológica Bobbio,
2000'.167-168).

Isla es una de las críticas más demoledoras que se hacen a la IPP y
no solamente por parte de Bobhio ; tal vez , por eso no sea un autor tan
i mportante en la IPI'. Ciertamente, en ocasiones ésta cae en el exceso de
buscar la paz donde no la hay, de forzar su sentido histórico v de llannarla
con ovos nombres, de ocultar lis realidades violentas; afortunadamente,
son nwy pocos los que hacen esto, como aquellos autores muy
"optimistas" que no cuentan con un bagaje teórico y metodológieo para
ahorca, correctamente los temas de paz.

Sin embargo, esta crítica ele Bobblo falla en dos aspectos; en primer lugar,
como siempre , reduce el lema a la "paz universal kantiana" entendida
como el fin de las guerras; ciertamente, este enfoque pudo tener alguna
utilidad Gente a la amenaza de una guerra nuclear, pero en la actualidad
desde la IPP se piensa que el fin de las guerras podría no ser el fin de
todas las injusticias y las diversas formas de explotación humanas; es
decir, no basta con terminar con las guerras, sino afirmar el sentido social
y humano de la paz para alcanzar ovos valores.



11 s,,,.lndi la q.ir c a mm..era : h. c .... onln. la IPP nJ vlni ulule manan
11t1 t11 1 al a Li 11,1 r 1 111 , nnroltlos ( imu la ju.Ii: a >urial rol desarropo.

prez j,llrm se raruce d0 oslis valurrs pa,ryue no sr ha rnlondiJ:, 01
unr vil, l, p< n, manos ...1, 1. nn sino <nrl[n url » ...... la mbirt
11 caa nu 1 1 41a i.t .. ta ela. .us n,rna, as I<11lid...... , nmun, ins;ib.lr I Onai

Itrio nlouir a. do ^: ur ri. i ac a ott rio.e

Pana entenderla desde una :l,.i,.r )e( f(!( l.tl, In pu< Inip1,ra Imticla
wcial c ries^en,llu c, au P.<. luslü la su. ial s alesartilln í mpllr an lapas.
pulir ndi a animar en ambo, sentid,„ i a un du, pies'. ha: I Pndi, de Nsre
a t ir: Oi non ie. m.nr.... . lar

n. 1 )esde ii p i t dl. l,odcmos
Incoar ono, r{onlplu 1 mi indningia del n la par rn.. lio 1, La
i tl.iia i. ,: ia1 v el dc.anr,llo t : sito. a su ver. cunhonrn a la pa<. s a

asía el iti ílnitr _. r allo 1^nr I ua n.. rri,Lr d, d, la ] PI Ina sola sin
pu il la t d: roí a. r us i s 1 1 rl: ,nrlar I 11s c nadir tos, si no 11111r ha.

tila emh,vsn drha•mu, l eí unan ea que una de las prln: ipales llrlll dr iones
dr la IPi' ese pmblret,t d,. traducir la leería on I,rup nvslas prac:l1 as
runrret.as a ..ludo de nihw .ohlc las pouuna s, las sociedades o Ins
^u airrnos: ,,,n Indo, cs c r luí lag pncu yuc podamos ava osar r esdr a
IPI, a nn hacer nada, sa yue hasta e mknw ¡lnbhil1 m: ..nutro que 11
rtuinu rl e ]a i,,u a r, rs irleshilral le, se h v , [a n intpisbly doho.er
nn ...lt . una pr, r,. „ _,. <ino r... proor r u, humano :...i Pnrrpae rslanlns
trenlo a un canah i;. hislGnr n rlor. isicu` 111 bhlu. ni1(1: u-t"..

Es ocidonl, yur u1 ramhin r le: isku al qur sc refiero e el d, un
pnsi hle {daría . 1, 1, por ello propone yuc• lodos sa m.. ns nhndnr, s cíe

nccun para na h,var el uso dr. las armada, bjr, ion de rnnrion: i.C
a uno Pr.ic n: a de li nu ',wlon, ae. Por ulro lado, erra Isan.rntr la IPP
uriPnla su ,!Ir, ti,o a ha: vr del 1 .n de la que" unr, nai, de sus w1,111cfrts
purs Conw bien onhrnrle hnbhlo. ti,, h1V una .i la alternativa:



1le planteado el prohlema en tcrrninos de posible alternativa
justamente porque la gravedad del problema no nos permite
afrontarlo de moda moralista sino que requiere una actitud
de desprejulc¡3do realismo. Ia condena de la violencia no
es realista. La única propuesta realista, increíble coma pueda
parece, es justarente la que los realistas consideran, o por lo
menos han considerado hasta ahora, irreaC es la que aspira a
la Invendón de nuevas institucienes e instrumentos de acción
que permitan resolver sin necesidad de recurrir a la violencia
individual o colectiva conflictos sociales cuva solución ha sido
contada tradicionalmente a la ar ción violenta, que conviertan,
en síntesis , a la violencia en demasiado costosa e inútil, o
inc luso contraproducente tBobbio, 2000: 180-1901.

estoy de acuerdo con que debemos crear "instituciones e instrumentos
de acción" para ha(r inútil e imposible a la guerra. Sin embargo, creo
también que Bobhio se contradice, ya que en otra parte de su obra
argumenta que los realistas consideran necesaria la guerra, por lo que
no le ponen límites y la justifican, ¿quiénes son, entonm_e,, los realistas?
Somos induyéndon,e realistas quienes condenamos la violencia
en general y pensarnos que la paz es el único camino posible, ya que
realmente han sido pocos los aclares, los tiempos y los espacios de
guerra y violencia que ha vivido la humanidad, comparados con los ele
paz. rueslión aparte es que la violen( la tenga más publicidad que la paz,
pero aun Bohhio dice que'.

I n historia nos enseña tanto que los hombres han hecho la
guerra romo que no la han he( ho. la guerra es un evento no
necesario, sino posible i_ .) las guerras son tan poco necesarias
que d hombre ha descubierto, hace milenios, y ha aplicado en
la época histórica cada vez más extensa y conscientemente, una
institución adecuada para impedirlas, por lo menos en cieno
ambito: el monopolio de la fuerza (Bobbio, 2000.42-43).

Así, Bohhlo refrenda la existencia de alternativas de paz y menciona
bina solución negativa: el monopolio de la fuerza, cuyo detentador e
el 1 staln. Desde la IPP se Ie critica a Bobbio su desmesurado punto de
vista, concentrada en instituciones como el Estado y el gobierno; incluso
su alb'rnabva del tercero ausente tiene un enfoque completamente
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Hasta que no hayamos reconocido que existe una allcmaliva
a la violencia, no tendremos ningún argumento para invalidar
la justltlcación de la violencia (Robhio, 2000: 202-203).

I- n estos pasajes Robbio nwestra la dualidad normal que cualquier ser
humano mostraría frente a la violencia y la paz, que se podría resumir
en la siguiente frase: "deseo la paz, pero es muy difícil obtenerla'. Fin
la IPP se da un salta cualitativo, pues mas allá de pensar que es difícil,
se plantean aciones para conseguir la par, Robhio casi logra este salto
cual'nativo, pero hasta el final renegará de él:

No me considero un militante ole la no violencia, pero he
adquirido la certeza ahsoluta de que, o los hombres lograrán
resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia, en particular
a la violencia colectiva y organizada que es la guerra exterior
o interior, o la violencia los borrará de la faz de la tierra
(Rohblo, 2000: 16).

Y sin embargo , Robbio se vuelve a coral radeclr en su pensara ientO, pw,
en uno de los momentos más álgidos de la guerra tris, asombrosamente
crac nenl ra que sí hay un valor absoluto : "Hov, en l a época en que l a r atástrofe
atómica se ha convertido en un suceso posible , el problema de la paz es
un problema de fondo'. /a paz es el bien ahwlulo , condición necesaria
para la realización de todos los demás valores " Iuabhlo, 1999: 242)."

(Iontradicción epistemolciglca , pues siempre rechazó los valores absolutos,
pero verdad indiscutihle que deberían tener siempre pr esente los hombres
de ciencia y que hasta el mismo Robhio reconoció, aún sin quererlo

Yaen la década de los noventa del siglopasado, Rohbioobservaclaramcnte
las consecuenc l as de la caída del bloque suclallsla en el nwndo:

_cl desmemhramientn de algunas Fslad )s ysi desgarramiento en
guerras inlerétnicas, eJ surgimiento de viejas identidades tribales,
la iiaparirión de nacional ismos agresivos i...l nuevas condiciones
que, han repercutido Internamente en los países del occidente

tsias palabras l a,e^c ri mo til wat t cl orga i níurnidrivO

M r I ífitn de la a ^Narcha I c P., mganl , la pn- PIAn
laplrinl i,
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Fsta pos i ión la explica Fernández Sanlillán por su apq;U a t os valores;
dice que los valores morales preteridos por Bobbio son "la ac ción por una
causa noble sin amhic Iones, Le oherencia y la intransigencia, la ¡irnieza,
serenidad, desinterees y abnegación, rigor v aulodiscipllna, hum ildad
Denle ala grandeza de la historia y a la insuficiencia de la propia tarea"
(Fernández, 1997: 211L Más aún, Rohblo dice que no tiene esperanza, la
cual es una virtud teológica, que la virtud del laico es:

._ci rigor crítico, la duda slstemátie I, la moderación, el no
prevaricar, la tolerancia, el respeto por las ideas ajenas;
virtudes mundanas yc ivi les t) Fsos idea les han sirio la guía de
su actividad c"¡no intelectual v como hombre cornprumrtido
con las mejores causas de su (lempo (Fernández, 1997: 27).

Finalmente, y otra vez ele manera inconsciente, Rohblo captará la (]¡¡¡(U tía(¡
que representa hablar de temas de paz al reíerlrse a la"Impertee (iún" de sus
escritos sobre este tema ("Inlredicción" en Bohbin, 2000); este pequeño
detalle podría hacer que su obra fuera reivindicada en la IPP, sobre todo
por los seguidores de la "paz imperfecta", quienes proponen que la paz es
algo que se tiene que construir de manera constante y cotidiana pues ni los
hombres nl la paz somos perfecos, pero en esta impericrc ión precisamente
radica su principal potencial para ser alcanzada.

De esa misma imperfección da cuenta al referirse, sin mayores pretensiones,
a que una teoría (le la política aún está por ( nnstruirse (Bohbio, 2001c;
,ti) ohslnme, que él construye una teoría política muy completa); (le esta
manera, tendría un punto en común con la IPP, la cual también busca
construir; sin pretensiones, una teoría o ciencia de la paz

Es así que hasta la IPP necesita de razonamientos coherentes, lúcidos,
sistemzticos y ordenados copio los ele Bobhio. a quien, vn temor a
equivocarme, considero una de las mentes más brillantes de nuestra
época Por todo ello croe que sus conceptos deben tener un lugar
en la IPI', sobre todo para aprender de él la coherencia, el orden, la
istematicidad, el análisis razonado, la cridca serena v fu ncLtmentada,

y el valer de la laicidad para que Cl científico no se convierta en un
religioso o fundamentalista de su propia disciplina. FSe sería el mejor
homenaje póstumo que se puede hacer a Norberto Rohblo
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El Futuro de Id De_rnocracid en Mexicu desde Id Perspectiva
Teórica de Norberto Bobbio

( En torno d las Condiciones de Posibilidad
de la Democracia en México)
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y social, reconoce y pugna especialmente por el establecimiento de la
vida democrática en pra(ticamente todo el orden mundial

1Jr este modo v desde horizontes [ t i, o-sociales por ciernas específicos,
este ejercicio de r(,-teoriza(on de su obra resulta de gran utilidad pací
entender, desentlthar e interpretar nuestra propia realidad política actual;
pues, como los grandes maestros, la trascendencia de sus planteamientos
no sólo está en aquello que dice, sino acaso más en aquello que no nos
dice'. las provocaciones, los desafíos que nos lanza, que aguijonean y
alhoretan nuestro entendimientrt, erigiéndose congo (atalizadorus de Ideas,
de reflexione, que encuentran u;, sustrato idóneo en el potencial n0 sólo
nsída.exp Gcotlvn, sino también heurís-lm de su pensamiento y su obra.

Así, en este ensayo me he propuesto reflexionar sobre el tuturo de la
democracia en MexiQ,, destacando aquellos aspectos que se presentan
UNíb( sas condiciones de posibilidad. Para esta larca, parto del
pensamiento de hobhio por considerarlo como algo vivo, latente, alejado
de la petrifican re a la que conduce tamo el extremo Idealista-tacinealista-
tenricista como cl materialista-posifivlsla-empi dsta. En este sentido, hago
m la la mnviccián kantiana de quoa nivel epistcmulógicolapurateorizacion
sin referentes empíricos es vacía y, a su vez, la sola consideración de la
realidad ernpírica sin referentes teárt¢ra es cega, en tanto que ninguna de
las co,r íacuhades, por sí misma y a partir de si mama, puede ser capaz de
aportar un auténtica conodmiento

Por esta razOn, mis reflexiones sobre el futuro ele la democracia en Mdxicn
scnín precediclas por un breve análisis filosófico (le los presupuestos
ontnlúgicos, epistmolúgicos, tnetodológlcos v éticos subyacentes al
pensara esto de Robblo Desde mi punto de vista, el análisis de estos ejes,
además Beque prácticamenteno han sido routperadosen su conjunto, haría
posible delinear con claridad los aspectos fundamentales que soportan la
propuesta letrica de este pensador, además de brindar la posibilidad de
sa lorar de una mejor manera la pert inenc la de las categorías por ó l creadas
para explicar una realidad socio-política tan concreta y particular como la
nuestra; dicho en otras palabras, a nivel Iedricu v metodológico el análisis
hará posible visualizar tanto las limitaciones como las posibilidades que
pueden derivarse (le la Teoría Política de Norberto 17obbio.

1 nt,
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rle las teorías, de allí su Importancia en el momento de someterlas a
escrutinio; riacho en otras palabras, estos presupuestos de los que se parte
conchcionarán y determinarán las propias condiciones de posibilidad de
las Ieurías que soportan.

Es prrelsamente en este sentido, que resulta de gran valía el destacar
los prior ipales supuestos inherentes a la Teoría Polífica rle Rohblo_ En
primera instancia, a nivel ontológico, es decir, en coa ntn a su concepcihn
subyacente de la realidad; en el Prólogo de sus "Estudios de historia de
la filosofía: de l Inbhes a Gramsci", Rohhio afirma: "Más que Gagmentos
de una historia de las Ideas políticas, los ensayos aquí recogidos podrán
sor considerados fragmentos de una curia general de la políhca extraídos
de la lectura de lextos que han representado etapas fundamentales cn la
reflexión sobre el rstado en la Edad moderna f. 1 1 a idea que subyncu
a este modo de aproximarse a las abras de los clásicos deriva de la
convice'16n de que Co el sucederse de las vlclslludes humanas existe una
continuidad de fondo, una unidad de sustancia bajo la aparente variedad
de l a s formas" (Robbio, l 98 : 1 1I.

Si se analiza esta cita, es posible entrever que Robbio está presuponiendo
a nivel ontológico que lo que posibilita la construcción de una teoría
general de la política es la existencia de una realidad que, n pesar de
las distintas termas de pensarse a lo largo de la historia, muestra una
"unidad desustancia", es decir, hay algo real (llámese cl Estado, el poder,
las toreras de gobierno, la democracia, el derecho, la política, etc..)
localizado a través del tiempo desde diversas eplslemes.

De manera <umplementari a, Rohblo e t.í asumiendo tosí lo pone de
manifiesto en F,IaclO, gobierno ysociedad) que existe un sistema social,
concebido como una totalidad en la que los divers s subsistemas,
diferenciados poi sus tendones, se lnlerrelacionan es decir, dicho sistema
comporta un cierto tipo de mdonalidad, lo que en sí misma determina la
post bllidad de conocerla.

Lna'imlldas dlier , , , , 1, r s, ,1 r ^nlldad qw sr espondeo
enm hl,i5a^^e. cpa^ 1. Gomryr oe In .oecdad a In q1i^ se estA hae fondo
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c asimilar a los íil6soins políticos eLisicns para hurgar en sus escritos y
encontrar no 6mto elementos empíricos, sino sodas aquellas categorías
analítico-conceptuales que permitan ampliar el potencial explicativo ele
In teoría, así como poder captar a trvvés del despliegue temporal del
pensamiento lsolilico la unidad de tordo subva, ente, de allí su magno
pmeortic de urca Trrrría General de la 'nlítlca

Hin Trabajo intelectual le posibilitó rana amplia visión del horizonte de
la prrlili, a. mirando a través del pensamiento de los clásicos no s61o
lu que ellos cunsl airearon, sino incluso lo que no vieron, es (le( ]l, el
an,lisis de su obra pnsib l1 l ti) en él una observación de orden superior
,le la polflic a. cnn la consiguiente riqueza tehr¡n1 que ello implica, va
que le permlliú la elaboración de una metateotia ron gran capacidad
:m.. in(a, heurística y explicativa.

Complcrnenta riamrnle en el aspa, lo metodulúgino, Bobhio tiene una
¡ara tendencia para seguir un método de anallsis conceptual en donde (,ti

prin 1J o ubica v delimita los pr¡ndpal s temas, conceptos y argumentos,
para rerunstruir el sistema de la filo .,fía política t( ir Di Gaslro, 1998: 22).

Ue esta roana, su estrategia para el análisis ele las ideas p..¡¡l (+s de los
clásicos consiste en lo que el rnlsnlo llama las grandes dicotomías;

Se puede hablar de. una gran dtcntomía cuando nos
encontramos frente a una distinción con la que es pOSible
demostrar la idoneidad para'. al dividir un universo en dos
esferas, c onjuntamente exhaustivas, en el sentido ele que
todo, los entes de ese universo quedan incluirlos en ellas sin
ex,. luir a ninguno, y recíprocamente cxdusivas, en el senlido
no que un ente comprendido en la primera no puede ser al
nismo iROnlpn en la segunda; bl establecer una división que
al mismo tiempo es total, en cuanto todos los entes a los que
s Wat o potencialmente se refiere la disciplina deben entrar
en ella, y principal, en cuanto tiende a hacer reincidir en ella
otras dicotomías que se vuelven secundarias respecto a ella"
(RO tibio 1999 : 11-13).

A partir de esta rst rategi a, eobblc no sólo es capa! de detectar las
gmndev dicotomías riel pensamiento político, a partir de lo cual realiza



wu,islon,,uis i,4. looriran I.huFi )!i)irnlo.,I, rlu r rr,is i':,¢^
lo pornib' J."'arar un usn ar.i. .Inq¢ , nmpr, dr
.lurllu ;Ji,s paila Il,iln;r ,_sin,; ^lft; rl'oll iro, In nr^alica

o to,tamon' do lo, ,.nr,. -
I r .obrr ol . Lmlo l I .urrmr. i 1' un'''rrl erro di Ld
r :. r.u r ^, nr-^arifin mo r'l !r, _ ; r l ",pl , ^r,

In roma I , lur nu . rn <u r l• nr r,
sirlcnr i^1 rl ir czlnr^ Puo n nv,. lu m uu D,tr.
r k ^ rn .,,I u ^ r>„Lw -0 ^hu d^ Iii s I n:u's. ,n0 vrmprr

nn n, urnrlo ron la cuja ih, l ^.dn rlr • .i rs prrtr,rlhlr la rlon¢ir rar In „ la
uutr ^ciacia; .u u,.. his¢hnr u, r.v drli.nar tliu" ra iaoulo una úlnsun.i

un,', , rntplo. .. f,x, do una r a r. pna ninr nrla drl
'c r'nn um^ul ,, ,,i dI ,^ , ¿lo prr,'miu< i i Jrl ik'io ,, púL;ir d'

iBn Lbi o. I`^N l: AlI A:i !'

F la. no , 1(100. n !nPn A^ I .,.r Ir•.n ^,n,n^i,. uuo nei.t
b no ultir ; l p i l , l i p , i y : ^ ' o r 111 , r l , 1 1 1 Ir r, finara

^ m, • irrr i '.', I u.,,siyr'11 r ,rloun
la.°.',ah I ',IaJr. ,rl,,i iraP t. rla u vdo, ,. i lr

hamr mirarnr la al r sn rlur .^ Li mna Iip^ ^iuni rn r uundn o.r^
r vl,load,i p. 'JLio,orrn i uurrbru I ir"u i.i b In.;ipu.

s i, i;nr cu lus u:,r ar ti i ' rlo m.rrnb . ^ r^ d^ - i inn r. c'^i
r' n a'ionra. -i ontt' una rmnrin rI I v-;T I!:'^.

L, .q rai i,h dr Ir . oar 'c,norous r „ l).^n^ fu, .murn,ai a.
la prv.n,in i vuo l,i^r r .ioho d.ir I n,r<au i'r : v r^hr,, ilr

il rCOI: iid , ur u,r rlr u loditrrrnf ,.,s "iu vJlnnabb'.
rui.rlurio!nin i:wor"rnml 'ndr, tnn,u nIi r o<u,, rlr,nos,^,.
,ri r.irr rr. 1,6610 drric.i u= lupmsl.i n,nl arr Ir poiwilr
n aq, r.,r las l i r o,lr' r^i.:,n 'iría. di' inall., ,i u,ili pulü ir.:
do In.. Lislu,.. r, onlr.,dr:l... iolmns.nía. c pudor anLrarho uar.i Ir
roalir Led p.dnun ro su ur'mon. lo yur di' un,: Ir ol',r forma ^rpic,rnla
u , ucilar irí::, al,ior6r para rl.i ^ , .,trus io,du r nns LY, cloi „.n,il,u
LuC nos pn.ihllp' dl's,'r.tr.u)Ar la rninp^ojidar ^nboi onlo n L„ snrir•dadcs

la 1, s, Cn',eitFCra ncio an;r ur I'.. ...ru t 1 rcinn v i , itL¢I
P cl pmpiu rurrpn rh.us lila n!cnmionlrn .uhrncan lu ilue, ami juiri
a,ni orr roirv^ ir ; do los rlrmrnins in.is .¡^i,in^,,tirm on su obi,r L^



clara distinción entre lu que es la realidad y lo que son las Icoría, con las
cuales se pretende no sólo la aprehensr:si) de la -calidad de los fenómenos
polític s, sino tamb,ln encauzar su cambio; es aquí precisamente donde
aparece ol uso 1siologi(o de las I licotnlnias, esto es, cuando ti) c»acepto
se acucia a la idea de In que es deseable y, por el contrario, So opuBSt'' se
vc Como lo deleznable'

Como plantearé mas adelanto, esto tiene gran slgniücanda en nuestro
rontoxlo específico, pues si bien desrle el punto de vista leúrico existen
referentes importantes que fundamentan y c draclerizati la democracia,
culo de ninguna manero significa que la consecución ele este objetivo

Iluc h a de c hist pues es la propia realidad, con set ospeclGddad
(lis rnn o LHxto,, la que hará que este objetiva se torne o no cuino algo
alca rvable. Pues Inny a pesar nuestro esta incoP,idumbre que se cierne en
loor' ' a la consolidación de la demucmcla, se desplaza incesauleni entc
entre un palo y otro; por uno, cl enfrenar el desafío democrático y poder
alcanza lo; por otro, está sin duda alguna una regresión latente hacia
oteo tararas de gobierno que aparecen como tot:dmente anlagcínlcas y
que sin duda son partu de esta rcil darl.'

La Democracia desde la perspectiva de Norberto Bobbio

Con lo anterior, es claro que los presupueslos de los que parte Bubhio se
i mpregnan y amalgaman en su propuesta tcoric a. Cuero es lógico pensar,
el prclcnder recuperar su totalidad es prácticamente imposible Un un
espacio como Este; sin embargo, ene parece que para poder mlomnclar
su perspeu liva siIn• la democracia es indispensable destacar su nociuin

r,lr„ nnl,l,a, ha.. una r la a h, 1n, tan las . nabo , , y lis .ICnrra.
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sobro In quo c. el F,Ia o.. uh.. .. crin la n. . sir Jn n r:o r"Ir ar ta.., al re per ..
lu r ua1 baca pasable c omps lde' rl pu quo de sus plantc.rnirnlu, n
l amo a I . i demnCra, i a -
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habla pasad..};radun, l! tu ,1nionlr r5 una .ur .cria d peq..e.la r umu Lr
iamil.a a ..asa zoriecl ,d c ada rci mis ! ,:ndo :: ^nn. L: ald. d. la . ludan
la prorinria el mino c nr luso el mperir,: l, tila. nnr, f..m.1...rrs eran
el núcleo ole la lol.didrd dr Lo or.mn ,ic .alr. c a melo..... anuo
rrlar.o'or de do.i¡;u.: dad: on L.ni, qw' e.. la srqund,.. L. rrr UTrrt¢ ci,Si
tac lun a 1....endo cumu eo.aonl'r ndai el iu.n.ilu-11 ":"'. en la rluo el
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e .moro,:'. r t I ....:t0 de Il eyrd. r, 'a a nda Ir r. ,us en l .: a .nr .edad.
en 11 que vno'n de au:cnlu r un Li nvri.. : el paso rl•..ur' 11 1.. a nlro no
e. por ..atoraba,. sine. por un tonta', i on' ,ol.inlarl.nnontr' reahi.m lo.
indio iduus, lu+. ..ab, en tan'., rírnu n'., r ..nailon( ,, ile .r i wlarl ,un
. ara{ l rüacho por I.t li brrlad . Lt i^^ualrlarl.
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bl tina comprensión del Estado como antí esis o como complemenlo
di,¡ hombre natural.

r1 Una visión individualista y o.... i iLante o social y orgánica de la
estructura del poder político.

d! llna teoría contractual isla a naturalista para el funcionamiento
del Estado.

Así mismo, dentro cle esta re onstrucc ión del modelo usia lural1sta, Bobblo
reconoce tres niveles: 1. La Teoría del Poder, encargada de su defloicián
v clasiíirarión; 2. 1 a Teoría Política. que se pregunta por el fundamento y
los límites del poder política y1. LaTearía del Estado, la cual se centra en
las termas de gobierno y de Estado (Cir Bobblo, 1 986: 56-62!.

El conjunto de estas ideas (que expresan los presupuestos a los que he
hecho referencia ) apuntala sus planteamientos en torno a la democracia.
Corno es de esperarse, sin perder de vista las particularidades de la
realidad social que se esgrime en diferentes épocas, en el tratamiento
que hace Bobbio de la democracia se pueden considerar tres etapas:

1 En el contexto de la guerra tría, en 1951, a raíz de la publicacion
de "Democracia y dictadura", Bobblo privilegia el supuesto
axioldgico y a partir de ello recalca las diferencias que separan
Las democracias o, cldentales de la dictadura soviética.

2. Fu 1975, ron la publica( ron de dos artículos I"Existe una doctrina
marxista Bello statto?" y "Quali alternalive alla democracia
representativa?" i, Bobblo plantea como ideas nucleares de
este debate , por una parte , que la teoría política marxista es
insuficiente en el tratamiento de las Institucion es que deben
presidir el paso del capitalismo al socialismo y, por otra, que para
la (,instrucción y afianzamiento de una sociedad socialista nn es
posible prescindir de la democracia representativa dentro de un
sistema de libertades públicas.

3. 1 a tercera fase de sus reflexiones sobro la democracia se desarrolla
,Ti la década de los ochenta; en donde subraya el problema de
las paradojas de la democracia moderna, las Insuficiencias de la

]Ti
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t) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos
de la minoría , de nodo particular el derecho (le (onvertirse, en
igualdad de condiciones, en mayoría Cu,( Bobblo,1977-1G-17).

Con la expresión de estas reglas del juego democrático, Bobblo se .-i dh icre
a la concepción procedinientrl de la democracia sustentada por autores
como Seh unipeter, para quien la democracia es un modus proceden di a
partirle cual los individuos obtienen el poder mediante urea competencia
que tiene por objeto el voto popular ; Kelsen , quien considera que la
democracia es esencialmente un método para seleccionar a los jefes,
plantearlo como su instituto fundamental a la elección; Iroppe; quien
define a la dunrocraCia como la forera de gohierno caracterizada por
un conjunto de reglas que permiten el cambio (le los gobernantes sin
necesidad de usar la violencia; y Hayek, quien sostiene que el mayor
abuso que se puede hacer de la definición de democracia es el no referirla
a un procedimiento para alcanzar el acuerdo sobre una acción común y
a cambia llenarla de un contenido sustancial que prescriba cuáles deben
ser Ices tríes de esta ación.

tría adhesión a la concepción procedimenlal es la que fundamenta la
dlsllncion que hace Bobblo sobre las diversas formas de gobierno con
base er las diferentes reglas que establecen quién decide y de quo
manera , lo cual, en última instan la , lo []eva a concebir ala democracia
como la forma de gobierno en la que rigen normas generales ll amadas
leves fu ti damenta1es), que permiten a los miembros de una sociedad,
por numerosos que sean , resolver los conflictos que i oevital 1 cmente
nacen entre los grupos que enambo [ an valores e intereses< ontrastantes sin
necesidad de recurrir ala violencia , considerando que son estas reglas
yue primeramente atribuyen a los representantes de los diferentes calores
e Intereses , el derecho a expresar libremente sus opiniones , incluso las
opuestas a los gobernantes en turno , sin correrel riesgo de ser arrestados,
exiliados o condenados a muerte v el poder de participar directa o
indí reciamente , mediante delegados o representantes , en la formación
de las clec sienes colectivas con un voto calculado de confornddad con
el principio de mayoría.

En este marco , el orden democrát ico debería representar a aquel sistema
de convivencia entre quienes son diferente, y que más allá del plano
moral permite a esos que son diferentes vivir juntos con un mínimo ele

1 i r,



vio], ncla c Iran.ntillr el poder u Mimo, que es el 1, sumar rlrcisiunc,
use, P,, , nh i;:otnri.u, de numera p,,< P, a

1 nconeoniil aneja a rst,' mtcioti de la dono, necia s desde In re, on.lruec lbn
quo bar e riel modelo j ,i. . . ..tundista. Bodbjo roalba. 1, 1 m1 9no una
ro- nnst rurr uin dr ,linar e origina el hnhi.rno a partir de las dii, 1,imL
contractual j. ta., r unen referente obligado p,rn analüar la rlon..rz rae ia. un
rcgjm.n a< naco ele un pa, Ni de no-apre;sirín entre i nd'viduo, , :;rapo. On

iintlirtu. rnti 1, ele en el ompromj... ror iptco de o', 1ti ol tau de la
turna en suc rular j oules r de un se ^ .ndo E} (t ' ahnrn en .on1jdu po.hlvo,
a partir del u.d Ios mismos Qmn....... t(, cnnr acedan en rsl.ibin m los;lIS
para Li snlui ..in par it,t a de la.. ontrover,j a. iuturas

( hn el 1 tupri. jW ele que este par tu sea q aranijzddu , nnlra pus, hli's
violar iones, se requiero de un contrato pnt el quo los ,. arma.,.. es
ruin, idea en atriE uj. a un tercero Icor enl jora de las partes la r,tpacid ac1
ele hacer .petar respaldarlo por la tuerza, los mnvenins antcrjom.. p,ua
Bobhjo. este poder común es el que cara, t riza el gobierno donunr.ítL i
maneto rl m, lo quo In Origina preso que sea Iinl¡Lato por lo, derechos
tiiill enable, de luda persona, poto que.i la voz se ejerza ( oti el ni,í.jmn

de partir pa, ir in , de, on.onsu de o, jnvulu, ntdos_ t en orto, se rayana
rl rOrtinncjmjeiito expiu It. s de que ora u,,0, estado .in nlonnpnli0 de
la fuerza leoitiin.i; por.. a djierencia de lo que ...LrrP ora las 1 stados
autoc el h, Os, el ejercicio Oxrlnsivn de la turna por p.trte del Estarlo
rlonusoiticn debe senil para garantizar el uso pa, n,,o do las Ij lrert.ules
civiles v polítt, as v. a traves de ollas. la drttnicit,, ele I is duisiond.
colectivas mediante el debato libre v el comer de erran..

I iel 1 eslrateeia nielnfi logj<.t qti e. i Unto h e monrjonddu, se estruc tuya
en iune1C1 11 ele la rec uprtaririn de las principales f ategc oías ds an.íljsj. dr
la ro,didad pnlitint para n9 eorjza rlas f pndcr ap1 ti,, 1 , a ponsu la
nueva matidad pulít Ihibhin, en r1 r.ludto ele la rlet n.. ,aria djsnneuc

csLi do la di, ladrini e la alto, tar no cccluvenr lu la retraen la a, duv
de manera .... h, ila. ca que la no -violen, ja apune el valor lun da ojeo l.d
riel derecho la vida c a, la paz. rl tul, aoss universal supnue el valor do
la ¡ Qualdad s. por ótnto, la e.i Ruü,n de las discriminar lunes de todo tipo;
.tsjnd,inn plantea que el , ...ten do m... ... tiro representa Li r m!,( in
del ejem.. ira nij}mn ele los rleret hn. politjcns. ..i qne dehu asry;urar
las IihorLUlos ,Iv opimo.., rennjon c ases j ai jun. sin Lis cuales 1 apa la



dialéctica de las ideas que permite alcanzar la clcrisino a la que debe
someterse toda colectividad mediante el control recíproco de opiniones.

It democracia moderna supone una concepción individualista de la
sociedad, de acuerdo con la cual la sociedad se instituye para el bien del
individuo y no ala inversa. Esta Ida se fundamenta en un supuesto ético
según el cual el ser humano es una persona moral que tiene un fin propio
y no puede ser tratado como un medio; tiene una dignidad y no un precio.
A la persona en cuanto tal le son Inherentes ciertos derechos que emergen
progresivamente en el curso de la historia; los hnmbres v las mujeres han
ele ser tratados de forma que no sean sometidos a sufrimientos inútiles,
humillaciones , sumisiones prolongada ; a marginaciones y a gozar de un
mínimo de bienestar

De este modo, son los procedimientos universales y los valores que portan
o que presuponen lo que permite diferenc iar a los gobiernos democráticos
de los autocráticos; de ahí que, para Bobbio, se pueden distinguir varias
formas ele democracia tanto con base en criterios procedimentale% como
teniendo en cuenta la mayor o menor aproximación a la realización de
los valores fu ndament.'les.

En cuanto a la primera distinción, son dos los principales criterios segun
si zr liene en cuenta el nivel institucional más aho o el más bajo. En
el primero de ellas se ubica la diferencia entre las formas de gobierno
presidencial y parlamentaria. La distancia entre las dos radica en la
distinta relación entre los Poderes Legislativo y el Ejecutivo. Mientras en
el régimen parlamentario el grado de democracia elel Poder Ejecutivo
depende de ser una emanación del Poder Legislativo, el que a su vez
descansa en el voto popular; en el segundo, el jefe del Ejecutiva es electo
directa y periódicamente por cl pueblo y, por tanto, responde de sus
actos de gobierno no ante el parlamento, sino frente a los electores.

En el nivel Institucional más bajo se plantea la distinción entre la
democracia mayoritaria y la consensual, que se apoya principalmente en
la distinta formación de los grupos políticos luego de la adopción de dos
diferentes sistemas electorales, el colegio uninom'mal y el proporcional.
En la democracia mayoritaria existe la posibilidad de la alternancia en el
gobierno entre los grupos políticos principales; la mayoría está constituida
por un solo partido o por la alianza del partida que obtuvo más votos

I on
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cualquier país, sobre todo si se entiende, corro lo expresa este pensador,
que el orden políltco es una parte riel sistema social en su conjunto
I macrosisterna social) y por tanto estará conc&íonario por éste. Así
el grado de democracia de un país dependerá, según i3obbio, de las
siguientes variables:

1. Históricas: referentes a la mayrir o menor continuidad de
una tradicuio democrática thay países en los que el gobierno
democrático no ha suicido interrupciones, y otros en los que
Lis regímenes democráticos se ha alternado con gobiernos
aulocratncost_

2 Sociales: que dependen de la mayor o menor heterogeneidad de
la composición de los grupos étnicos, racl lles, de donde proviene
el diferente grado de integración.

^. I conómlors : rnneern,ern,s a la mayor o menor desigualdad de la
riqueza , de la que proviene la marginación también política de
las masas más pobres y la no correspondencia entre los derechos
formalmente reconocidos y los que realmente se ejercen.

4 R olítu is: relativas a la mavnro menor ampl itudde las( lasesdirigentes
y a la mayor o menor dificultad de Iris estratos más débiles de la
población , en cuanto más numerosos, de organizarse políticamente
3 de poder influir en las decisiones que les interesan.

En funLón de estas razones, es posible establecer una directriz, en la cual
en el nivel mas alto encontramos a las democracias que poseen raíces
históricas profundas, tienen una población so( talmente más homogénea,
son capaces de adoptar progresivamente clisposlr iones para corregir las
desigualdades económicas a través de diversas medidas redistrihutivas,
tienen una clase política extensa, diferenciada y competitiva y favorecen
la organización de todos los intereses mediante la íonnación estable de
grupos de presión, sindicatos según el oficio y partidos Fui tanto que en
el nivel uní, bajo se ubican las democracias en las que están presentes
sólo algunos de estos requisitos donde cualquier intento por instituir un
gobierno democrático encuentra graves dificultades y la construcción
que deriva de ese esfuerzo tiende a no ser duradera

reo
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ademas ele sign¡tinarsv por su larga T rayectoria, aún enfrenta el reto de la
instauraci ón; no obstante, es necesario rescata r algunos elementos que
permitan esbozar un marco general sobre esta trayectoria.

1 as elecc iones federales del 2 de unir del 2000 han sido consideradas
romo el partcapuas para el proceso democrático mexicano; aunque, a
diferencia de lo que sostienen algunos, esta nueva realidad más que un
evento alcanzado en estos comicios fue -y sigue siendo- un proceso
de largo plazo ¡por desgracia, de muy largo plazo); de ahí que nuestra
transición fuera <unsldorada disconlinua, cuya temporalidad no fue
planeada y mucho menos definida de manera aprioristica, sino que estuvo
determinada en gran medida por la capar id ad funcional que tuvo durante
marino tiempo el partido, hasta entonces, begcmónl<o, para favorecer
casi de manera constante v sostenida su permanencia, refnncionalizadón

re uilibrio aún a costa del propio proyecto democrático, a través de

procesos de liberalización.

Así, aun cuando la demor ralizac lore »parece en el escenario mexicano
desde hace, décadas, sólo representaba una (leriarar ón ele principios;
sin embargo, como resollado precisamente de la liberalización, la
recon!guracion del propio sistema político mexicano fue generando una
a una las condiciones de posibilidad de este proceso; rcr ontlguración
del producto de eventos aislados, separarlos en principio con una
temporalidad amplia, como los movimientos estudiantiles ele 1968 y

1 971, que posteriormente empezaron a tener vierta continuidad, De este
modo las crisis e, en )mi( as y políticas (sobre todo de élltes), así como
las subsecuentes reformas electorales v los resultados extraordinarios que
causaron la emergencia de eventos Inéditos, impulsaron la 1ransicidn
democrática. Rasca con recuperar los antecedente históricos del país
para poder evidenciar estas 1ransiormaciones paulatinas: sin embargo,
como lo he .... do, la iniciación del pro< eso democrático, los cambios
produc idos por éste y. sobre Iodo, Las reformas ('Ti materia electoral fueron
las que en principio post bililauin, aunque no de manera rápida, que se
Transitara hacia una amplia pluralidad política -

He, uor-. ,des al, ..eo. d, esto, a i, nu r, ,, p je 'l( 11t sp quo ando el pm.o ,
r. Lloraluni . I rvlnI qa< , n erronl <Ic los c
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Sin embargo, aun cuando r 'alas reglas mínimas se han herho manifiestas,
como condición sine qua non en la toms.ci(m democrática y que esto ha
derivado en un nuevo escenario nacional, siguiendo a Bobhlo' no son
s itlclenles c, de hecho, la realidad nos lu muostra. pues Uo encentamos
el de.atío do ja consolidación dernoc': (ica,

Así V a pesar (le que hoy por huy el plu ra li.nus, como tino de los valores
funclan-cnlale s rió la democracia iv no solamente en s i vertiente política,
sino en lo social, econcinljco' cultur,J y hasta hlogriil(o, es el eje que.

apuntala o al menos pretende el nuevo escenallo nacionah en el
que se esl5 dando eahjda a una recontiguraciún de la adlura política,
al rr.s3mlenlo de los partidos, la Ilherarien do los medios masivos
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catan cparecicnd> de vez en vol algunas de sus (pieles, sino quc eden
todas, rolirar las que no <Orresponden y, lo seas iniportati te, tener un
engranaje para quo frim ¡one bien, con lo cual por muy desalentador que
resulte es posible darnos cuenta quc la cortsUGdación den.tu moca es
nuu ho arase untpleja dr lo quo se piensa, y lo que es peor, como se ha
dicho en nuniurosas ocasiones. no hay alga que geranGce que ésta ha de
ser rweslto desuno final. 1 o que losemos es un aprecio por el proye( lo
democr.itico sin Icuria, ni presupnesl os. ni recamendaeiones y mucho
monos modelos quc puedan reproducirse a copiarse para alcanzar este
objetivo, Si antes no realizamos un oiagnóstico de la stuacion actual y
c'ntprr•ndcnlos la' adqulslclún" de las nuevas plezaó (]si" se requieren.

Uesde nti punto de vista, la inastabllldad del juego polRiru que puede
apreclarso hoy en día, está decermi nada no solo por la resistencia para
dnapa eeer algunas estructuras y mecanismos de control que, Si bicn
fueron funcionales en un momento dado, ahora ya no lo son; pero
sobar nido, me parece que el nudo gordiano esta representado por a
ausencia de algunas instituciones y la incapacidad ele olras para operar
coma paraste en la salvaguarda del orden político y, por ende, que sean
capatcs de Garantizar aún dentro de la iucrrticlumbre característica, una
compcencia abierta por el poder v su adecuado ejercido. Concuerdo
ron Rebbio en la linporlancia de lo proccclimental, pero más allá en la
necesidad de que existan Insuluciunus, aceptadas por todos los actores
que. además de introducir nuevas reglas funcionales, garanticen la vida
plural c competitiva de esta nueva arena política v social.

En elle sentido, resulta por demás interesante apreciar cómo es
quo 13obbio no sólo fundamenta su proyecto democoiiico en lo
pro< rd'unenta total, sino lamhlen y quitó de manera 'importante en
el establecimiento de instituciones que apelen, establezcan y reaviven los
valores fundamentales de la ciudadanía y arar cuando he recuperado sus
plonte.t mientas en torno a lo que <onsidera los niveles Insta ucionales más
altos 'Clferenciando el régimen presirlene tal del parlamentario), y los nrás
bajos fnrc enntrastación de la democracia mayorita ola vs_ la < onsessual),
inc pareen Oportuno plantear una reflexión adicional. liobbio establece
que sl bien en el reglaren parlamentario el grado de democracia del
ejecutivo depende del legislativo: en tanto que en el presidencial, Cl
nierulivu más que responder de sus artos ante el parlamento lo hace
ante Ics electores; en el caso actual de nuestro país, puede decirse que
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Pa 6elsn h , lb,a alimrado quo ....L a jurisprudeneí.. Sn r .111' ,g,<a i Rosupnne el
< unreplu jondrtu de derodhq Vale decir, d r unrepN) ele dert , hui , orno es
dePinldO per La j urisp'ur11l1( la norni al iva". Rara HOI )hio. ambos enrogrlh .e

inh.ryrin 200 b : Rlli, pero el d osal rol 1, del an.ilisis lunriunal qW era r omo
objetivo rn rnnslrurcián anfo la drsrnesureda vsigencia rolo... ", Ij,llnari,l
quL pldnl ,< i y i.ls Ii milar auno. dei eItucv11 Iarlnesln de un j ugsta-pulitÓlu^n
qua heno el volar do rea ounCCr el primado del Ande, ee,m onlir u sobre el
puntito Kol,lrío, 101) )d_ 74 l

u.lu por la luim,a p la jer,.rgrlía cslruevutl en nuo.trn :olor' resella
sor algo m.i que la lalalid. vl dlgnanreute asumida de sao- nladnnn.aranro^
proli sionales (0010 jurista. Fin mamen tras gonlilanente n... pedir: un
poco Cíe lulenncia por e.L3 "1'11 111` nderencia a 1 an gnrias jwaFat a.
'Bnbhin, l lit) a_ I l H. en otros. Femnans a uno de a( r nlogti rrp.. i, am1e
el Ferie. "una visiún demasiado juridic'óta rle 1.1 culpa nw, il mole la
aünnae 1(111 ale Hohhlo de que' I a vida do nn hnmhre es vn ronjunlu
dr :cros que se vínrulan los onus a los otros y doiao sor ¡u.@.a(ln no
en 1e1 conjunto. crin doma,fado comal.. sino artra por aren" II'er es
iorba 1'19;: , Sin cmóalgo, pava enlondrrlo nos onirenlamu. no .úlu

a un jurista 111enlosu, lo cual sería lalnhién demasiado cómodo, .io
lanal)iCI1 a un autor con uno e altura HlOSótIl 11 1n1(1rdlnaría c epa/ de Icor
a los clasiccus e 0010 a su. pece.- Su I1 anladc1 muslo par la 1111111,1 tiene
re ona orlas Glo.onras, cienlíllcas, ntelodolutilcas e iurlu,o morales- Se
lelacinna con el gusto por L, p, 1110111,1, en el que las vOres sc ronlrapuntean
)' mmp omonLm para Inrmar el sistema armónic o. A su ce..u 'mte , s por
la polisemia de las palahras v c..... .. pln. 111 1 va ('ti el sentido de enumtrar

roiga( el sígnale Ido volt(( lo, sino moslram s a pan (,C rle las palhras.
simbóliransnte, la loe ha de los anhelos ,lo Ins grupo. hununos c Ver
los faros guiso urgani.arlonx de Luis esiUevos e ulativos_ ln el lurmlae
de la vida solo esiao In mrlividual, pudría u..nlar ron Korbew, Hubhio
un e1en1il11 o social como M is W%' ter o un lisien euínli, n «Wma A4orncr
Fiduenber . Las palahras sur: nuestra nhr,r 1' nacaro c.pejimna_ AI Final
de cuantas. sumos 1m1cos. un ... lo r Tala porsun a., sino tambídn, quir.iS,
on cada i n e l a n l e ríe l a caaonr i 1 AS. Io quo perrnanere son Ion cteclus
rlo nuoslrns ad0f I id','11 ares sobre una oleetivirlad, h.tj11 1 uvas normas
,r lllrIn,u Son rriz adns eSC,, atlas lrosult7Fía prople d0 otra vida u do un



penca irliento ¡ola lllar lo pn'lendcr encon t olr el sujeto Trascendente que nos
jnzgur. en parluelel. RohhIO es un demriciata radical, ron una cnherencla
y c11 una Itlrnra quc resultan sorprendentes

La ciencia del derecho tiene una operación r aracierísil( a llamada
constrllc_lón, la cual ` r onsisie en definir un hecho, 1111 acto. una
relación, una i n511lucion, con el fin de Insertarlo en el sist ema de los
conr eplos j urídico," IRnbbio 1 991: _' S-?41. Con ello. el jurista atrihuvr
calificación normativa s' ordena SU objotn dentro del sistema, sacando las
constrrcncias julullcas_ A la const rucción so le confía la tormacii n del
sistema juridico_ La ar lívida.] del'jurista lo I no lino hacia los procedimienhx
iuvnlalrs on los quc .],,orino i, forma y e l ddOma

( unan Hohhio barbaja con cona•plos construye. y para PI la palabra
Iorma "es uno de los térrlleol llaves de nuestro lenguaje filosófico". La
Iorma es lo que no participa del os11lhio, ino quo ncog,ondolo. lo üja
" Denla) de la mula,Lin hlslórlr a, el derecho repre,enta aquello que
detiene el movimiento, que lo( analiza y snll(lit ica", por ello la función
eslabilizadora del derecho juega OOn papel central en la visión te rica de
nuestro autor. 1_a tendencia formalista de los juncias 11,11 e de las iuncloncs
del deror ho en la sil( i,,(],ir fiohbio, 1991 331. Lsla tendencia tuvo con
el positivismo lúgil o del (Trc tilo (le Vena varios puntos (le encuentro
aforlonados. LI considerar de manera pionera. el derecho como lenguaje
iRui,. 1 903' i7v Al idea de la filosofía como metodología (Peces. Barba,
1 99.3 1 71 ajena a las grancles r nnstrucc,ones meta 11sicasson, en el método
de Rohhin, dos grandes puentes rde unión con la escuela vienesa.

I.r sipniente frase emblcm3til 1 del gr.rn profeta, y rebelde iur IasiGcable,
del posilivlsmo Irigico, I_udwi,y Vrfillgonstein, puede sintetizar el programa
tilosrfico-melndnlo^icTi de t ,,ta esc uela: 'I a lilosof la es una lucha contra

l nnhru'1o ele nuestro crilendlmicnle por medio de nuestro lenguaje"_'
Otnrs micml lrns . ],,star idos del (irr ufo de Vena, corno Rudoif Carnap,

tt o N urath y Moritz Seh r< terrizo nm las ideas del pos GVisrno ri;;icu
en un programa mvoiuclonario 1 oulra la tradid ion metafísica en filosofía.

euraIlt. por ejemplo, presenta la filosofía congo la actividad mediante
la real e aclaran loa conceptos" iNeuralh, 1rlb% 2R8 I. Siguiendo la

I ' I hlluurpi 1 a,oap; I Pe v(a1(< 'a. rbraa I urn ale
M1 t. . r v kFlilgo11 I r 1 9NR. 1' ' 1'4'..
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Ln ndari,,, non l as p.. ,,,od, C ir.. blcnr.r, Id.rn londu, por Ios s, re,
Illr ma ..r ü, „ d a l a mia pdnd)I nLmuarlr, Ir.^otau i porlna
la sigo ¡¡t( de Io 1 lo. r,r u 1 11 l,m esta m1 1n 1. 1 dt rr, ,I,meoln
de nlm.ra . nnrl r ne han: 1 i fir 1 su, .o..: ,]t t , 1 lozanos- I I
,,ti , s r, l a p. 1 1 1 , 1 lra l.t d ' In p^Tm u 1 1 d CRr udos lo,
prubl,•rnes s! 1r 1n-n-n r1 l LInd nrn,J Lr r o1 r r r ion rir la ro: rv.lnirlarl.

dit r Uoirblo. !rar lan.orto i?ual que h.. o núl o rlo- nnl !aus. mpi' iond.,
d i u a i n i l : , r s 1 , 1 1 1 tI rs 111 1 a. ula nL urnrb nns sion'p r la -, niónias
prrqunlas si ^r c pu , a u i r u - spursras que no ..... Ii n: tilh/1 1 Col

rtodo, romo mprr ! s l r r 1 ( 1 i : I t o s i n n u s ' ' ' r l 11 1is r 111 ,(,tto•,
Fvn.indre, 1op]: UB: 1 111 ''t <t 1.r, sion. allana Cric 'has 311,1 do1

sue ederse de las sir i.ilndo, honunlas existe una anillad de ,usl,mr la
bajo l a opar1nu• variedad de l a s forma." Ruiu, 1 0 ' i. l 1 l 4 ' :

L . r naturaleza nnsm.. do l o s urg 1..is!nos 1 ) i , t ; i r u s la. r '1 1t1 11, humanas
depcnrlr do fa Icln,Íomncia d, 61Og1uvs rlr on palmo 11 s11 i!11 lnvnle
adquirido nmith. 19i1_'G r'.- L4u> b urlur°s lohro,rnton una rradi^ ido liso a
unid, Lhalol <o.on onr I1lslos prolentts-I In p1 Ileria xnke
anudo la conuco- :,IF m tl llmm^to pl<prr. Li para nl < l.Idn. >i
nn ulpuo siendo simp!o Iatalidarl. Por ejemlrlu, pn;yunlas xcuc,l de Li
juaü la ri la rar i. .... chef pric lir a, Se4iin s1l.odair Atacln;rre. a1. puodon
ser 1unnuladas 'iirespundrdas-

de.dn una postura rslerna a luda Irad n. CILIO los rts uoos
de una rar ionalidad ader riada ,irislleGan arlo on c a traces
do LN Irarür lone. ( ürnu rospnnd< riantus, rl, hecho. a estas
prrqunlas on gran ],reto rlrpertdl•r.i _..!v r uil sea ol rPo- lit
rlue rnmpaninrus are aquellos a lose 11 .1 os pn uta l t n, r
el lugar r=n I.1. hirirni.r al que nus ha Ilocndo nuesi l.1 propia
coco uni dad lingGlslir .:" .laclnis re. 1409. ,?I

H In antrlior r. rierln recurrir a lo, ar:ln'e, c1.i... ns t, u1ta sal rui arlo
dr ap,1,11 lona la razhn. P.va sol un cusir o se equ'eron I•es l i:: lill
según la oplnibn rlo Ruhhln ser interpreto de la tupo 1 ruso v ciclo.
siompro sor al 1.d I Y haber olabaradn Calor; aria. pe..orales d0 r nn 1, 11, 1 .,:. ...
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histórica ( Fernández , 2002 : 7 i -75 ).1 Fn estos autores encontramos los
grandes pasos de transformación de las argumentaciones al interior (ie
una Tradición , partiendo del pensamiento griego , " al que es preciso
remilirse siempre porque se ubica en el origen de la reflexión política
de Id Tradición occidental" (Fernández , 2002: 1401. Desde ese punto de
origen , al hablar del poder y la e iudad , Aristóteles nos dice: 1_a mejor
manera de ver las e osas , en esta materia al igual que en otras , es verlas
en su desarrollo natural y desde su principió' IArislóteles , 1 973: 1571.
La lógica de urea Tradición tiende a encerrarse en su propia racionalidad,
dejando el prohlema de su fundamento al arbitraje de los resultados
prácte ras . ( nclusión que es del agrario de un filósofo de la ciencia
U1n1U I mre 1 akalos . Sin embargo, las e icnclas sociales han dado muy
pocos pasos desde el punto de partida (Bobleo, 1984 : 131, dentro de un
universo tecnológico que, a Través de los siglos , ha resultado mucho más
dirániiro que el universo de las reglas ( Fernández , 2002: 507).

El trabajo tilosófi (o metodológico de Bobblo es, en uno de sus aspectos

fue darnentales , una reconstruc ¡6ncura(eptual, lacual guarda parentesco
con la corslrucción realizada por los j urislas. Ello no excluye el análisis
histórico ni la interpretación Ideológica , ya que " en el universo del saber

hay lugar para los Tir s diversos enfoques que , al contrario , deberían

completarse u'e:íproca mente para un conocimiento más completo y
menos parcial del objeto" (Bobeo y Boyero, 1998 9 1. Bobblo rechaza
el espejismo del llamado ennradramienm histórico que frac uentemente
pierde de vista el todo : su interés se centra en " la explicación de temas

fundamentales , a c larili ar los conceptos, al análisis de los argumentos, a

la reconstrucción del sistema " ( Bobblo y Bovero ,1998: 7-8L

La originalidad de un pensarlornodesapareceporserdeudorde losdáslcos,
sino mis bien ello le da densidad histórica y carácter de inevitabilidad
conceptual a su teoría . En tales términos , Bubhio captó la leoría política
de Webcr (Fernández , 2002 , 113 -1111. Pero pararlrí) icamente, también
pudo vera la historia de las ideas ( orno incesantes mezcolanzas (Ie cartas

srbn rryl
arfara'.'Cnnviene

. I.r, rlafir K preddn trb de, hOhblo, 10w ron , nde, sn..fllan m ,
cernira. tu,' Ma.x. l4Fbery r1 mamo Kuhvn de (rotura tanto ,e

'opado or n lo . pri rip.r otras d, H,ihbio: s . rimra,
,ir,<¡,¡, r tos, ce `I r lol

n
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en Sn csitov Iurrne direrlidos. sin pndoi paree el siquienlo_ ds ea, le
a pulía í. a son, romo las del Señor inllnltas" •Rubhiu, 199fi: 1'7 i. Ln
w ri.iún ülosóncu. m.laüsle a dr la realid, d x• pro.enla aula tensión 4i1dl
entre una historia r loe procedo a .alto." c o un nome'er ple.. tr que
eontiene 11 ns.u, nuvclólas a pi,my1 .tac tareas del hombre ele molo
y do cien.... que traLi ele CVlla* los F1 la nte...nlenlns un a endes en lema.
L.r. in.. hale afiles ..,mas Ins id eir,n, s c, al muno unnipn, oeitar yuo los
,ah,, basado. n. V1m ele 1,1Inr,1 brus.us Itohh... 1vo 1: SU 1'' le un
conservad urismu en su mctoclu quo busca lean l u u ,, irse nrg.ini. amen[,
bajas rl ideal elentilir u del pro. edimicnto piatlu,d, sor;cin el rnctncln ,h L1
pnn•ba P el error 19 uhl.in, 1 Sri-1: 1 S'

De Irente t l a realidad. nnóhu' es COn.. ie..le c h e L i 1 1 , 1 1 k de/ l esoecíü. 1 de
ldel olLlcion .lo 1as( ullmn humanas, l a. LLII seda a travc.de la tansterrnc la
de bloques de un patrOn hiaúrlr.imento,¢lyu1H1!ii 1 a . uLura C su lengualo
son produrtns roleliv,,,. mantienen F son m.mtenldns por la onwnidad
l1 aürlna que eF rm mínimo do la pulili a o. ol urden. porque unte deberla
ser el ...... '111 dite, t u tic la urg,tn..... n riel pudor 1 oa. tleu que i mpide
la dlsgioq,u aún r dei µngro il3uhbin Madlonrri Pasqu111, JUUIP. J?() :. Y
nn ello no esta hacirndu una ala nnac ion r., ci^maria sino que Irlamea

el prrhlcma do Las Iran.lri111,1, onus 11 ie t..nninan rn causo n rallejunes
sin salid.i a tifo latino. una soc ..tumido el espolislno dr una supuesta
tea o;iurrnuclean rellln( lunaria 1 rito o salir del estado de guerra.. podría
decir es unas ele loe problemas rrnlralee en el penamientas rlo 13ubbio
que las hernian.. con una de sus . Lisie, raeorilns. Thomas 1 lobhes. I n el
autor del Leai,tl,i!a encuntní Id mirarla iría l u•gura de L9aquiacolo sobre
l a realidad humana a1.iuni nompu. la csc albear av.nan ciento de
Descart es iIblito. 1"199: YI

I'ern. mis alLi de la. le chille nu9ndulnerr as 1 Ieoricas emanarlas de
los rl.ísiros, la primar.. r in.ís . lur..rlera ieecidn qiu Rulrhio aprencFid do
ellos fue la humllriad v el n perder el xenlidn de Li pruporcinn_ Para el..
bajo la Ins laica de la raleo, une n m. ur]u que pusecnio, arara el.mínar
las tinieblas, nn hac lugar pana Lc. . ertezas absoluta.`- 19rr, ello, nuestra
'r ndit i(in permanente o, la de "Ia doras nu Ir d c a' IPuli10 199) Jp'..

Uobblu se ee a sI misn¢a cuotas nn niílilante dr la razón, P, ruano hombre
do nvrín, ennocrv Ins límites de esta. que asilas puede a( tararnos una
minaras palo de la use oradse Inc nos rnrlra 'Xalls. imuoc, s:p^ Peor
aún. Frente al pude, que oye irga. Lr rv,n ye. peen es mrpnlente IRnhbí o.
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1 9971, 4681. Por olla, puede Ilarnarse a sí misma, con lodo derecho, "un
Il uminista uesimista, sin rasuro ele pamdo'ja" (Dl Castro, 1998: 170,

la rajón tiene otro Iíndtu: es la pasión la que nueve ala voluntad. Según
nos dl(2 losé Fernández San1l1lán, aluin ti o de Bobbio, su maestro "no
se cansó de insistir en que la historia debe ser dotada de senhdo con
base en ciertos principios idea le, 1 Fern,i nclez 21002'. 31). Pero no existe
rtn ideal que "no está encendido por una gran pasión", de allí sacan su
durahilldad a través del tiempo y por ello también son irreductibles entre
sí. a pesar de los buenos olidos de la razón !Bobbio, 2000a 171). De esto
último, ha sacado la Ioc( iron más grande de su vlrla que lo Impulsó "..a
respetar las Ideas ajenas, a detenerse ante o1 secreto ele l t da conciencia,
a comí irender antes de discutir y a discutir antes de condenar' (Ruiz,

1 994. 191, -19h1.

1 os veloces o Ideales de Bobbio son los que considera están en la raíz del
derecho: la paz, la Igualdad y la libertad Peces-Barba, 1 9 93. 18). Y de los
tres, el último es el prinienr en jerarquía, pudiendo afirmar con Kant que
el ser mural v la dignidad humana llenen en este valor su fundamento.
Y siguiendo a l filósofo del Siglo de las Luces, el valor libertad ilus(tada
en contra de los prejuicios implica la libertad de hacer uso público de la
razón imeeramente iKanl, 1799: 281

FI otro problema control en Bohblo, rela(]onado con la idea ele justicia
y con Implicaciones murales, políticas y jurídicas, consiste en conciliar
los valores a ideales. Del equllibria justo entre libertad e Igualdad resulta
el l ocero: la paz Del tratar de reconciliar valores irrenun iabhs y en
murneetos políticamente antagtinicos, resulta la ambigüedad letrica
ele la noslcinn polílicn de Bobbio, e1 cual se defino tonto socialista
liberal o bien liberal social. Sin embargo, es un problema real el tratar
de conciliar "la libertad de los individuos con el de la sociedad 'justa".
Y va que es un problema que sólo puede ser resuelto en términos
prácticos, "cualquier s luCIén nunca es (iplima y menos aún definitiva"
(Fern.mdez, 2002: 21 1).

r)"(1, cl momento en que la política implica explícita o implícitamente
la ntilbación de la violencia, precisa de la ponderación entre fin v medios
IW'eber, 1095: 913). De aquí surge olio gran problema de tradición
weheuana, ves el (]Ti(' existe entre étUea de la convicción v ética de la



n'ppon&rb illdad. La priI II r1 rs .to1 In, brin. Ipu,. c llevarla al eAlnv.R,
prndure Ianali , mnrl 1 ' 11,1, a; ú\ ¡ti r es l.rnpla do Irn
inlrm_ Fn r,pi n 1 d bobhio I c.. pnühr n Li... pul . eo su aa IJn

) a'. 1Lüi, 1 usle ar op'ar 1 I. el i:n hbll , ,r 1 era no .in
aulas nzplndr ,l pi ogrnl,:l I:a<nr•Ilr ,rl II .. 1us;in u nn!:(.ir
Rnbbiu, I v'Ga: 1 2: ^: bien muní c po'.ílica o,t,ín de lier h1 set I radas. In
aa irin p( h(,( dolo b1NCal ilenUai L, rhri
L nho el munrlr d. tusprinr plus. del r r 1n1 ;u . n gI Mies rr nn,

I , . I n a r ilnalidal .lira del n•riiilir. la u h1^llrirl,ul tlr,, .Lpor ilmu dr la
rae/.n, hala de encontrar el eg11ilibril 11 ,11

Ituóóiu ,r rl Ln^ pina, hnnll.r, r I,, Vqulerrlas rGobhio. 00,.. 69
Fnlro la elicnar n tl osritirr po111 qu'l , ^.:i , 1 111 n11a

una ar r in .. r nhr1on1, , ,ipasínn.,L, se ledo dar un sallo r11a 1 i1a1 isn dr
la ..turma rlr las i111111.1+ lunes a la .reas ', , n r!e1 hl.nbn iPnbhlr.. 1 911 b
_ I, aslmism^r. I ,Irieraiu n,iuuali ld..nl L1 'mpo>1 11111, .Arlo nstili< a.
el dorar hu,lnn r nn ka!ul.. qr,o lo trax iendrn L,tic. l e,a' HS:_

n nlra de !a in,I', .uh.,^ dr 1.= .nnsr n rn 1,1 hnlrlla d. udrvir.
lAillgrnsloin 1 ]fi3 '-...e .gahloro la .al cniir del h moro en ol
Ll,cñ nlo rie Koí hcrto liabb-o. A diluí cnaa de la nvxra que cn.ucm ra
a iravds de L... nnli.r !a salid , su celda di risór!. el pr rnnaje del
la .....n lo .. ..upan'..:.: r 1 ,11 e bite rlo . llir rt t a nLS cn 'I di.^nidaif

.gira v on a. ,,,!in....no absur Irs, "f! es r er ', Ni,r.: 1, 111 Ilrpar ,1
las cimas hosln iiua henar ,u nnv(ns dr, homl, e. l las quo imagina eso
a Sísirt. dichnw"' i[ amos, 1r :: 16?'. >in eml,are11. ol camin.mfv tlr
Rnbbrn sabe que resisto , u.a via dr s.lida. 'por.. nr sabe r u.il le los
mur bus r,mrlnns ii, se abren ante r 1 a .. ,..lila rl.u' .. arel... runlnccn :.
o11." ilinhb il,'_1t l 190-h ' I L Wi11;ml mr m. 19M ) I',. Fl 111osnln
en r1 la!,erinlu ...rail,: a runrlinar rst 111 r11 1 s.. l 111 1 ..mutare de cabeza On
la acción. a propale. líirrlu le hipen... s molas Intermedia.. adaptar
...ellas al ti n, a rec onorer c.rminn. .qui<ur a di„ P abenl u.....

a Iiln.nlLr de Rohbin es una tllosoria (U 1 l lev la I 11111 . Su cara: Iel
II},rnl I n hace sol 1, 11, 1 . ...... s 1 a '.Fermín, . tli) , 1, 11 Ipra1 quo
otro de u.. eLisir as ravnrltas, lc,un , gnrs Ruus..•au, 1111 i1,1 nl, OmpM..p
i mposibles ni torga o las obras humana:; una .111,rler que las rosas
humana. no mirad' I9i13 ! Fi .a Lo .loo so !ta nr llnado 1111 vez 10
do. . ..Ciarla. 1 osas rrsulóindulr dl ür'I onr onhar .l hilo arador lnr yuo Ia.



una a todas. Y puerle confesar que reCIIrio "varios ealtlin..s per.. s'in ll egar
al termino ele ninguno ele ellos" Ruiz, 1994: 111). Sin pretender' responder
a esa pregunta que Elías Canetti calliu a de mnnslruosa y suprema: la que
inquiere sobre el porvenir í 1982: 234), Norberlo Kohblo nos impulso a no
desistir, porque creyó que "nos más que nunca, podemos empezar a creer
seriamente que el suturo está en nuestras manos Feruanduz, 2002: SI 2L

Violencia y poder

Se puerle aíirmar que el tema de lo vlulendd esia mm centro de la
problemátlca de la ética y de la ciencia política- Incluso Weher y
Krlsen lo s..hredimensionarun. Hubhio lo coloca en el centro de sus
preocupaciones al afirmar que el sallo calalitativo en la historia humana
no va del reino de la necesidad al de la libertad, "sino del reino de la
violencia al de la nu t iolencia" iR•rnández. _'001 lit a "no violencia"
COMO valor es complemento y abre el camino al valor libertad- Sin
embargo, toda condena a la violencia es estéril sl no somos capaces de
proponer IPCnlras o procedimientos alternativos. va que nietas humanas
valiosas han sido alcanzadas a trav(s de la violencia 113ob11o, TIDOh.

1 981 Atrevidamente, se puede afirmar con Hohhio que c:uanclo "lo que
es axiolágicamente negativo se Transforma en históricamente necesario,
el juicio de realidad es superior al de valor' I200Oc: 131-

1 a guerra puede ser vista por algunos autores, posihlemente Weher
entre ellos, como en mal necesario, ya que estimula el progreso le miro
y las energías humanas y, sobre sah , puede lograr la unlilcación de

comunidades humanas cada vez mis amplias IHuhbio, Nlatteucci y

Nasquino, 2000: 1168) Georg Sllnnrel dirá que la unidad nacida de la
lucha continúa despees de terminada ésta, hace florecer otros intereses y
energías socia1iian1es ajenas con el fin guerrero 11980: 4471 Se puede
afirmar entonces, que no existe una sola eota cde la violencia. sino dos
diametralmente opuestas la que. valora positivamente el (arabio y la que
privilegia la estabilidad. Aun cuando 13ohbio puerta telar mds cerca de
la última, no se deja encasillar. Acepta la violencia justa y surgida del
poder legítimo v solo el un ida en casos extremos, "cuando no es posible
alcamar el ohjelivo deseado con nlros medios` fl3obblo, 2000h: 1 96). 1_a
afirmaaón es clara, pero verla en sus resonancias es entender a 13obbio
y a su pensamiento slsternilico 1 coherente, mas olla de sus paradojas y
cont adl¢iones, que, en la gran mayoría de las ce c es, son sólo aparentes-



Pala un militdnle de ¡a ',z,ír Li , uheren,, ,, e, cal o r tundan.... "I.

',indo IiubLin habla de violen, ia. se redore a la violen, i l rish a, na
incluye la , oa, r i111 p.i, nirrLica (l rcnnl..', a, porque ello .... h, ar.,
tra bajar ton olla hipole.i^- la de una xrzredad sr, peder N o es
necosario quo una o, rodad nn t intenta aren ., de pudor" ,13ubhin,

1 90?h. 'lLl-lo; Lr orlar ..... , ta l sexi de iu, ha, nos dio, M1LU Nobel,
siempre fue la ac, icen v.tv., em anonada a mtp(lOe, le ir, j i,, voluntad
tonteo la rfroll,1. la de Cr otra Ira ' L' 19-; 1111 1'or tanto, el otro lelo
del pu,ler one en sus r lit ralas 1, ucha

I'.rr., liobbin, ol poder es .. . ,, ,n!o ', (lino la c apa, 'lidd le un cujr1n do
i ntluir , ondi, ionar v fletennir ar el rnrnporla01 lento , I c otro individuo
la r, ..... lipaa de poder so da on el v in,V.t(i entre i,l ornarles s

4 1 c;nado l en rid,,.70D2c l4. Rs ra LarlIkutsr h. Lcv,er pndvrqui ere
de,': no tenor tpl, „oler nhiiLar a rnn, pHD,tna a que lo ha,a. 1 agrega
,k,o quo po,l, !, eterno a del gn91o le BohLlu_ en ( irrl„ sentido, el
poder "es Lr' pa, d de p,', loo' uo aprender" I j[,, It. 1 Ob4 1 4W
Quien tiene pudor pieya lo e en un rnnll1, to I Uv111, 1469.

l a ,guerra os el clon ion del poder sin limites. Au, dice q LS Ven
Clauutvil.l .Nu es I osible 1Nn,1 u, i, un prinripin modonulor en L, idnuttía
de l a puerca . ! n i n c u r r i r e t un dhsurdo" : 1 ' t : ! : 111 Al Interior de una
p.minidad poliol a nn puedo esistir en turma durable t1 poder soberano

tonto nn poderin Iíntites. pn,lna iürmar< OnRT>n9lntonle la sontunidad
,Ie In. ,,iies do la , IPâ CI' poyo, a Ínclupondn ,i R(lhbio miembro Ie
oriente ingreso. tito poder con redu<Idus límites o baja idad de
ap...... lj e tiendo a suhr,•ca lnre oI pasado sobre el prnonle t el uluro,
pro, ipildndOSe en un pw, tan autodestrurlim. F ije,/a v , un.enso surf los
dosiun,larrten:os del pudor nu. dice Rubón ^. s"_. lio 1 stado, m isi... n
entre si por la mayor o menor n,crli,la de meo,! v de eonu'nsn'" ^2007b.
1'4. 1 n realida,!. son las ,los tiras ,le la rr,i.nla O,UrNda. I a , ombinac,on
darla c!e tucva pudor se relaciona um uu piuhien,a de equillbrin
polí1i, o; Iílntlar eÍ pudor es ti aunieotarlo, lo en palabras de 91, mte.qu le,r.
el pudor'cena c1 poder: polo al mismo tiempo e ne, estla la unidad del
poder pura prnt'' ,, de Ius encn,icus de la , on.....I1LId políllc a. VVeber

11 1111 que las sn, ieda,les son , nn,pruniisus entre rotor,,... en pugna e
solo descartan una palle de Ius nlt!etroos medios tle u ,111 por tanto
l m',t s ' r , r t w n l . Lrd son ,ncp:os eta 1 ivn10- LI':
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Existen tres teorías fu ndarnenta les del poder: la snslanciallsla, la
subjetlvlsla y la rclacional . Lsta última rs la más utilizada en el discurso
político contenlpora neo y se fundamenta en la relación entre actores.
Fsl:í e trcc hamente Ilgada con el concepto (le libertad : " cl poder de A
i mplica la no-libertad de B" (Iiohbio, 2001: 104, Pero panulójicam(-nte,
r1 poder aumenta con la libertad en ambas partes , argu renta Nlklas
Luhrnann, porque crecer ] las alternativas que. produce una sociedad

1 995: 15:. Karl I)eutsch expresa una idea semejan ((-, y de aranera rnás
plastica , cuando declara : " El poder de derrotar a un hombre no nos da
el poder de enseñarle a tocar el piano o a hacer calcinas o a iluminar
el patinaje artístico " 119714 o: también utiliza la categoría del elefante
que entre mavnr poder bruto tiene anís difícil le resulta controlar sus
propios nrovimienlos iDeuts( h, 1974 : 41). El poder puedo ser resultado
de un monopolio sobre aa ru, urso estratégico o estar determinado por
una cansa , pero generalmente es coas bien " una creación social más
elaborada , el trabajo ele muchas manos , que me,cla la realidad y los
smnholos" iWalzer 1997: 24, o bien puede comp..rársele con la función
conspleja de un catalizador i l uhmann , 1 99;: 18) 1 recale a la teoría
suhjelicista , . a])V ] principal representante s lohn 1 ocke , y que fdenlitira
al poder con una c ,] pacirlad del sujeto, la teoría relaciona ) acentúa
aíouunad,t ...ente los rasgos sociologiros del poder

Sin perder de vista Tie Si, visión del consenso las sutilezas de la teoría
relaclonal, Hobbin retoma la teoría s,stanclallsla, cuyo principal repre-
sentanh' es Th nmds Hobbes, que Identifica al poder con los medias
empleados para alcanzar sus fines. Así, el poder político queda definido
por el uso ale su medio específico'. la tuerza, "y es capaz de hacerlo
porque detenta su monopolio'" (13obblo, 2001: 1101. De la elección de esta
herramienta de análisis, resulta una tipología simple y clara, con base en
los medios: riqueza, saber y fuerza, dándonos tres poderes'. el económico,
el ideológico y el político. La fuerza cono Ti,,-,][(, de la política., a diferencia
de lo económico y de lo ideológico, sirve en última instancia IFernandez,
,1(102 1491. los poderes sociales se organizan en suhsistrmas, de los
cuales Bobillo señalo tres: Cl de las fuer/as productivas (económ( o), el
del consenso (ideológico: y el del poder coactivo (políti( o) 12001: 1 121.
I sic recurso teórico sustanrlalista permite delimitar el carupo (le la política
y definir sus acciones correspondientes. El poder político es el poder del
que se echa mano para resolver los conflictos que de no solucionarse
acarrearían la disgregación interna :.Bobhio, 2001: 112; 153-1541. La
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co!iesüín del q tullo e. L i dase de L I 1 1 1 imnte a otras grupos. uor
lamo, la I .ferro li5ir1 Si«Ve Pdo. Inipo<lir le i11 uh )ebria, 11 < r ni i nLii las
amennaias ,,ternas Asi aus dir r fuLbin. 'ia L'Spresirín m.is di^linlira de la
política ,, la gui rra en r aantrr evpiesrtin mneinar do Li nieva r onio medio
p r el. lugar 1' u i111 k,: iiol_ I IU. -1 termino palillca dr^ipn.r

, sera¡ rle las ar r ¡uno que tienen al:pwa retal icen rlüor ta n Im iirei LI
ron lar onqui5La r et ep n Ir in riel poder" mnLi u'uheiario sobre una
rnmu0idad rlr rndis uluu. en un u trisa r7o d orn.indar .iill1L. Li a. H podar
supremo o soberano cs el rio la pee c la quena, el de la aid.l s: I:verte.
n p:Jabnis rle Inhn or ko, el norte¡ vol tllro u supremo es el quo tiene nl

drrec ho de bar e: Hves on puna de nnu iti c la Cunllin ir,'ad en estarlo
dr uertlrale/a. rnhraonada romo un larlo, es "un solo c Larva". test?e lu
a otros 1 stalns. uml irni' el poder do Puerta v par I i ( ke, r,vtl: sa 1 n
este ultimo punzo I i ke.e enlazar m 1 bornes HUhbe la instaurad rio drl
parlo fundador rle la sumundad pnlili^ a ar .rba con el estarlo atalurale/a n
de puerro en el interior. poro e tr' u' mantiene, inrltuu se podría dei Ir que
se 11 i, renierita dar i,i e or eri^ as Iurmas do dumanacwn, dato AVdR9;
inilinrn prnirmilana nli' eo ludas las rveia de la .¢r iún r um una la na. l
orado de ser afea rle una stluar ion dn¢,La rl docnieat lit ivur.i m1 1 1 1le su
rfreu inri Hacia un nn' tenla roe t al dr la teulí.. política
tradicional s ¡ene a ser el do la ti.r anisariún del pnrler soberano. asa ; rimo
el de los nte< ,ar i sir loso 1ornlas de dnminar ion que lo lar en posible. lanln
en w ejercido por parir 11 lar Lubr.rnantc> romo en sa colo1I por parto
rle Iris gnhooradu.. P Rnh6io agrega-

Brosomonle: rv parlo i, ;nr ¡pis. el ;ama de la aitloridarl de su

cara tti.ase por pode de anthns. Iris tomas de la esLlbilidntl,
de la <oqunrlad c de Li clic ¡corma. badea nu'oros pnlítir uC
qne Hnn darlo manto reLece a uno rle estos tomas quo a ntro.
per. los tea ias tund.mlen la le, do la teoría política de indos
los tiempos rio I m tro tiempo son ex^n ial iierrt r s.u^

h 1 n



Fs gracias a Ll Pnnc¡pe de Maquiavelo que triunfa la palabra Fslado
para rlr^ignar al roaximo poder que se ejerce sobre los habitantes ele un
determiizdo terrhoriO y, rnás específicamente, al "aparalo que algunos
hnmbrrs o grupos se sirven para adquirir o conservar el poder°. El Fslado
deja ele sor entendido como el Estado -sociedad y se vuelve el Lstzuio-
nLíquina, tomándose conciencia de la existencia de una división de
funciones o esferas del poder al interior de la comunidad, como resollado
de la evohu ion capitalista Bobbio, 2001 65). La libertad comercial,
fuentUd('¡ poder seonómko corno esfera independiente, afirma Weber,
se sobrepuso sólo cuando el intercambio pacífico superó en rentabi1 idad
al monopolio, por lo menos al monopolio sostenido mediante la fuerza
polioca 1977 6761. A su vez, Arnaldo Cfirdova nos recuerda que la
luc ha contra el anden réginle no fue contra la propiedad en general, sino
e antra aquella forma específica de pro podad que tenía directamente
un r arácter político v las relaciones que de ella derivaban" (CÓrdova,
1 970: /,51. Ia esfera del poder polítit u fue reafirmando su autonomía
con lar oti solid,u ión de los estados nacionales, en concurrencia, pacífica
o bnllc.i, por un capital ti<) ligado a residencia alguna (Weher, 1977
1 01'1 Así, la formación del Estado n)oderno, nos dice Bobbio, "corre
paralela a la forniacirin de un poder coactivo cada vez más centra llzado"
2002b. 91, en el que el problema no es el derecho a usar la íuena, sino

el de la exduslvidad de este derecho sobre un territorio drserminado, la
cual define al poder soberano, cuya posesión "distingue en toda sociedad
organizarla a la clase dominante..." (Fernández, 2002: 1 eO 140).

I: n la visión de Bobblo, el monopoliode la fuerzaes la institución adecuada
para impedir las guerras, las cuales, por tanto, resultan innecesarias Esta
instltnci ,al fue descubierta hace milenios y se ha aplicado en la época
Ir istríric a en forma cada vez más extensa y conscientemente UBobbiu,
20o0b: -1 ti La disolucirín del Estarlo no da lugar a una sociedad sin
1 slad ,, sino a un Fslado de guerra permanente IBobhlo, 2000r1: 271)
I u el lrnpuaje de los juristas, el 1stado puede ser pensado como el
Terrero necesario para dar validez al pacto comunitario y hacerlo eficaz,
va que la primera depende de la segunda (Cfr Bobbio, 1996: 196-197).
Pa rairaseandu a l lobhes se podría decir que los pactos sin espada son
mota palabrería :Cfr Bnhblo, 19976: 1521.

LI I lado puede servir a los fines tinas diversos , pero su principio suprema
r s el 1 la sulx•rvivenc la, al igual que en el estado de naturaleza de 1 lohbes



He6hi0. 1 1)4b '0'i_SI bien nrr 1 11...ros delimitar u1r 01r I MI1,1. SI tion(
objotiru. mínimos el anden publico la dnlonr,, 1101101101. porque do 4 II,
dependen q Ide4 lnz 11, 1propr rsilus 1 Hp1 , 1 1l(1. P ta te., ci s pasgl,1nu,11111(1

FI I sla . le ',s la c 11,, Ilvidti en u mas a1 1 n grades ele exprvsion c d(
xrlon( ,i n,s dice Hehbie '.HIL hlo. Alap(L. ( i r Pa<grdnn. 11(10'. !_ ,.. .
en otro rIo rus tvx101 ah rma que 1 n 1an1o1ugru vine olor 1110< n 5a, s;íhdllu..
r n.ís logro hocersn independioulr de las ulro. 1st.tdnrs' .H06h1n. 10(1 1h
Idos FI incremento de poder a ar11en la los peii=;rus de vnlmni.. ntivnii
eslernus. pudi(`ndasv vnlrar en mi (I,1 '1e de r,trcyll hnenlae iom s_ "l0
guerra hi,o a l Fstarln v el listad hico I r . ry u e n i ns rihin (11 les I iH:

ha( er Id quvrra se eslati/cr a la sociedad 1 Iann,, 191),,-: 1 &.. P,.o.
Clauservilr, es la Var ihn, d Ic.rvds dei pueble, li que se ha11a vn guarra
v 1111 solanlenly ol ejes do ^L1ai ml, 1980. ds'. 11 Enlarde puedo leínzar
la u tllin de un puabin c el puohlu puode ac«vrnLIr el pr ' del 1 aadn
aI'rma Kar1 Doulsrh, vilo explica (1110 la remhin0.ioí11 de un pueólu e.1 ....
1 stade dP rte?uhadns Ian podorn>o. (n poltli' 3 "Y quo dunmte Irn liltln.us
denlo clnl nerffi1 años los Esladn, n 1 ien.des hacas 1.... dn la liana"
'^ Deulse11 19-,.C 911 l.n brillante W.,i u elvl r ronmlvmo r.nvbmlrn rlv
I,r Universidad de Harvarel P Prem,, Nube1 dr Lconumia. Simnn Ku/....
partiendo del hecho de que el poder u la Hl 11,1 paQ1n.. ser usarlos Cu11u
deionsiaa cuma uirnsivamrnle, ailrmrí In s.guienly:

Li nleullo de la cuestión esta ea Novel poder polítirn del (.lado
ulb.aa na venidla (351 abad uLlrnenle I. ,1,a.... FI rn..mn os
utilizado para.... i, icor las energías del país con ol l(1 ldidu
prnpoCiin le ilcar mar un adv. uade ere, niu nlo eronhm..41 1
pesar de los riesgos v (algas qu1 ello implica, n para esh•ndoi
los límites e !P Íe snhera roa .. aftas enna.il1);d I V'..

I as anlerinres retcren ( as han 'Aedo de ros.dlnr 1.1 imi.... la de 1111
(enOuleno palluca que ha anaid0 d( m.1avr.1 especial la .11 , 11( 141,1 rl(
13obhio c amanilie . la en das p 4.. irvorconecladus . la rl,t v3Ornl
d e Lr sor ied . ld ( la so(.ialva4 a 1 d 1 stado_ 1 1 r1 ren!rn d 1 ndmrno
,la la otra catege . ia polar c herman.i de 1i tmVo: el consenso, r an;¿oi ir
politi(1 diti( i1 rle precisar pero, relumondo la rellnad .i dv1 ..... (rn dr
Vde'brl ; . 1 , u e r l 4 ' rcedlle i r r l e n r e l n e n l 1 4 a'la e on(nr (Lrn( la dr 1 ep ((1a1is a
hacienda l a dde4'llv. . . 1 1 de que r IlOsel1.r1 ¡h do 1 1 4 4 puede sor 1 1 1 111 1 1 1 1(t
(en "parlo LScitu" 109.1:2 04 )U6.. I1 prohl( ma del r nmrnsu sbryr-do
la nalundeza riel nhjetn do1 pndnr. la voluntad hrllnan0 lehn 1 nrhr



afirmó can claridad que la naturaleza del enlondim serlo es tal que no
puede ser compelido a creer en algo por media dc. la fuerza exlerna
11689: Si. FI Pllnc/pe de Maqulavelo ti) debe ser ... lada ní odiado,
sino Temido; el llamado padre de la cien(¡a política se da cuenta de la
comptretración de la fuerza y el consenso. Par,, Frnest Gellnc[ el Lstaclo
eo sólo monopoliza la violencia legítima, sino También la cnltUra legítima
I Gcllner, 1991: 1791. De acuerdo con San,, el consenso se cid gracias a
factores tales congo la homogeneidad sucincnltural, a la amtlnuirlad de
reglas fundamentales del sistema, ala existencia de v,dores compadidos
y a módulos de interpretación, a traví's de los que las experiencias son
vividas v a las cuales se les da un significado 03obbio, Matteucci y
Esquino, 2000: 455). 1 a existencia de tales ta( lores es en parte resultado
de la acción de la fuerza; un ejemplo notable nos lo dd Kurt Riezler: "Sin
el conto1 poderoso de 11i nimlcr, las manipulaciones de la op1níon de
G ehhcLs habrían fallado rápidamente" IMi!Is, 1973: 45.44 1d com (,sn
de índole física o psíquica está, de algún modo, en la base cle todas las
comunidades, según afirma Max Weber [1993: 2121.

Ln un breve recorrido por fragmentos del pensamiento de los dáslco,
preferidos de Robhio, se puede observar con caridad que poder v
consenso tienden a formar una unidad- lohn I_ocke declara que la
destrucción de un Latido abre camino para la construcción de otro,
pero sin el consentimiento del pueblo no se puede erigir uno nucvu.
Otro ele SUS favoritas, lean laques Roussoau, señala: "El mas fuerte no
lo es siempre demasiado para ser constantemen[e amo o señor, sl no
transforma su fuerza en derecho y la oledlenc:,a en deber" 11983: 311.A
su vez, Maqulavelo nos dice que si queremos tener un pueblo numeroso

armada para hacer un gran imperio, lo tenernos que hacer de condiclon
tal que no lo pariremos manejar luego a nuestro niodu; y si un Estado
quiere hacer lo que hizo Roma, no dele establecer distinciones entre
sus chalada nos? Retrocedlrndn al principio de la Tradición occidental,
Aristóteles afirma que la eludocl estadas mnsl,tuyc cun la pluralidad

PPd, il oit7 zar ar -l en ..fa . i,.. ua 1 1 1 ' I:L Ingthr1 11111,1

c rl t tl umxn ] ]h, 1,I . n _ LILU A n , iLOCke
lean. ,i,

pianl.oo... wi .n:nan, p. r pnte r Tare unP, Ian1,, ora v rl tare u r I ,pelo n anrzr o
ras dl Ia,IL^ cho pl no n In puU I pa m. regpiz e u duo modo...ml,eho

maJido l
o

I'twg, ra, 1 dnl



de h.nlhres do rliforen¢: rundir uin, I U ^ u.1 di=min:nr. u unidad pero
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Una de las icleas claves que Kelsen le. transmitió a Robblo fue la de la
estructura jerárquica del orden legal, la cual quedará ligada al problema
central de la justicia o relación entre valores. Pensando en l os planos
jerárquicos de un ordenamiento jurídico, en los más hajos, la fuerza está
al servicio de un derecho ya establecido; en los más altos, el derecho
está al servic I O de la fuerza que lo produce El hecho de que las normas
superiores no estén sancionadas, resulta aro sólo de la "imposi bilidad de
constreáir por la fuerza a quien reno la fuente misma de la fuerza', sino
también por una razón de derecho: una desviación ele la norma en la cuna
del poder no es una violación, sino la producción de una nueva norma
(Rohb'ur 2002b: 118-1191. Para lograr un sistema jurídicamente cerrado,
Kelsen habló de la norma fundamental que sustenta torio el sistema. Pero
Si preguntarnos sobre el fundamento del fundamento es necesario salir
riel sistema Al respecto Robblo declara

Con el problema del fundamento de la norma fundamental
salirlos de la teoría del derecho positivo _. v entramos en
la discusión secular en turno al fundamento , o mejora la
justificación, en sentido absoluto , del poder 120026: 1711.

Y al salir del sistere, se descuhre al derecho como un fenómeno social,
producto de la comunidad y no solamente del Estado, abandonándose
tamhién uno de los dogmas sustentadores del mito del astado: el de la
plenitud, que afirma que el ordenamiento jurídico debe ser completo
para que el jaez no tenga que llenar lagunas y recurrir a la equidad, o
adecuación bajo criterio de las normas al caso concreto. Tal vez por ello,
en alguna ocasión Rohbio escribió: "nosotros hemos descubierto que el
momento decisivo de la vida del derecho es el tallo judicial" (1991: 57l

-SRI. 11 tarea del juez v dad jurista se volvió un esfuerzo por deducir la s
reglas je rfd ir as adecuadas a las nuevas necesidades sociales, producto de la
dinámica de las relaciones ele las fuerzas sociales y de los Imereses que éstas
representaban l Robblo, 2002h:2151- Se pasó asídel proceso teórico-práctico
de estataliza lón del derecho, a la faso complementaria de'Iuddihcacido del
Estado, ligada al problema de la legitimidad del poder. Estos son procesos
convergentes, y Rohbio los califica como el hilo rojo que permite mantener
jumas las diversas doctrinas y eornprender su nexo y desarrollo (Robbio,
Matteucci y I:asqulno, 2000: 4531. Históricamente es un proceso cn el que
los poderes arbitrarios se sustituyen por poderes jurídicamente controlados,
"jos órganos irresponsables por órganos jurídicamente responsables"
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1 a relacicn enticétira y política desepmboca I nevitablementee0 un problema
central que une de manara natural filosofía riel derecho v r iencia política:
el de la legitimidad o lundanrenb rie la titularidad del poder Frente a él,
I3ubhlo eslal -ile, u claranlonte: l princlpln de lehiliniariún de la sociedad
pnlític r es cs(iusivamenle el arrnen,o' (2001 13, t I o su npmón, la lev
misma, con su cara ter dr univonalidad c imparcialidad, refleja la acción
del consenso inapirlienrio los , amhlns brusrus v las arbitrariedades y
pre auca clones de los poderosos d cm.í ndoa, 2002 1X1 1. En los procesos
de rlcslegitinrdción v ruptura grave 1 1 e un sistema político, la solución
debe hure irse en la soraedad civil lliobbio, 2001: 41-1'51. Comentando
a M,ber señala Rohhir. el problema sobresaliente o argumento háslro
do la 1,_o....ldad: ' ,dl S un peder Iegítüno puede durar v sólo un poder
dumhle v continuo puede crmslilulr un Estado' 1crn,inder, 2002:971.

Kan¡ va habla establecido que la heteronomía no funda i ,hlivac,Gn lguna,
al ser contraria al principio de todas las leves morales: la aidonomía de
la voluntad 1200E 32i. Llevando el argumento a términos políIicos, se
eslabio,e el principio de que las leves deben emana de la voluntad
popular, claramente dciendldo por 1 ,eke. Kousseau eS todavía mas
( Ontunderile al aürmar que toda Iey "que el pueblo en persona no ratifica
cs nula; vale de ir, no es una Iev" 1198.3- 147. Los anteriores autores
chisicus ma nifieslan ideológicamenle una nueva tase de la formación
riel listado moderno, en la cual dentro del proceso de legal bación (le.
los poderes se inicia el proceso de constitu, ianal'Vacidn, que Norberto
llohbio, rolnonta orlo a Weber rluiine coceo "el proceso de legalización
di, los poderes superiores, del poder propiamente politice" 1 ernández,
1002: 107- . la consecuencia, seda lanparir ion de los sistemas normativos
complejos. en los que son regulados por el derecho lambió, los actos que
producen derecho rl ernández, 20(12: 131U_ Al quedar el poder políl Ice o
soberano sujeto al iu,perio de las Icves. se establoec la 1gnaldad entra
gobernantes y gobernados ire111e 1 la ley, la cual 111,11111 ip10 básico de la
doctrina del "e oustituclonalismci ", Een Jmr ei, 2002: 15711n la posición
(l o Robl; io. eI pl aulea míen h) de la legitin.idad del pudor político se centra
en la aplicas iría ele los procedinliantos institti c1onak's para producir las
decisiones ville i, .,u us I1 )i Castro, 1 o9R: G5i.
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En otra parta afirma- "quo los hombres cumplan los pareos que han
celebrado" e s una ¡el de la naturaleza, la cual es fuente y origen de la
justicia Il lobbes, 1 983; 11111. El pacto para llobbes es un inlercainhio
de derechos, por tanto, es, entre Iguales, bajo cierro criterio. Al final de
cuentas, la forma de la tradición se mantiene, incluso finge ser natur 1,
al constituir el tablero de juego de urca cultura. Bobbio declara que lo
mencionado en la ética Nicornayura y en la Política pnr Aristóteles sobre
la justicia "ha sido asumirlo corno si hubiera sido, dicho de una vez y
para siempre, todo lo quo se podía decir del asunto, como un patrimonio

inagotable que podía ser acrecentado aunque el núcleo esencial
permaneciera inmutable" )Fernández, 2002'. 2031. Con Aristóteles quedó
eSWblec da la regla de juslicla n justicia formal: dicho (le otra manera.
parairaseando a WViltgenslein o Chomsky, quedó establecida la gramática
do la justicia. De lo anterior, se deduce la rajón por la cual la forma
en Rohblo termina siendo suslancia, es decir, permanencia. La regla
a rislotéllca dice: (ralo igual para los iguales v desigual para los desiguales,

asegura una primera Corma de Igualdad: la formal, entendida como
tratamiento equitat'nro dequien s pertenecen al mismo rango (Fernández,
2002:2071_ Pero, diría Bobbio: "...¿quienes son los iguales v quiénes los
desiguales?" (Fernández, 2002: 2101. Si la tradición occidental tiende a
ser ciudadana desde sus orígenes en la Grecia y Roma clásicas (a pesar
de los ese lavos v la servidumbre post(-rior), v si todos somos hijos de Dios
bajo el pensamiento juden-cristiano de San Ptblo, entonces existe un
sustrato Ideológico en la tradición que centra el problema en la definición
de quiénes son los desiguales f( ír. Robbio, 1991: 68)» Un autor del
agrado de 13obblo, Michel Walzer, nos dice: " y habré de mantener que

la 'justicia no es una ciencia Integrada, sino el arfe de la diferenciación"
11997: 13). La justicia, según Oppenhein, como el arte del equilibrio de
valores en conflicto, por tanto como forma, es" noción ética fundamental
n0 detinlda" Bobblo, Malleocci y asquinn, 2000: 837).

Una norma es válida en tanto se integra a un ordenamiento, y aun cuando la
coherencia ele dicha Integración no es eondic ion de validez, es "sin embargo
condición para la justicia del ordenamiento" las normas conlradlctorias
violan dos exigencias' la certeza Irel... tonada con los valores orden o paz) v
la justicia lum el valor igualrladi (liohhlo, 20026: 2071. 1_a idea rle justicia

r ,,m losó c I. c. F.:a u o .«.,^ ' elan,plio
arto de e d. o1 ,1....,mi.nm> pdpl... o.... i nIal...
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normas re,ullan sur ramal i,uto coherentes, en palahras de Dwerkin,
tienen Integridad, r onstitu,e, ido asi nn v eli ieu[o para el r arabio orgánico
(1093. 1 S 7, 1 46: Esta última expreson no es comú nnrent e usada por
13obhlo, pero considero que cararlerizaria bien su visión científica de
la mahdad V su ac t aud prcl¡tic o etiar. Ca mbio orgánico no implica una
actitud reíormisla en el peor senfidn del termin o l indo tiene quc cambiar
para que nada camiie: las revnlu<iones que realmente. Iransi omaan

mora lnsnle a la humanidad son cambio ur{ienue

Tomo la justicia como la legalidad o como la Igualdad tienen en común
la idea de orden. "o de equilibrio, n de concurdia do las partes de un
todo" •[lln] hin 10') 3 St ,Asmisrou, para Bobbin, la virtud de la justicia
está eslr°chamenle relacionada con la virtud de la , en, en la

l a ideo, de la justicia, sea romo 1egu1adnr. 1 de la distinta
m.rnera en que las partes se rolar Ionan con el lodo {justicia
rdistributiva':, sea romo egaillbradom de las parles en las
relaciones entre sf (justicia cnnmutalival, es inherente a inda
pcaible representación del nnlen (ECrnlndez, '002: ) 1 li,

1 a justicia resuita ser el equilibrio interno ele un sisren)a, la armonía del
todo, el urden de las partes. 1 os dos valores supremos del vivir civil en
la vtsiá'i de Bobbin son libertad y justicia; no ya libertad e igualdad,
porque la igua ldarl no es en sí un valor, lo es sú lo (,Ti la tundida en quc
sea una co t,j...ún necesaria do la lusncia 1 cd9i 671. Tanto para Kelsen
c omo para 1 lobbes, la paa es el bien íundamental (¡Ti, solo L ley puede
garantizar; rsta coincidencia entre dos (le sus cI sitos favoritos sien)pie
le impresir11 a Rnbhio, pues no es por arar que despees de haber
estorbado a Kelsen haya dedicarlo mucho tiempo en estudiar a Hobbes
i7olo, 1907'. s/pl. La paz es el principal resollado ele la justicia al grado
de confundirse ron esta. La regla general de la razón, aí1rma Hobbes,
"contiene la lev primera y fundamental de la naturaleza, a saber'. buscar
lapa; vsc,quina"t1¶i84: 1071.

I a paz v el derecho se. relacionan íntimamente. Le paz es la razón de la
existencia riel derecho para Robhio y actúa mono condición necesaria
para alcanza, todos los demás Unes: por troto, es el iin mínimo ele todo
ordenamiento jurídico. 11 derecho en su acepción más am plia "puede
definirse cuino la paz organizada de un grupo" 1?000b: 971.
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1€ Individual. /v s'u vez tus partirlos pOlíti(OS suslilo}'en el papel de la
democracia dienta, pero son necesarios para organizar el consenso en
sociedades era ientrmonle complejas s de consecuente Ingobernahilirlad
di,10,io. 2001: 1 7bl. AAanrin• Flrnerger nos advierte que "cuanto lu,is
ascendemos en la escala de la cnmplejldul, 0115 enconlmmnz con que las
('slructuras son mas Ir if,iles y su manejo exige mayor pn,, auddn' 119£33:
251:. 1 a yulnorabllirlad tiende a aumentar con el grado de mncenlraddn
le las 1 Irrisiones', 1)eulsr h, 1969: 210._1 .3 11 y los errores a ser ar unno la tivos

co, electos de bola de nieve en una sola í,I,((ibn_ Frente a ello, Rohbio
reat...na, apup:índnsr en Mill ven Peverabend, la fecundidad del conflicto
y del dlsanso, junto ron la pluralidad de los puntos (le vista; excluyendo,
así, "t1111,1 concelaracicín 1111 poder quo 1 rclc0cla organizar la vida social
de acuerdo a on plan unitario" IRobbin, 1'196: 1201. Otro problema
nrdica en que la misma complejidad les (la a los grapas marginales
un pueler dcspnrpordonado al tenor la capac iddd de desor{;anizar las
opera(pne] riel sistema IC ir. linruwitz, 1077: 3961. por lodo la anterior,
las dependenc las eslrurlurales ele las suciedades modernas exigen una
il exl bi Fdarl adecuada en la cunshuccitin del poda) uhmann, 1905: 86).

Las sociedades artu.Jes están lejos del ideal de la o)( 1,1 de los
anliguo., pasada en el liso' consenso, bajo la regla: una persona, nn voto
113obhiI rviroli, 20029131. Para Rnbbio.la demnrrada de los moderno:'
es plu alista, vive sobre la existencia, mulliphc udad v vivacidad de las
usierlades intermed hls' 12001: 2151. Pilas juegan un papel decisivo en
la organ'vac Ion riel consenso, dentro de ose slslema de sistemas que es
el Estado rlemocríficn contcmponíneK; el cual, en Opinilin de Bobbio,
articula ain su inferior organizaciones seniisoberonas, como las grandes

empresas, las asociaciones sindicales, los partidos" 12001: 51-1'_l. El
Estado v lene a'lugar el papel de medladnry garante de una suciedad civil
atravesada por con(G( tos quc conlinuamento se renuevan y rulnnin 'o en
acuerdos i uo se parecen a un tratado inicrnac ona l _ FI) la rontronler uno de
grupos ele interés. "el procedimiento no¡ mal para alcanzar las decisiones
cuie<t'r,as es el compron.'uo entre las parles y no la rgflla de la mayoría"
diobh n, '001'. 1641; la (le...... ocia moderna d,t origen a una sociedad
c11l1 nenten11 ate contrae lual, la cual "prosupuua s: exige 111 respeto a la
nldxilna: pae(n DOni sore.....M '13( 1) 610, 1 911',1. 1 a justicia, como

cunlp lilnic ni del pacto segen ele in ( ion (le 11,IbIm . se vuelve elemento

1 1,0



central del sisfrmp dolmen I:ít1, u actual. Prrn justh la v deo.vu lae la llenen
aleas eld,.ecs m.ís prn(uodir I.a drniorr.u la mismo. en su mojar v n•i s
rsae Li doLni( Inri r n ,1... n de RebI ie. 'se camelenizo por ..dable. cr
normas a, ardes pisa la snlur il]n de los iumlírles sin roe esidad do
recurrir al uso do la leer/o nri pro(, i ihohhin, 1 'ei b"17 I so conjunto
de normas: ] lograr el oquilihrin rlol sí slema r la no varli n, la, r onstil usen
un ordena ...lento nsta-

fl prnredunienio de la roniralariuri. según ospre<idu de I;obbio.
procedimlcutn del aromorl:nvontr,, de a,UOnl11 eun I lnrov¡V 19?

6&, no divide a los Ce ilr..dientes en dos..hipas. vence(Inres 4 cernidos
IlinhLío. 1001 163.'. A dilwenrla de Um juor{n Suma ' ere. 11 resultado del
ar uerdo o pacen es de suma p0Sílioa. ca lue en uno sur ilrltd Compleja w
orden urgí nie 11 pormi1, overnalíd,odes n 'Sr ..denles. nrnducio 1, 1 palo
que losap ii enea sí sr (Lo un onncnl.unir,ldu violente. l ejemplo de
bne.hrius mutuas rewh,ulu de ln mglas do la rbnun rada. nos los de
Deutuh en el sieuiein 1 or..... .trr. Si sc silene ¿asen las opi nlnnls ele la
minoríe, I.i ....maría feria nir nguad.i su e apari,I ,d pan r uny la rae Ideas, para
a -ende. ideas nuevas 1 liara eamhi ir sol] mrinnes si le plan 19 (, 31

1 .uaeled.ir] justa es peonaran s r undieibn de I.a dermocrae id. I ulw...ni
de las esf•crs de la cid,. social que <ararterüan al eses u de justicia son

suprimidas pul lu. ..dadas o l I-or..índvr, LUTA'- I I' 1 ^ ; la
gualdad eoniuslnnnim11 k 1, 1 iria ta111111,n roquisílodrladrmocrae
la cual no Sc• puede des.or¢lllal en medía de anloGunismns et...mrz. de
tuor]as quv nn te i .in un sosa oal.. ..lineal.. cumun r loe les permito Meya.
a un a , , , r(1,, por tanto. r 1 111 ln diría Se huntpomr, la tnleranrí.. ruma
,alar h,ísu o enmparlidu, es, nndicirin paro la domo, rae i.o. A su lec. una
sociedad m.. s jusl.l sál11 será 11 11 11 1 c si el pro,111 1 dr' rlernoc Gtlr/a(u,n
ovan/.. hacia irtras esteras (Ira Ix caer, cnnw san las empresas y el aparato
adn..nisi(alivn rfobllln, I o 1(, Y o. pasa udn así la el . . ..... la de la osierd
pu ílica a In esfera mema iEuhbin !Oral _27i; 2 Ion. Por ta rito, nu. d r e
Reb) in, , nn debe' plantearse la pregunta -';quien cofa±'. vnu 'ídlmde
vota?.., 200 "0l 1 a domar. atol. m is alta do sus n ,lilas rlo Itih' o, d, he
alirnonlose ele un ospirilu do jade, i,o quo (espety la indepondene la le los
esteras vllales de la cultura r. 1 11111(1 conjunln dl pro, edim..... j 1, he
ree uniere. sus I)rnpills Iímiler; en pal.ihras de ^1-las V1h•her_



rrrhrx ,:liohhü,

1_a democracia está bien dentro de su propio ámbito, pero la
i'ducación científica que, por tradición. hemos de procurar
en las universidades alemanas es una cuestión de aristocracia
espiritual, y sobre esto no cabe engañarse (1998'. 190).

Bobbio seguramente diría que lo fundamental es la renovación del
hombre, a través de la cual se salve la especie humana. Para él resultaba
simplemente monstruoso pensar que la política lo fuera todo



Conclusiones

1 a Idea 11 1 enuillbriu 11'corre en sus I 11 1 r5 pnltrmdas rJ petiso n11eniU 11 ,1

Vorhertn fiubhin- Isa idea 1u ligar ol concepto de Foso( l a, r orsl0 calar
11119,11 s11pr.'mo. la que orlo da r1 equilibrio de eal1 11 r1 en 1 ontlirtn abre
paso a la Icgilimirlad o tllnrlamenlo riel poder publico, que Iras &Ibhlu
es el consenso. I a 1 ust11 11 si IIili, a la .Irnlurlta de un sjslonra. el orden
de las partes- laa/ es el prior ipil resull.Idu de la justicia, flor inio,
comprende el otro va lorsuprcmo de B,hbii'. la libertad.

La justicia resulta ser rI ano do 1,1 diterunclar ida, Iracas do LI ruar
sv mon1,eno lo rrlaGva mtnnnmío dr Lu eat nos de !o Yida hunlorla
partieu Clnncnte, la1 rsi oras11el pudor que en la rlsiún dr hui11,io san la
económico, la idenlu^ini la pO1il,r a. 1 a d.inn[ racha cono. en una dPA6
acrpcillnes, el prncedmilenlu pare Ioprar Lr separa ri11 n de las oltoras del
poder Una sociedad j1Ist j es prndurlo 1 OnrFi(ibn (le li rlonusral ia

1 d I je ,o,', de Bnhblo es una lilosolia riel limite y la renlplava. 1 a
polabra junta 101 papel♦ r entra) en si: ti ipr Ie Íilosotiert 1 , Lsrlna tija el
cambio. ac o dyirnu1u_ re través di olla, el obrero ele estudio os conslruidu

valorada 1 omo orden, cura Objetivo es la ntt si()ulenr ia. so empa11 V,i
1 111 el derecho, que representa aquello que detiene cl movimiento

ti ene como 01/61 de ryislrncla la I/_ Bo1J1.IO cn la rculuciún de SU S
Invesli ,In lonas, nu dejo Clr ser r onsel uc yl te ton i n anulo Of^311co rr
pu nlctndulul;ía surgido desde sir.. ,ríµon,t Umu filósntu dei derrrhu

1 ue un h11111anis1 d en el mtís amplio sentido 111 I término, os rlr Ir, inrlucrí
entre sus salnrr 1 rsicosrumr mre.ligador la objelivi(iarllr r oherrnria,
balando ele Ilegar o La prupnrd6n justo entre valores. los rnsoñan/as
Inineipales que Ir- dieron los 1 Luis os fueron la humildad el sentida
de la plllparcirín. LI filo>utu de Bohbio en el IahDrinlo es el honnhm dr
le rezón. de la mesura v el dr los límites uslos. coorrlin,a cstuer/os e
i mpulsa a lo¡;rae objrtisos alean/o bles.

1 1, r
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Evolución y Relación del Liberalismo y la Democracia

Diana vararla Le i lefa vmcnzoeli
1 mesa de la CRV coneale,

af^„o sanreaa nr,rer.

Introducción

Norberto Bohhin es un rríorente imporl.mte sl se prolonde hallar (ir
l rloSOtia polio, a y teoría del derecha Rnbhio fue una dr 1os 111oo los v
pensadores mas indwe•'ntes en O1 si},In XX. quien nac iV on lurín, Ildlia, en
19119 e cuya muerte acaecid en eso mismo lugar el 5 de enero de 2004_

Su obra ra aarrüa porrlue conjunta la Ilbortad c la justlca, valores
que c11 considera rloben ir sicmprr juntos su ponsannenln circula dcnlrn
dr la cnrrlrnte denominada libernl-soe . .. isi, la cual sostiene que hat
derechos sociales fundamentales cuneo la ed uearicr , la salud ,
co cuales son candis ion necesaria para poder tener un majar ejercicio

de la ibertarl

Fdra este autor, el tef na de la democracia represe nlariva es fundamental on
las ssicdades modernas, on el tenor de que es imposi ble una democracia
sin mediaciones, ya que (le esta tormo los c iruladanos Se sienten inmersos
en una sociedad donde son parle del lodo y, como conseNencia,
participan un diversos procesos para elegir a sus represenlantes_

Francisco l)ntbral lo hamo FI Papa liberal-demúcrata" de Europa,
debido a sus estudios sobre esius dos tópicos de gran importancia
para comprender Cl desarrollo quo han lenirlei en In= diferentes países
del mundo en los que san apant irhi', con ello. has er nn an al.... m,ís

completo del papel que desempeñian ctualmente.

4 eodomr . Mun( or 1 el V.r PI (arar . al de I n , ,, ^'Ao 1,ri
Robó', i Ir. rrm.i...e',> Polo do 1 1 1.



El presente ensayo, lnlituladu "Evolución y rclacián del 1 iberalismo y
la Democracia", trata de ciar una visión más amplia de lo que es tanto
el liberalismo corno la democracia partiendo cle las definiciones que
Norberto Bobbi. señala en turno a cada uno de estos runreptos Se
presenta una reseña de manera general del desarrollo que ha tenido desde
su surgimiento en Europa v un análisis de sus similitudes y discrepancias;
además se tonta el caso de México, para lo Cual Se ,xantina la rvuluCIón
del liberalismo, los problemas a los cuales se fue enfrentando con el
transcurso del tiempo, las personas que apoyaron su ¡niplaTi taclón, como
José María Luis Mora, Melchor Oca mpo y Benito 1uárez En cuanto a
la democracia, se analiza qué tanto llega a compararse la democracia
mexicana con el concepto que Robbio tiene de ésta, además de la
relevancia que ha ido cobrando esta torna de gobierno en nuestro país.

Se espera que este ensayo sea de gran utilidad para los lectores y ayude
a formar un concepto más amplio de liberalismo y de demorra<la. vistos
como temas que pueden enlazarse, pero también llegar a ser polos
diic¢mles, aunque no totalmente opuestos.

Evolución y relación del liberalismo y la democracia

El ponsanl lento do No rbe rto Bobbio se hticrihe dentro del siglo XX como
uno de los más importantes en la filosofía política contempor<ínea. Éste ha
ayudado a comprenderconceptos esenc lates del amlexto poi íl ico-social de
los países, ci r mo son la democracia, el liberalismo, estudios sobre derechos
humanos, el Estado y la política misma (entre los irás releve ntcsl.

lino de los tópicos mas estudiados por este autor es el de la demexrae la
palabra griega que se compone rle demos "pueblo" y kratia "gobierna',

lo cual significa literalmente "gobierno del pueblo". la democracia se
conceptu:diza como 'una do las tantas fomaas ele gobierno, en particular
aquella en la cual el poder no está en manas de uno o de unos cuantos sino
de todos, o mejor dicho de la mayor parle, y como tal se contrapone a las
formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía" (Robbio, 1989: Ti.

Está r raro que el fin perseguido por la democracia es la repartición del
poder de decisión entre la mayoría de una población, pero necesita de
cienos factores y cin unstancia S para que funcione de manera correcta y



fl uida Por lo que LI dUmOC rat la es la lornl.i de gobiorno m:15 cunvonienle
parar las uxfodades [ nnlemhor.í neds en la ulrecion doses ropmsrnlanles:
c± porlrckib4• siempre r c uando las cnr rocriu ll es n P.to si slenr.L ar lleven
a aho de manera puntual, sigulon.1 una l inri de ... ..i actuac1u11
Por tanto, se lc,1l rae m.í. de una rlem 1 Sr.l tia sustancial i e,Ir iornn para
el pueblul IRobhio. 1 99ri 1 que de una nr raricler furmdl IgoLierrio
1 1 plu'hlo ^.

Pero lambibn, se puorle denotar que la democracia puede verse desde
líes I radlciones hiskiricas o e'larlio> rRobblo 10913: J-11 c

leorfa Cl.isir a. Iransmilid . l como co,,'l aristotclica ele las tres
Inn1,1s le r^ubierno . sogim la u:d la rlonvu raeLi Coma pohienlo
del pueblo de lodos lu, r ....lada.... ., .e distiraque de la ii(llaryuia
como goblernn do wlo snln. v de a arislocraaa CUtno gnóienur
de prn us.

bi [cona A lit c.11. De deriracion romana. de la suherall s popular

1 Ienria Moderna. Conocida c oren lOOría mallulavclu a, naciria ron
el sur.imiento del 1Ai.tdo moderno en la furnia de las ;;mides
mona nµlíao-, .e;;ein 1,1 cual las formas hiskiricas de gobierno son
e1Pnr lalmetlle dos. a nvman uta v hr replihlil a

listas lradlclnnes hi4áriras muestran la ama•priún que se le dab.t a la
deknui rana. dr..cuerdo eon la cpnrae lasc ircu119anr ias pnlíGccx concímic'a.
y sociales, en conlraparle a atrae formas de gobierno.

Otro c1e los top ",), por eslur11ar es el de Ilbrralismo:'se entiende fcomol
una determinada ,io,pelún del estado según la r ual el Fslarlo lkene
poderes t 1W â iones 1imltadas V contra tal se e â rlrapone lamo al 1 stacio
absnlulo coro o a l l=slado quc hoy Iiamanues sor 11 11 "Iltobhio, 19139: -1. la
fune ion del Iiheralismo es la defon6L de las Iiberkades, poro se hace lilas
úni.nis en Iras funciones o Iarras estalalos quo debería tener un caoicter
limitarlo, es decir, mínimo. Por Lanka, el individuo r s us Iihortades son el
eje prindpal para el líbcralisnto y el bar ho de que el 1sttdo intervenga lo
menos posible en la vl(la púb11ca-

1-s



Sik, ii, ibir

Al ampliar más la r oncepcibn sobre liberalismo, se din, ulla su definición
a causa de un triple orden de rnotivos:

En primer lugar, la historia del liberalismo está ligada
estrechamente con la historia de la democracia; en segundo
lugar, el liberalismo se presenta en los distintos países en
ti empos históricos muy diversos, de acuerdo con su etapa
de desarrollo, y en 'creer lugar, no es posible ni siquiera
hablar de una "historia-difusión" del liberalismo a pesar de
que el modelo de desarrollo político inglés ejerció un influjo
determinante, superior al de las r onstituc iones francesas de la
era revolucionaria (Bohbio, 1098: 452)

Es Indudable la liga que hay entre liberalismo y democracia, que
obviarnenle en su desarrollo histórico tuvieron que encontrarse y de
ahí difundirse al resto de los países ncc dentales- Claro quc no todas las
naciones fueron campo fértil para el nacimiento y desarrollo apropiado
del liberalismo y la democracia.

La libertad de los antiguos con la de los modernos

Es claro que existe urca diferencia entre la libertad de los antiguos y la de
os modernos , según Benjamín Constant

. . Ja li bertad de los modernos , que debe ser pro movida y
acrecentada , es la libertad individual respecto del Estado,
aquella libertad de la que son manifestación concreta las
li bertades civiles y la libertad política . , m ientras que la
libertad de los antiguos... entendida como participación
directa en la formación de leyes' a través del cuerpo político
del cual la asamblea de los ciudadanos es la máxima
expresión (Bobbio , 1998: 446).

Se puede notar que mientras para los antiguos la Il beriad era cosa de
participar ion directa, para los modernos es la libertad individual respecto
al ente social llamado Fstado , por tanto, la libertad de 1ns antiguos tiene

Sr Conoce romo Jemocrac



rnís connulac lunes de dvnroc rara Jlrel ta v (orno , 9r, rplu ...... no r.i
a lo que st c nnoce cunIIr li berpvlo^ r is,ilos.

Ampliando m.ís esta r u eslirín , (le a, . ,(ii r „ m Cunsl,inl, .r puedo (INC ir
que ol rin dr• los . rntit; no. era la dlstri bocifn 1 1 poder unlitim enlm
lodo, 1,, r i udada no. (lesna nTuma Palr ra : rJl m 11 a0ra6an a eslu li bertad.
FI I1n de los mnrlernus es la seguridad ^Ie luz ;;o ros priea dos" 13 o 1

1 98* IIL C l.. . este queda rlaro,pues, la diterem l a .... li bertar. dr Ins
antiguos co ,, la de los mnden.u..

Evolución y relaciones

A lu largo de ludo r l siglo SIA, L, dio usiGn en Ami, a Li 1 orli0, no la
se lleva .r , abo principalmonlr a Iraves rle ti rnrm,,tamionru run las
doctrinas polilicas prednniina nlcz de la Ppi,, a: oi llib, , ismu poi un larlo
v ol socialismo por el ulrn Bnbhiu. 1098 l.to

Las grandes doctrinas p. hin, a, quo seden rr rp;ar =.nbro Indo Cllrre Ins
. . . \ X XX, zoo. s i n drrzla, e l l I lerah>mo ,1 oci,limo,, Iademorruc ia.

rada uno , nn sus doicnsorrc, d olr, i ,,roa yee luir;,, e, 1 nd,v Lim es en
los pateez u„ idonlalos: per; su des...... .. en osln, I i!o , rv ,,v uvn, i,r de
las , ircunstan, ia, pulili, as znc .ales s o, nn,inrr, a. ,loo sr s .m elr sus
rnomenlns vrr di, ri N na, iones.

Asimismo, .eam,rs yue r sgoanr.i tir amen .,, la alar i rb, , ente e ol Il bon,1 Lsna)

e la deniocnuia puerl, ser rolrresent,vl.i d, c uerdo , un ,•.td5 tr es
conll) Í na,lun ,°s r8nbbio. 1920 qg S4,

ar Il liberalismo) detona,, ie son , ompaliblrs ILr ndn, i,i, es
de posihâ i 1ad por larlo pr.. 1, ,nn1n... en el sentido de
quepuOle C\111 11 IIn astado libIn rals denvnritir o sin ym por lo
demds.o pueda e$, luir un I vade liberal 1111 domo, r.ílicu s ti,
i dado cm,), r,ili, u nu liln rai Sri prü neo r es el rle li s liberal,. s
onservatlums, el soqunds ol rle In, dorso, r iti, us radi, ale.^_

11 r rr,,i.^ , r -l( , , i,



Vorhrru&t,u 11 e ,

h) liberalismo v democracia son antitéticos (relación de
i mposibilidad), en el sentido de que las consecuencias
extremas de la democracia terminan por destruir el Estado
liberal (como sostienen los liberales onser,adores) o sólo
puede realizarse plenamente en un Estado social que haya
abandonado el Ideal del Estado mínimo.

cl Liberalismo y democracia están ligados relación de
neresidadl forzosamente en el sentido de que únicamente la
democracia es capaz de llevar a cabo con plenitud los ideales
liberales y solamente el Fstado liberal puede ser la condición
para la práctica de la democracia.

Ia tercera combinación es una relación de mutua dependencia que varía
de acuerdo con la evol ocien histórica de determ'mado país; pero, sin duda,
la democracia debe tener un componente o complemento liberal para
que pueda desarrollarse, de lo contrario se caería en una contradicción
al decirse democráticos, cuando las libertades están restringidas en su
mayor parte.

Principales diferencias y similitudes entre
el liberalismo y la democracia

El Estado es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios,
las normas e instituciones , que hacen posible que los mercados prosperen
v las personas tengan una vida plena conforme a sus necesidades, pues
en su ausencia no puede alcanzarse el desarrollo sostenible en el plano
emnernico nl en el social . Por el contrario , si el Estado no tuviera
influencia , éste quedaría en manos de organismos interna( nales y su
capital social se vería seria mente afectado.

... Desde el punto ele vista del Individuo, desde el que lo ve el
liberalismo, el Estado es cnicebido como un mal necesario:
precisamente en cuanto es un mal, aunque sea necesario, el
Fstado debe entrometerse lo menos posible en la esfera de
am ci<ín de los Individuos tBubbio, 19 89 . 121.

1 o'



Analüandn quo

S, pnr dennt ra. la nmdorna ze entiendo la dmm..( rae la
mpresenlallca. c. I,r rlemnI mc la rol no; enLO.isrr cs inlmrnnlr
la clesclrm alar in r del rrpr, se 11 1111,1 ele la llar I^r do:
indivtr1uu represouladn e de sos in te ases partir triare>, la
rlemor raci,i rnndr na presume la artmsieaelon de la na, uln e
su rcrunpn.ll4un cn un 1rIa ,Ii„ s nntringirln rllmr, lo es la
asamhl ea pa*larnonla ria &rbLiu. 11,81) ol

Fn las den urr alas WI derj... !a ,rotor i, ,d Irpnma la ri,Irou o. . 41 Orae{r
parte los n lsrr-srnrantes rl...ldus por 5IItra^io popular rn rv nnnuimlonlo
a la snLeomi.t n.. ional. slm Ieprrsoman les pueden Sed x..1 tuidos pnr
ol eln lor,ldn do u varlln on los Ivs,codimlrn:us lreales de desurde iris 1
e, ic, cndwn, e son al ..renos rn prllviplo msp...... os do su gest101
tlo los asuntas Iublir os an;o el rdec forado.

I desarrollo d,. 1111realrmw en rln 1raK r unrreto, do,dr una 1 er.l.... ivo
general, u• hal L1 cnndic ionadl, uur er Ilpo de :uhiern„ nn rlue cuente
ese país- Por ejemplo. en In. na..-', en donde los es'anlontas ll nlItir ab

rc I iiosns es 1.irr liso( 1aclo, 11ijE ral1.11011 11plIe]. rn .11111sis, rambl os
políticos c 1 runrirnirns. Fu pi,lítir.. Interior los Iibrmlus s lI l)lI n
las redro clones clue inrplrlerr t 1, ,. indio....... ...rendar o, al ..tonel', a
Iax limitar iones a la lürort11 de csprvsi..n o (te nh,i 1,1,111 que esLl blw e la
censura Y a la arrt, ,(irla.. i, )lada ejemi da ron arhlmrrierl..rleimprm( L id
sobre el ndiVrdr1.. . Lrr pulen, internad anal. los liberales se oponen al
procreen llnin de intereso, ....tiraras cn los a+,rnliis 1 xteriores, par In que
han in1Pn1arlo implantar 1111.1 pnlilir a de coopenu iún inmrndrionnl. 1n
uuntn a la ecnn..rnía, In, liberales han Iul hada „mlm los munupnlias

las pnlitir as dr Fs1e 1, que hall pre¢•ndl 1 sn..... 1: e olla.. .... ,1 su
control.

1 1 tilo, alismo obf, a lodo , los paisosa pa rt hipar on el sa n..rmF•
la errrnomía p I tiiye ,,, rv.tj uyo ou el kuxiona mion : o del I .tadi
conduzca a roe nrnpor l er las 1 . ,1.r . de u na u.Onnnlra dP Oloreadn.

de
111'

la rnnrep, nn libcrel rlel 1 1 elo se rnntrapoae a las
diversas formas de paternatisnu oa de los linos que
se rrul,one 1 or ko con sus Izas vmacos sobre cl gubleonn



civil es demostrar que el poder civil, nacido para garantizar
la libertad y la propiedad de los individuos que se asocian
para aua,goberna rse, es diferente del gobierno paternal y con
mayor razón del patronal (Bobbio, 1989: 23-2 Y).

Ya que el liberalismo propone un reordenamiente estatal donde la
sociedad civil Gene mayor preponderancia, el fin es despoliitizar y
dcsideolugizar el ambiente social y económico de los estratos altos de la
sociedad, alterando la dktinción entre éste y los sectores subalternos.

I d) economía, los liberales se oponían a las restricciones sobre el
n, u a cl o y apoyaban la libertad de las empresas privadas. Por ello el
gobierno democrático rijo alta prioridad a lo social: puso en marcha una
pclfttc a social totalmente activa, basada en cuatro principios: equidad,
solidaridad, integración y partlripación social. Mientras que, por otro
lado, on el liberalismo saca las conclusiones de la decreciente autonomía
de la er enomía y en particular, de los flujos financieros. A raíz de la
Ira rsnaclunalbadun de los procesos productivas y financieros ya d) 0
existo una "economía nacional", como esfera claramente delimitada, y
la ¡;esfii`n pública pierde la capaOdad conductora- Se trata de eliminar
una de las funciones básicas de la política moderna: la de lijar ¡miles a la
oc ( .enro la de mercado, el liberalismo -como teoría del Estado lv también
cuero (Leve de interpretación de la historia)- es moderno; mientras que
le democracia ,unid) forma de gobierno es antigua.

lonco la democ racia di rectacomo la indirecta derivandel mismo principio:
la snberania popular, aunque se distinguen por la modalidad y las formas
en que (, ejercida. La gobernabl lidad democrática se apoya en estructuras
comunicativas que involucran a todos los actores. En una sociedad como
la mosic Iria, que. se encuentra en proceso de construcción de un régimen
de c orto democrático, la exploración de la relación entre representaciones
y tlo'µis (!i, opinión constituye un elemento central para proveer un tono
discursivo nrás a la diversidad de imágenes de la democracia que, antes
de rnnlriburr a una sana pluralidad de ideas, sobrecargan los ejes de la
institor localidad Imaginaria de la sociedad.

Idaisscau fue un gr.m admirador de los antiguos. Sostenía que nd) puede
ser representada la soberanía y, por consiguiente, "el pueblo inglés piensa
quo es libre v se engaña; lo es solamente durante la elección de los



miembros den p<trl ,]mento - tan prnnla como é . Ws son <- Iepirli.> v U{ lU

a ser es( laves, no es nada " IHub61u . 1 989 3-1 Aunyor ,dom... c>laór
c onvvncido de que.

. nn ha existido ni CJ.LIRci jamas :crCL,dur denu 11
porque requiere ante todo de un [dado muy pe.llreon en
donde sc pueda reunir tácilmenlr cl pur'bIO , on seerids,
lugar, "una gran sencillez de rnsl umbresluego, mucha
igualdad de e( .ndidonr s V de fortunas", por úllirno, poe,^
ningún lujo Itiebiwr, 1981) 14.

Es así que e< • .Tutor concluía que - " si hubiese un pueblo de cüo..., se
gnbernd Tia dernoc eílu ,]mente Pero un gobierna Idn per1e(lo ni.. onr ene
a los hombres " ( Hobhiu , 1 989:'-

Las principales cava, tt,, 1,(as de la demncrat la modem, son Li Ilb, r: .
individual que prepare zona a los tiudarl.uun el cocer hn a decirla C.
responsabilidad de delermioar ws propias traeos lorids c d:I sus
asuntos, la Igualdad aNp la ley, el sufragio universal la edu,u

1 a democracia representativa Tia, Co tamhicn de la unroi. ion de que lu,
representantes elegidos por lo. ciudadanos san cap ree5 de juzga. melar
. u,íles son rus intereses generales que las propios ciudadanos. dr'ma.iadu
cerrados en la contemplar ion de su. intereses parllrularr.. Por unlo,
la democracia indirecta es más apropiada para legrar las tinos para n.
cuales había sido predispuesta la soln'ra,rH nao fanal. por ello, ,, debo
conceptual bar la nueva dimen.i(n de lo público 1 valorarla imprn:ancia
de los mecanismos de los que disponen el gobierno v 1, sociedad u.lra In
,]lene in a los prohlemas públicos. 1s así que.

Mientras el liberalismo eb les nwdernos C la drnu.. Tac i:.
antiguos ir, cuenlemenlc han s Id n. orl.irlecados:ntlnrtir ru
etlanlo les du....Alalico5 de la Antigüedad no tuno . fan n'.
rLutrina rle los rleraivn naturales ni el deber dolo. PU.u!o. eic
li mitar Cu ae(ividad al nimio... necesaria para la sohrevicon. la
de la cCm rniclarl y, por orna palle, rus nlode rnoa 116era li s
nat ieron capresando una prot.lnda desrunhava hacia toda
forma de Gobierno popular c w>Ilniernrl V darend.arar L ..
Iargo ele lodo el siglo 31X Y m,ís allí el s.dranin ro.l,i,,



'. ci ar' b ¡,l, '

la democracia no sólo no es (ompaliblo con el liberalismo
sino que puede ser considerada bajo medros aspectos, por
Ic) menos hasta cierto ponlo, cOmo su cui,secuencia natural
(Bobbio, 1989: 39:.

11 pensamiento liberal ha llegado a aceptar, además ele la igualdad
jnridica, la Igualdad de oportunidades que presupone la igualación
rle los puntos de partida, perU no el e las puntos de llegada" {Bohblo,
1 989 451. Sin embargo, busca impulsar propuestas de desarrollo
de arriba hacia abajo, en hirma vertical donde el subdesa rrolln se
explica no en virtud de la escasez de recursos financieros, sino en las
caparldarles Institucionales pare potenciar el crecí miento económico
la administración de los rec aa OS_

,En qué sentido la democracia puede sor considerarla la consecuencia y
el periercionismo del Estado liberal corno justificar el uso de la expresión

'liberaldemocrac'ia' para designar a cierto número de regímenes actuales?
No shlo el Il beralism,, es compatible con la democracia, sino que ésta
puede ser considerada copio el desarrollo natural del Estado, liberal,
con la condiciún de que no se vea desde el punto de vista de su Ideal
igualitario. sino desde el de la soberanía popular. Mrís arde , el éxito de la
consolulación de las Insthuciones democráticas en Estadas Unidos sirvió
corno modelo para muchos pueblos.

si bien el liberalismo y la democracia son conc.epciunus individualistas,
el individuo del primero no es el mismo que el de la segunda, o mejor
dicho, el interés individual que el primero pretende pruleger no es igual
al de la segunda. 1 o que puede servir para explicar urea vez más por
qué la rumbinaciion entre el liberalismo y la democracia solamente es
posible, mas no necesaria . I I hombre romo individuo constituye un
universo aparte y un todo independiente; como persona, es parte de la
estructura social v e,Iá ordenado al bien común El individuo como tal
en la democracia es un elemento importante en donde ha de ser pieza
hmclammntal, ya que ludas las accionen del gobierno demucr.ítico van a ir
encaminadas a satisfacer nevesidades básicas que permitan un desarrollo
social; mientras que el liberalismo adupt.rá al individuo como parte de un
procosn e( c nórm o y, por consecuencia, constituirá el capital humano.
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Veamos a lmti nuación las litndes y diiercnrias entre liberalismo v
demut recia.

LIBERALISMO

• Fs la teoría y la pral Gca de la
,mil,',rín' del poder.

• Los liberales puros no quieren
verse inmiscuidos en la igualdad
qon la pa rtk ipaci6n política.

• Se interesan m.is en asuntos
nelanuente indiviruars.

• Quieren Lt seguridad di, sus
bienes y asuntos privados -

• Bu,,an un g,,,,
• kilo tienen demfll0 a votar los

prnpiotarius y terratenienivs Iciase
pudienlel

• 1n brisca de la libertad Individual.

• Es inr <rmpaliblc con el socialiaoo

• Estarlo mínimo c libre ...creado.

• Fxig, que cualquier poder y, pur
tanto , también el de la mavnría
sea 5umehdo a límites.

• (.onha el totahtarisrr....

• Orientación econ.imic) - inr{Nirlual.

DEMOCRACIA
• Es la nora la pracGra de la

"distribución" dol poder

• A los denlo, ratas puros les
interesan las cuosl fonos de
l ua ldad

• S e interesan re a , pur Io' asuntos
de emú ter colect ivo.

• Dt>o..nr rnn1, ti, el poderpolítiru -
social c on sus coucladadanos.

• Goce de la mayoría.

• Todos vetan o la gran n.,

• En In.sca de la hualdad y la
participación en los asuntos (I,I
Estado.

• Es compatible ron el socialismo.

• Interv ncidn estatal para promover
la participación de la sociedad
civil.

• Llega a t unslrlertr la opinión de
la ...avería como el ...... o límite
a los poderes gubema marta les.

• Contra cl aolorilarismn.

- 0 rientada a la pullic,r olectita_
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Se lea Intentado esquema!ijar los puntos más Importantes de las doctrinas
Tratando de acusar las similitudes v diferencias entre éstas.

FI gran investigador Norberto Bobhio nos aclara que "es aun más cierto
que según la concepción liberal del Fstado no puede haber democracia,
sino en donde se reconozcan algunos derechos fundamentales de
libertarles que posibiliten una participación política guiada por una
delerminac ión aut(noma de la voluntad de cada individuo" tóohhlo,
1998: 4461. La dependencia es mutua del liberalismo ron la democracia
v de la democracia con el liberalismo, de una u otra turmas,, n ligados
o entremezc lachrs

Liberalismo Democracia

Libertades Igualdad
Individual Colectivo

Crítica e<nuum¡ca Crítica política

Democracia
Liberal

1 ihertad e Igualdad

1 111 1 Llabor, ion pruyl.l_

Liberalismo en México

Hablando del liberalismo en México, cape destacar que uno de los
obstáculos a los que se entren tú para su i rnplantrclón en el sistema
mexicano fue la tremenda desigualdad que en épocas pasadas era muy
notoria, razón por la cual es evidente que su historia en México es muy
corta si se compara con los casos europeos. El liberalismo es introducido
en México con la mera clara de convertirlo en un país moderno. Entonces
surgen dio grupos, el de los liberales que buscaba ese fin y el de los
c onservadures que seoponía a toda colla al pensamiento liberal, pues éste
signiticaba perder su poder v sus privilegios; este grupo estaba integrado en
su mayoría por miembros de la Iglesia v de las altas clases sociales.
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Después de lograda la Independencii, los liberales mexicanos se
propusieron poner en praUica las ideas del liberalismo, pues buscaban
formar una nación basada en la igualdad de lodos los ciudadanos ante
la lep, además ele coriseguir un Estado autónomo y sohorano ... parado
de la Iglesia- La Constitución de 1814 v la Reforma Liberal fueron de
¡os primeros inlcntns por lograr ese liberalismo, pero se enirenlarun a la
acérrima opnsir ion de los conservadores, quienes se dcsislian a dejar sus
privilegios Y. por supuesto, su poder

Fl principal precursor del libenil,smo ere Móxicn iuv losé María 1 uis
Mora , y del ronsrrvadurismo Urcas Atamán . I a a(cion legislativa de
Mora consistid en Intervenir en apromugación ele (ve,, decretos snbfe
diversos asuntos de suma importancia para la vida econónrlc d, pnGtica,
social y cultural del país . como la ..duración, la separando Iglesia -Estado,
la secularización de los bienes eclesiásticos , corlar con la obligación del
pago del dieunn , entre olcls cosas . A diferencia de Moct Alanún rendía
hada r1 consorvatlurismo desde el punto de vista de la herencia cultural
que España había dejado en Mexicn , todo esto írenle a los l ibemles que
bus, ahan copiar el si9..nra político estadounidense , sin tomar en cuenta
las diferenci as que existian entre ambos países.

Durante el gobierno de luan A lvarez se redactaron las dos primeras leves
reformistas - La formulada por Melchor Oca Copo , defensor del l ibera l ismo,
se refería a privar del voto a los miembros del clero; la otra fue elaborada
por Benito Juárez, llamada 1 ev ]uárez , que suprimía los fueros militar y
eclesiástico en los negocios civiles, tle modo que Ios tribunales de ambas
se debían curro retar a tratar los asuntos de su Competencia y no debían
inmiscuirse en los civiles.

En México, sa tienecomo Iorea degnhiernoa la -,i( in representativa,
CO la que se acepta la idea del Gheralisrno, según la cual el pueblo llene
el poder soberano, pero no lo ejerce directamente, sino por nvvdia de
un organlsnto que lo represenra Fn el país. 1 gobierno ár encuentra
dividido en tres poderes. Fjerutivo, egislallvo y Judicial. Para la teoría
li beral, cl Legislativo es considerado el más importante debido d que
entre sus facultades está la de crear las leves que rigen a toda la nación.
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La promulgación de la Constitución de 1857 agravó mas los conflictos
políticos en el país por la reacción de los conservadores, quienes exigían
que ésta fuera suprimida totalmente.

El liberalismo triunfa en México después de la Guerra de Reforma. Este
triunfo se debió en gran parte a la entereza de Juárez y de sus ministros,
quienes supieron vencerlos obstáculos que se les presentaban, ron la
mira puesta en defender los Ideales ele libertad e igualdad , indispensables
para que México carnine hacia una etapa de modernidad y progreso.

Para la conformas lón del Ilheralismo, desde finales de 1982, los
líderes de la clase pulíos a mexicana utilizaran una serie de Ideas para
configurar su provecto nacional , al cual denominaron liberalismo so( ial,
que Gene como propósito que el Estado Intervenga en el mercado, son
ello, promover niveles mínimos de bienestar y por consiguiente, hacer
ciudadanos reales de las mayorías. Este tipo de Ilheralismo es el más
conocido en México; sin embargo , es importante señalar que " ..,) sin
una efectiva libertad política, sin la vigencia del Estado de derecho y la
protección de los derechos del ciudadano, ningún Ilheralismo, ni social
nl de cualquier otro tipo, es eí,,ctivanrente tal" (Meyer, 1995: 15). Con
esto se puede rescatar que es Importante salvaguardar la protección y
los derechos na sólo de los ciudadanos , sino de la población en general,
para realmente dar paso firme hacia un verdadero liberalismo social,
donde no haya distinciones para mal_

El raso mexicano resulta algo peculiar en el tenor de que , "en cualquier
contexto, el liberalismo siempre ha implicado el apego y respeto a la
letra val espíritu del marco jurídico vigente. Y es precisamente ahí donde
históricamente ha fallado el liberalismo mexicano" tMeyer, 1995: 211.
Esio se debe a que generalmente las leves no son del todo respetadas,
mucho menos cuando se trata de los derechos de la población, pues son
usadas en la mayoría de las veces para beneficio de unos cuantas.

Por muchos años, el poder presidencial en México jugo un papel
determinante , pues se encontraba muy por encima (le todas las
instituciones que conforman al gobierno y al Estado, entiéndase con
esto: el poder Judicial, los gobiernas estalales y municipales, el propio
Congreso, los paridos políticos, los medios de comunicación (que río
gozaban de la libertad que ahora tienen), etcétera. Por esto, se puede



loldrrur qur- „I .•a.o mvviCd no .- Id 1 n cris del sislo l na poli,iro
li heral quo Irrelende ser Pucw la Ysenrt,, del beraliznvr e,, ],,,i la

nüs u i , il stiP.l: luna) del 1 1 (1 ( 1 1 1 1 , 1 1l 1' vAtettu, 1 . o Así.
c l hoc bu do . lu orosi l ,,t,A.. H nie l us f lr sarl.r «'0(l0-20rlo. a ñatas

en su d i s r ut chic, r,l Llecutivo pppone rl LeGidalie..r dispone, parte
r!o I.1,11ia Lllamo ri^n ol Iir,l,ulu c om nipufonlepude, precidcnc la 1,
Inminclo eC urvla que tT ir han tOi "!r. las r 11s.ts Cíenos en Gran nierlida
Psi p11couir rl., la olrr's1, iUn. Jo . ... p, .rlidn rlilereni, al que por nt{i , de
'( n. Auborn .a1,. 1, j,,, a partir del . lu _'(190 .. l rte r, cuando se
1, I r i^ ' rno 1 ir elel l t er un , en el I uiis,o raeni', c on una pluoilidad
ni,ís mipll.u . '.m., <<,mpclonciu ni,i, aldert i de lo partidos. an 11) cual
no ed.le n.. partirlo nta.Uri lartri eli el t ',n ,,,u, . antu .. coi! on los años
Jurado. del prüsnw; I O quo ha hubo que Reir, a un verdadero consenso
resu lte sunianuuile r n,,tl, la por la pmsenrla de las dicers..r protnes

iaieresos que ° wrrtl a cad.i tla. 1 ion. Aunarle i osl-., har que e111 ati7ar
tus m.illlp los alteroidus c yuerta do declarar inno, pie evitada, pul los
na=d in' de con ntulc a. i(.n que ae han n ido e 1 1 1 el presidonly lux, el
1nneres..c notitante:. de los paIlidos pnlibcos p^r s acta.. uc•sl...... ostro
lis yuo se puccie deslac<. . el 11 e1 ha d0 quo las 1 1 1 re1 1 r111'J 11111
el Ejecutivo orada 01 ( . orosn seon por de1 11 .11 1 lrse1 11 idas, atacadas, Pero
ruma analicarlas a 11, ta11v e. por consi(;uiente, no se 1111 ,1>, m n eran
nwdillcadas do mdnora total, anteponiendo sus intero..'1 partid M 1e a los
de la pnblacirin 11, 1 país en eneral. Esto ha ae arreado que al r le. 1111Vo
sea muchas cae os acorralarla por los p... c,, partldos , 1 , ,, u

Democracia en México

1 n lo quo 1 1 1 1 1 1 terne.. l a deme a i ! e, '' .e IHiod. . efialar que no
e. un((sinO aa.r,, 1, i , a, ,l, nle, piro í lo es C I, h or ho. IiUP> no c 1 s ino
hala lit e unas anos que ..n vI p.ti, .o vive I u yue puer!o .ata u¡; tr
nn¢r una drnuir an iu tn,ís de i,e ir ..nqu( es impnrla, 1, n;nnlar quo

"la ralidaJ Je la l)oniorrac la quo rill, en n,Ir.:ra 'altitud puli:ica v
.cual e, torlir• . esi'ca, ez urnpllcada o. ' r la Mucha eslc il i os a,í,

porque cn el L,lu n llu lasoinior n m.is es . )I.Idrii c ' 1 ie ¢ai.u..
í( Iprl11 Ilc. , 1 s p Ls1o se rl be. ron eran pirti a L. 'pr r,. .v t l a que
a tualmertte ir vive, en Lr ' ( ( 3 ! giste n).ís li 1, rad, .... in orinal....
pero, sehio luda in... . .unpo a o1r 1 1os dio donde esr nper.
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Recordando los escritos de Bobhio, en u na drsus obras más sobresal lentes;
El tu oro de la Dernocra( ia, explica que "( _..) el liberalismo moderno,
además de ser democrático, también exige límites a la concentración del
poder económico en manos privadas, pues la experiencia ha mostrado
que este poder puede ser tan dañino para la libertad individual y el
pluralismo como el autoritarismo gubernamental" fUobbio, 1986: 9),
entendiendo que al evitar esa concentración del poder, se puede hacer
más competitiva la economía, el mismo mercado, lo cual hace que la
gen le pueda ver v escoger la que más le convenga.

Cabe destacar que quizá en México, segón lo que se ha ido presentando,
la palabra democracia alude principalmente al hecho de que existan
elecciones por medio de las cuales los candidatos que la ciudadanía
escoja dentro de un proceso eiecloral lleguen a ocupar algún puesto,
pero recordando lo que Bobblo menciona, la democracia es algo más
complejo y más completo.

Actualmente, hablar de democracia en México no se puede concebir
sin hacer referencia al instituto Federal tlectoral, organismo de carácter
autónomo que cobró gran importancia y que en mucho ha ayudado a que
el proceso democratizador en México se registre de la forma más imparcial
y limpia posible, pues en su afán de hacer más confiables los procesos
electorales se deslinda, desde 1996, del poder Ejetiulivo, con lo cual ya
no depende de éste para la toma de decisiones, mucho menos para que le
señale cómo debe guiarse, teniendo su presupuesto propio.
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Conclusiones

Se puede determinar quo el Iihoral1 sn1n c la demacrada han tenido
una listarla rica, poro las causas que los originaron luvrun dlterentes
en tiempo, época v lugar nn obsta oto, detinltiea e Ineeitablemonto s•
ene ontrar , m en el transcurso histórico ele la cultura occidental. Lmthién
cale recalcar v denoLtr que otra dar trina pul,t,ca tuvo mucha relevancia
política para el r entente político c social prlncipalmonle de Europa y de
Estados Unidos ide manera secundaria rn los paí,e'ti latinoameficanns, en
la construcción v contorntai 1 de 9K Formas rlvguhierno que vendrían a
definir qué I Ipo de pats serían. Por ejemplo, el país liberal por excelencia
es (;r,,n R,m,,na y el demncr.ílic , Estados Gnidus de Améric.

1 -1 desarrollo de ambas elo( Irinas supuso rlberentr, e aramos . Veamos
el libo al i,n to tuve su ni, 1111 en las naciones , 1111 al to nivel de

'mdugrialüación, lo cual perrnl5ó el rrecintiento de doses ricas que
ejercían mayar In llae rtcia sobre o1 apara, eJalal, per, aunado al
nacimiento ele ricos ta mbién la industrialüaclún trajo consip, una clase
llamada ubrera, que ( un r1 paso de los siglos vendría a eyi;;ir su cuota de
pudor y ele decisión. boto a los obreros bahía nlros pollos sociales que
eslt;ían maro, pa rtie ij, (",ti políti, a rn el 1 tata-

( neo psnvo Crispa v (^asset en su obra La Rebelo, de las nus.3s' 1 y9}
2a-ll, los Estados y tus gobiemns de la 1 uropa do mines del siglo XIX e
Inicios del siglo A\ se vieron ohliKados a canrcder dcrtos hcne lir lo, y
ser1ie íos a las , lasos trabajadoras quo an1eriurrnenle súln p,caban los
rico, y poderosos (le i urona. (,n estas concesiones s0 mantuvo cierta
calma en e,oy países, pera no en todos: un claro elempln fue Cl de la Rucia
zarista que cavó en manos del sOC ialism,. Fn otro, paíse, occidentales se
dieron con, ones a las «laces tra bajaduns, con lo que se contuvo v se
tnanluvo tranquilo dl cuerpo social.

1 a denla( rae la actual nos habla de li bertad de oxpres.On, de elección,
o, del ir, e piensa que la libertad asta i mplín 11a eti la demorrac i a, pero
el li heralismo t amliélt tiene su campo de al, uri, y si bien entre ellas
hay una sm,binsi,, que les permibe subsistir mutua me nte, ambas en
teoría s,n distintas.
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1}a la dernocra,,l liberal -que es la tusiún de las dos doctrinas-,
además de subslslir muluamen', se e untraponen v Ilrnilan, puesto que
no puede exacerbarse un liberalismo, va que irla en claro detrimento
del cuerpo estatal; por lo que la democracia vendría a ser el dique ele
contención del liberalismo, v la democracia necesita de libertades para
su func'u mamienio.

La cunsulldación de estas doctrinas políticas cono formas de gobierno
se debió a la tradición histórico-política de ciertos países, como
Fsladns Unidos, Inglaterra. Francia, Alemania e Italia, pero el Iraslarlo
O importación de estos modelos de gobierno a paises con tradldones
histórico-políticas diferentes vendría a Iraer resultados erren alentadores.
siendo el caso m.js cercano los países lalinoamerira nos IMéxico pava
nosotros, el país en ruestiún).

La practica de Li demos rada paca una nación como México debe ser una
obligación; que quede [)len claro. práctica, no buenos deseos políticos
irrealizables. Es cierto que es un gran reto, nadie nos dijo que era fácil,
por In que se debe emprender un trabajo constante, apegado a las
leyes, al respelo, a la honestidad tanto (le los gobernados como de los
gobernantes que deben de'lar atrás sus diferencias partidistas y trabajar
por el pueblo mexicano.

La democracia debe costar Canto o lo que nos está costando y mucho
es la desconfianza, la falta de raedibilidari de los ciudadanos hacia sus
instituciones y sus seudo políticos; si es así, entonces, se presenta un
gran problema de legitimidad v de hartazgo hacia la política, ron lo
que la imagen de la democracia cae en el desagrado de la población.
Una democracia que es Incipiente y que para su consolidación necesita
la destrucción riel sistema político arcaico, corrupto e ineficiente que
tenemos nos en dia

Se ha avanzado en México, pnl íticamenle hablando, pero se requiere
acelerar los procesos democráticos sin dejar de lado las libertades para
lograr el desarrollo que tanto hace falta para millones de mexicanos.

Un..unan por dem ,in .alg,dn c pur mi, u . 11 domiuru Lr rimen de lo> paria-

, ...... rnucnn r.Oe despor. croo d'Ir r Jn oran. el buen JUL! pur
.n , mplr A
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