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DEMOCRACIA COMO PROCESO* 

Jaime Orddnez 

Quiero agradecer a la Maestria Centro 
americana en Sociologia de la Universidad de 
Costa Rica la amable deferencia de invitarme 
a hacer un comentario sobre el interesante 
libro DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACION 
EN CENTROAMERICA, resultado del Coloquio 
Internacional organizado por esa entidad 
academica justo hace un aho, en el mes de 
setiembre de 1992, bajo los auspicios de la 
Comision de Comunidades Europeas. 

Despues de leer la casi treintena de 

monografias, articulos y comentarios aca 

demicos alii contenidos, he decidido titular 
estas notas con el nombre de Democracia 
como proceso, pretendiendo, de esta manera, 
hacer referenda a la vieja impresion (por lo 
demis, tan antigua como el propio pensa 
miento aristoteiico) de que la organization de 
las formas de comportamiento, regulation y 
convivencia en una sociedad democratica son 

siempre el resultado de intrincados, lentos y 
desgastadores itinerarios de la aventura social, 
esto es, un producto mis, y quiz! el fun 

damental, del incesante y en mucha oca 
siones frustrante esfuerzo del ser humano en 
sociedad por dotarse de formas de etica y 
principios de regulation que le permiten una 
existencia -al menos- justa y digna. 

Pues bien, esa vieja impresion de que la 
aventura de la construction democritica con 

stituye un proceso, una entidad en transfor 

El siguiente texto es una transcripci6n de la inter 
vention oral del autor en el acto de presentaci6n 
del libro Democracia y Democratizacidn en 

Centroamerica, cuya compilaci6n estuvo a cargo 
de Regine Steichen, y que fue asimismo publica 
da por la Editorial de la Universidad de Costa 
Rica en el afio de 1993. La presentation del libro 
tuvo lugar el dia 22 de setiembre de ese mismo 

macion y cambio, ha quedado ratificada una 
vez mis con la lectura del libro que presenta 
mos esta noche. La discusion sobre democra 
cia en Centroamerica, pero mas aun, la dis 

cusion, general sobre democracia en sentido 

global, es abordada por la mayoria de los 
autores en forma inteligente y cauta, recono 
ciendo a aquella como un paradigma 
inacabado, confuso y esquivo, acerca del cual 
no se pueden tener opiniones definitivas ni 
cerradas. 

Tanto en el tema electoral, como en el 
de la sociologia del poder, tanto en la reflex 
ion sobre la organizacion economica, la 
tenencia de la propiedad y sus implicaciones 
con el tema de la sociedad democratica, 
como en los siempre complejos asuntos sobre 
la relaciones entre gobierno, ejercito y 
sociedad civil o en el problema de legitimi 
dad del Estado,1 tengo la impresion de que 

-- 

en forma espontanea, casi como un sintoma 

epistemologico de la epoca? los distintos 
autores han dejado de lado las grandes cate 

gorias ideologicas, los enormes marcos de 
referencia conceptuales que desgastaron la 
discusion sobre el poder por tantas decadas y 
han optado por metodos mucho mas simples 
y modestos, acaso mas precisos y cercanos a 

la verdad, de caracter mas inductivo y 
restringido, muy parecidos a aquella vieja 
recomendacion de Karl Popper de que solo a 

partir del piecemeal social engineering sera 

posible desarrollar una construccion del pen 
samiento social (o filosofico, o economico) 
mas acorde con los hechos y, de esta manera 
?es decir, del reflexionar a partir de los 
hechos y no de las mismas ideas, como el 

perro que se muerde la cola- poder sentar 
las bases de una verdadera ciencia social. 
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l.Esta idea me lleva el primer comen 
tario sobre el libro DEMOCRACIA Y DEMOC 
RAT! ZACION EN CENTROAMERICA. Se trata 
de un producto de su 6poca, se le siente el 
aire de inicios de la decada del 90 con todo 
lo que ello supone: es, desde luego, una dis 
cusi6n post-guerra fria, post-maniqueismo 
este-oeste e, incluso post-maniqueismo 
norte-sur. Es, ademis, post-sandinista, post 
clintoniana y -aqui voy a lo que me intere 
sa- incluso se podria decir post-moderna. 

Pero post-moderna no en el sentido de 
ese manido equivoco de la disoluci6n de las 

ideologias, de la pretendida abrogaci6n de las 
contradicciones (hoy nos podemos percatar 
que el Fin de la Historia constituy6 acaso la 
ultima gran falsa Utopia del siglo) sino mis 
bien en el sentido de una discusi6n que 
reconoce ticitamente la debilidad de las ide 

ologias en un mundo bullente en contradic 
ciones, en conflictos y en sangrientas vari 
ables. A partir de ello, la mayoria de los 
articulos tienen la virtud de ejercer una 
reflexi6n mis bien prictica, amparada en la 
inducci6n social, en el anilisis comparado 
de experiencias de democratizaci6n de otras 
latitudes y, en el mejor de los casos, arriesgan 
hip6tesis de trabajo expuestas en forma 
comedida y cientifica, apuntando con lipiz 
cuidadoso a los avances que la regi6n cen 
troamericana ha verificado en los ultimos 
anos en materia de democratization. 

Esta primera caracteristica del libro es 

importante, pues significa que la ciencia 

politica centroamericana (tanto de sus autores 

regionales como la de los extranjeros que 
escriben sobre el istmo) ha experimentado 
una profunda revisi6n epistemol6gica y 
metodol6gica. No es casual que muchos de 
los autores de referencia de varios de los 
articulos: O' Donnel, Wyarda, Rossneau, 
Hirshman, Huttington, de la tradici6n 

anglosajona, hasta europeos como Sartori, 
Nolen o Bobbio pertenezcan a filiaciones 

metodol6gicas muy lejanas a los apriorismos 
y a los reductivismos sobre los cuales gir6 la 
doctrina en Ciencia Politica en 6pocas no 

muy lejanas. Las ventajas de este nuevo 

planteamiento metodol6gico saltan a la vista 
en el texto: se trata de acercamientos flexi 
bles, criticos y modernos al problema de la 

democratizaci6n y la modernidad social. En 
esta materia, como en todas las espe 
culaciones sobre la ciencia social, cualquier 
epistemologia hace directamente a lo sus 
tantivo. La escogencia de un metodo u otro 
tiene que ver, en definitiva, con concepciones 
abiertas o cerradas del mundo.5 Toda episte 
mologia es politica, como dijera agudamente 
Russell hace mis de setenta anos. 

2.Una segunda idea genera en el lector 
el examen de los distinto anilisis sobre la 
situaci6n centroamericana. No se trata de 

ninguna nueva noticia, pero quiz! hasta 
ahora terminamos de comprenderlo plena 
mente: el principal problema para la vigencia 
de una democracia plena, robusta y activa en 
la regi6n es, sin duda, la franca debilidad de 
nuestra sociedad civil. 

En verdad, somos una regi6n hist6ri 
camente hija del centralismo y la contra 
rreforma. Tanto nuestras instituciones como 
nuestras formas de pensamiento han sido 
durante todos estos siglos heredad de una 
cosmovisi6n apriorista y cerrada y, en con 

secuencia, nuestros patrones de conducta 

politicos, econ6micos, culturales y reli 

giosos de vinieron profundamente gregarios 
y verticales. La revisi6n que hace Luciano 
Pellicani a la vieja tesis weberiana es aguda 
y alumbra dos o tres nuevos imbitos a este 

argumento, aplicado al caso de Centroa 
merica4. 

Ahora bien, no quiero decir con esto 

que America Latina y, mis precisamente, 
Centroamerica, no hayan experimentado 
durante los ultimos 30 o 40 anos formas rela 
tivas de modernidad y existan algunas con 

quistas de movimientos civicos importantes, 
los cuales se han verificado, por cierto, en 
forma bastante desigual en la regi6n. 
Bolsones de modernidad existen, desde luego 
y se han expresado en la aparici6n de incipi 
entes clases medias, grupos urbanos laborales 
y agrarios con un cierto rol y conciencia del 
entramado social, una cierta definici6n ide 

ol6gica de los partidos politicos (sobre todo 
en la ultima decada) y algunos otros fen6 
menos paralelos. Sin embargo, la critica y 
revulsi6n frontal al poder que signific6 la rev 
oluci6n burguesa europea del siglo XVIII 
nunca se ofici6 en sentido estricto en esta 
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parte del mundo, por lo cual la clase capital 
ista europea de los siglos XVIII y XIX que 
seria el embri6n de las posteriores sociedades 
civiles modernas seria un hecho practica 
mente inexistente en America Latina, 
Centroamerica incluida5. 

Esta conocida reflexi6n, que es recur 
rente y pertenece casi a nuestra antropologia 
cultural, tiene, sin embargo, un enorme 
interns prictico al plantearnos una pregunta 
simple y decisiva: -^es posible esperar 
sociedades democraticas sin la existencia del 

aparente requisito esencial que suponen 
sociedades civiles robustas, conscientes de si 
mismas, de su gama de derechos, y con un 

ejercicio aceptable de las facultades implicitas 
a la noci6n de soberania? Y esta es, cabal 
mente, una pregunta que vale la pena hac 
erse teniendo siempre en la mente mapas 
sociales, econ6micos y etnicos claramente 

preclusivos y cerrados de sociedades como la 
guatemalteca o la hondurena, por citar dos 

ejemplos de no ficil soluci6n en Centroa 
merica. 

Ya muchos anos han pasado a partir de 
la clisica formulaci6n de Lipset de 1959 sobre 
los requisitos y pre-requisitos sociales de la 

democracia, y algunas nuevas considera 
ciones han permitido reformular esas viejas 
recetas. Si en efecto, el desarrollo economico 
y la legitimidad politica parecian ser requisi 
tos sociales bisicos para la existencia de gob 
iernos democriticos, lo cierto es que la prac 
tica hist6rica ha demostrado que, incluso 

aceptando como vilidos ambos requisitos, es 

posible la existencia de formas de transition a 
la democracia en las cuales? sin la existencia 
necesaria de sociedades civiles plenamente 
maduras ni mucho menos- se pudiesen veri 
ficar en forma partial pero tendential algunos 
de los presupuestos indicados por Lipset. 

En primer termino, ha resultado claro 

que no existia un causalismo funcional en los 

requisitos o prerequisites y esto ha quedado 
demostrado, por ejemplo, a raiz de experien 
cias hist6ricas tan diversas como las transi 
ciones a la democracia espanola, griega o 

portuguesa, el regimen chileno previo al 
retorno de la democracia o, por poner un 

ejemplo aun mis curioso y disonante, el pro 
ceso de los capitalismo-autoritarios de los 

paises de la cuenca asi?tica. En todos estos 
casos, curiosamente se demostr6 que?en el 
contexto de sociedades que partian de una 
base desigual y fragmentada-- las variables de 
acumulacion de capital ocurrieron siempre 
primero y casi como fundamento de la poste 
rior y variable de legitimidad politica del 
nuevo regimen sobreviniente, proceso al cual 

desembocaba, ulteriormente, en una transi 
cidn a la democracia, al menos procedimental 
en sus inicios. 

Si los ejemplos que he citado parecen 
darle buena raz6n a la teoria, tambi6n ya 
clisica, de Guillermo O'Donnell6 sobre el 
Estado burocritico-autoritario y la fase de 
acumulaci6n de capital como paso previo a 
la democracia, no significa esta que ?en 
forma alguna? implicitamente abonemos por 
ella como la unica formula explicativa, ni la 
unica receta posible (Costa Rica, Venezuela 
o Colombia son casos de explicacion muy 
distinta), ni mucho menos como el rumbo a 
tomar. La tesis O1 Donnell, con todo y su 

impopularidad dentro de parte de la doctri 
na, con ser descarnada y fria, en otro senti 
do arroja luz en un tema medular relaciona 
do con este asunto de los presupuestos de la 
democracia: indica que puede haber termi 
nos medios, soluciones distintas a los requi 
sitos tradicionales para la democracia. Nos 
aclara que no existen causalismos obligados. 
Que no obstante cargar el "pecado historico" 
de no haber tenido en America Latina nues 
tra revoluci6n contra el poder mon?rquico ni 

tampoco nuestra Ilustraci6n, de no haber 

experimentado tampoco el desarrollo de una 
clase capitalista durante el siglo XVIII y XIX, 
de no haber roto aun hoy la estructura ide 

ologica de los monopolios, las prebendas, 
los gregarismos y -por lo tanto? de no 

gozar de una sociedad civil que, poste 
riormente ganara sus derechos y beneficios, 
en lo social y en lo politico quiza la carencia 

plena de ese requisito no nos inhiba del 
todo de consolidar procesos de transition a 
la democracia como los que iniciamos en la 
d?cada del 80. 

La evidencia demuestra que otros paises 
lo han logrado, tal y como parecen indicarlo 
las propias reflexiones de Of Donnell, asi 
como los aportes que en este tema han dado 
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a la comunidad cientifica los trabajos Rustow, 
Elster, Huntington, Garret6n y, en el libro que 
hoy presentamos, los sugestivos articulos de 
Ludolfo Paramio, Dieter Nohlen y Cristina 
Eguizabal, los cuales constituyen importantes 
contribuciones en la aplicaci6n de esta dis 
cusion al caso de Centroamerica. 

3.La tercera reflexion que el libro 
provoca se relaciona con una suerte de secre 
to a voces no solo en la regi6n, sino en 

muchas otras latitudes: los partidos politicos 
estin en crisis. Sin duda el presente fin de 
siglo presencia, una crisis radical de los par 
tidos politicos como representantes inter 

medios de la sociedad civil ante las estruc 
turas de poder. Esto es claro. Pero el proble 

ma no termina alii. 

De la lectura atenta de los distintos 
articulos del libro referidos a la situacion de 
los partidos politicos y a la "democracia elec 
toral" de la region, he creido ratificar -y esto, 
desde luego, es una opinion muy personal? 
cierta hipotesis que algun sector de la doctri 
na en ciencia politica empezo a bosquejar 
hace algun tiempo, no mucho, hipotesis que 
se encuentra aun en proceso de sistemati 

zacion por la llamada literatura de las tenden 
cias globales, la cual, a mi juicio, cada dia se 
vuelve mis evidente: la crisis de los partidos 
politicos es una simple evidencia, una mues 
tra pequena, la punta del iceberg, de una cri 
sis mucho mas grande. Se trata, en definitiva, 
de la crisis global del modelo de Estado 
Nacion. 

Tengo la impresion de que el viejo 
modelo de Estado-Nacion que nos acompana 
con sus distintas variaciones y formas de 
legitimidad desde el Renacimiento mismo, 
hoy se encuentra practicamente quebrado, en 
franca via de disolucion. La globalization o 

mundializacion de la economia y de los refer 
entes del poder esta generando un curiosisi 
mo fenomeno de desintegracion de doble 
via:7 por un lado, es centrtfugo en lo 
economico, creando macro-regiones de inte 

gracion productiva y mercantil y, por el otro, 
es centripeto en lo referente al ambito de la 
autonomia politica (de caracter coactivo y de 
politicas publicas) y, ademas, en lo referente 
a las identidades culturales. Proceso paradoji 
co que, sin embargo, explica como, en plena 

6poca de bloques econ6micos, asistimos a un 

poderosisimo renacimiento de los nationalis 
mos y los particularismos culturales en distin 
tas partes del mundo. 

Si en lo econ6mico y en lo mercantil, el 
estado-naci6n no seri mis el principal actor 
en las proximas decadas, sino una nueva 
constelacion de entidades y bloques macro 

regionales, tampoco lo seri en lo relativo a 
las estructuras bisicas del poder politico: la 
descentralizacion y el fortalecimiento de los 
focos locales del poder augura una futura 

micro-regionalizaci6n de los actuales estados. 
Una suerte de microfisica del poder ampa 
rada en los referentes culturales, 6tnicos e 
hist6ricos de las comunidades que, con toda 
seguridad, le cambiari la cara al mapa organi 
zado de naciones que hoy tenemos de nues 
tra region y de otras partes del mundo. 

Justo ahora llego al punto que me intere 
sa: la crisis de los partidos politicos, tanto en 
Centroamerica como en muchos otros lugares, 
puede ser explicada, entonces, como la crisis 
del partido a escala nacional, partido constitu 
ido como conciencia ideologica de pretendidas 
sociedades nacionales inventadas a partir de 
ficciones juridicas, hace uno o dos siglos, y, en 
el caso de America Latina, amparadas en la 
aculturacion y en la represion de los particular 
ismos etnicos, linguisticos y culturales que hoy, 
cuando nadie lo esperaba, empiezan a aflorar 
por todas partes. Es justamente por esto que la 
gente cree cada dia menos en los partidos 
politicos, que se verifica esa desa/eccidn por lo 
electoral (al decir de Ludolfo Paramio) no solo 
en Centroamerica, sino practicamente en todas 
las regiones del mundo. 

Con estas consideraciones no pretendo 
declarar el fin de los partidos politicos ni 
mucho menos, lo cual seria sumarse cindida 
mente a la naviete de muchos de los cantos de 
sirena de corte mileranista que hoy son mone 
da comun en esta literatura. Simplemente esta 
mos queriendo indicar que los partidos politi 
cos deberin sufrir una transformation esencial 
(probablemente en su naturaleza misma, en 
sus objetivos y en su escala de competencia) si 
quieren volver a ganar ese roi de representa 
tividad intermedia que, de suyo, deben poseer 
para que sean instrumentos efectivos en el 
juego democritico de la sociedad del futuro. 
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4.Una ultima consideraci6n, la cual 
cierra estas notas. Ademis de lo indicado, 
el libro DEMOCRACIA Y DEMOCRA 
TIZACION EN CENTROAMERICA tiene la 
virtud de generar muchas otras reflexiones 
en diversas y fundamentales ireas, tales 
como tendencias econ6micas regionales y 
sus diversos impactos en los procesos de 
democratizaci6n, educaci6n y democracia, 
derechos humanos, organizaci6n de sec 
tores laborales y grupos de base, cultura 

politica y rol del Estado. Se trata, sin excep 
ci6n, de anilisis del mis alto nivel, 
expuestos por un selecto grupo de los cien 
tistas sociales mis importantes de la regi6n 
y, ademis, algunos importantes analistas 
europeos que han hecho de Centroamerica 
y Latinoamerica el objeto de sus preocupa 
ciones academicas. 

Se trata, sin duda, de una lectura alta 
mente refrescante y sugestiva no es un libro 

que pretenda comunes denominadores ni 
conclusiones definitivas sobre los agudos 
problemas que plantea y quizi en esto 
reside su mayor virtud. A estas alturas sabe 

mos que las pretensiones del conocimiento 
absoluto y cerrado son altamente sospe 
chosas y que, por eso mismo, nunca es 

mejor un libro que cuando mis preguntas, 
incertidumbres y problemas nos deja entre 

manos. Pues bien, este es el caso del texto 

que hoy presentamos y, desde luego, no 

hay otra option que felicitar a sus autores 

por ello. 

Notas 

1. Asumimos aqui el problema de la legkimidad en 
los terminos desarrollados por Habermas en 
"Problemas de legitimaci6n en el Estado 

Moderno", en HABERMAS, Jiirgen, La reconstruc 
tion del materialismo historico, Taurus, Madrid, 
1981. p. 243 yss. 

2. POPPER, Karl, The Open Society and its Enemies, 
Princeton University Press, New Jersey, 5th. 
Edition. P. 1 y ss. 

3. COLLETI, Lucio, La superacion de la ideologia. 
Ariel, Barcelona, 1985 

4. Las interpretaciones de la tesis weberiana aplicada 
a America Latina encuentran un agudo resumen 
en PAZ, Octavio, Tiempo nublado, Alianza 

Editorial, Madrid, 1981. El famoso texto liminar de 
Weber que da origen a esa discusidn La etica 

protestante y el espiritu de capitalismo se encuen 
tra tambien en Ariel, Barcelona, 1972. 

5. Para analizar las tendencias de evoluci6n com 

parada entre los referentes cultural y los estadios 
de modemizaci6n politica ver la obra ya clasica 
de HUNTINGTON, Samuel, Political Order in 

Changing Societies, Yale University Press, New 
Haven and London, 1968. p. 93 y ss. 

6. O'DONNEL, Guillermo, Modernization and 
Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South 
American Politics, Berkeley, Institute for 
International Studies, University of California, 
1973. Para una polemica sobre el tema ver, asimis 

mo, COLLIER, David, ed. The new 
Authoritarianism in Latin America, Princeton, 
New Jersey, Pricenton University Press, 1979. 

Tambien, MALLOY, James y SELLIGSON, Mitchell, 
ed. Authoritarians and Democrats, University of 

Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1987. 
7. Para un desarrollo inicial del tema, ORDONEZ, 

Jaime Derechos fundamentales y constituci6n: 
notas sobre la crisis del Estado Naci6n", en 

Contribuciones 3/93, Konrad Adenauer Stiftung 
CIEDLA, Buenos Aires, 1993. p. 93 y ss. 


	Article Contents
	p. [107]
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 19, No. 2 (1993), pp. 1-114
	Front Matter
	ARTICULOS Y ENSAYOS
	ACTITUDES DE LA POBLACION CENTROAMERICANA FRENTE A LA INTEGRACION POLITICA Y ECONOMICA [pp. 7-24]
	LA INVENCION Y REMANENCIA DE UNA CRISIS: CENTROAMERICA EN LOS AÑOS 80 [pp. 25-50]
	LA ALIANZA FRUSTRADA: LOS SOCIALISTAS Y LA OPOSICION, NICARAGUA 1946-1950 [pp. 51-69]
	"TIYITA BEA LO QUE ME HAN ECHO". ESTUPRO E INCESTO EN COSTA RICA (1800-1850) [pp. 71-88]

	Controversias
	REFLEXIONES EN TORNO A LA IDENTIDAD NACIONAL COSTARRICENSE [pp. 91-99]

	Comentarios
	A PROPOSITO DE LA DEMOCRACIA Y LA DEMOCRATIZACION EN CENTROAMERICA [pp. 103-106]
	DEMOCRACIA COMO PROCESO [pp. 107-111]

	Back Matter





