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GAMBIOS POLlTlGOS Y SOG/ALES EN EUROPA (X/V) 

Ideologias en torno 
a la democracia: 
vocabularios liberales 
y vocabularios 
democraticos 
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I 
EI liberal se define , primero que nada, por su individualismo. 

EI individuo, entendido como atorno autonomo, es el centro de 

gravedad de toda su concepci6n del mundo. Individuo atorno 

porque se Ie considera esencialmente aislado y autosuficiente, su

jeto de derechos 0 de obligaciones en tanto que individuo (no en 

tanto que rniernbro de una corporaci6n, no en tanto que miembro 

de una comunidad, sino en tanto que ser hum ano). Individuo au

tonomo porque su autonomia precede a todo 10 dernas, porque la 

autonomfa de su juicio racional y de su voluntad Ie definen como 

individuo. En es te sentido es en el que se sue Ie escribir que nos 

hallamos ante un individuo prepolftico y aislado: su definici6n no 

requiere tornar en con sideraci6n el establecimiento de lazos po If

ticos 0 sociales, es previa a todo contacto con otros seres huma

nos y se produce por el hecho mismo de la natalidad (<<Todos los 

hombres nacen libres e iguales» rezaba el famoso artfculo de la 
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Declaracion de Derechos del Hombre y del Ciudadano). Debido 

a que estamos ante atomos aislados, el individualismo liberal su

braya tam bien el caracter esencialmente igual y homogeneo .de 

los individuos: todos tienen identico derecho a desarralJar sus ca

pacidades y a llevar una vida de libertad y dignidad iguales. 

La libertad del individuo asf definido se concibe, entonces, co

mo ausencia de restricciones al movimiento, como ausencia de 

constricciones en el obrar. Libertad entendida como libertad de 

hacer sin mas lfmite que la libertad de otras. Esta idea de libertad 

es particularmente importante porque establece un juego de suma 

cero entre los individuos: si uno es libre en demasfa es a costa de 

la libertad de otras. Tambien porque entiende que Ja libertad es 

libertad de actuaci6n sin barreras innecesarias. 

El impulso activo del individuo se fundamenta en sus intereses 

y sus necesidades, asf como en su igual capacidad para usar de la 

razon. Dado que todos los individuos son esencialmente autono

mos e iguales, todos tienen juicio suficiente para apreciar sus ne

cesidades y determinar la mejor manera de prateger sus intereses. 

Pero cada uno, al hacerlo, es posible que se yea obligado a tratar 

al resto de los individuos como posibles obstaculos para su liber

tad. El individuo liberal utiliza en ese momenta la estrategia y el 

calculo de utilidades 0, si se quiere, la elecci6n racional, para 

medir sus posibilidades y para ejercer su libertad de la forma mas 

adecuada. Es cierto que para el liberal «calido», del que luego 

hablaremos, mas que de estrategia 0 de calculo se trata del esta

blecimiento de reglas del juego racionales (que respondan al inte

res privado) y razonables (que respondan al bien cormin). Pero, 

al menos para ciertas versiones del liberalismo desarrolladas con 

fuerza hoy en la ciencia de la polftica 0 la economfa (utilitarismo, 

rational choice , etc), ese no es exactamente el caso. Mas bien, 

desde esta perspectiva, para cada uno de nosotros el resto de los 

individuos deben ser considerados como depredadores agresivos 

esencialmente definidos como obstaculos para la prapia satisfac

cion de necesidades 0 intereses. Si uno obtiene el poder suficien

te para realizar adecuadamente sus objetivos, ello siempre sera a 

costa de los otras. Si la libertad se concebfa como libertad res
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pecto de los obstaculos, el poder se concibe como poder sobre al

go 0 alguien y tam bien su sistema de funcionamiento sera la su

rna cero (10 que yo tengo no 10 tienes ni y viceversa). 

En terminos polfticos todo ello tiene una importante conse

cuencia: el poder polftico liberal es un conjunto de instrumentos 

y reglas que protegen a unos individuos de los otros y a todos 

ellos del mas peligroso de los depredadores: el Estado mismo. EI 

antiestatalismo liberal parte de la idea de que el poder es peligro

so pero necesario para promover la paz social. Por tanto, debe 

utilizarse con mesura y encerrarse, en la medida de 10 posible, 

dentro de un conjunto de reglas que Ie obliguen a no trasgredir 

ciertos Ifmites. Ese conjunto de reg las es 10 que se ha lIamado 

Estado de derecho; su practica mas eficiente se desarrollarfa en 

un Estado minimo (es decir, con el mfnimo de Estado posible). 

EI mundo de la polftica es el mundo del conflicto, del choque 

entre intereses y necesidades, de las estrategias encontradas, de 

los antagonismos de poder y libertad, de las reglas, del control y 

del equilibrio inestable de intereses. EI liberal no encuentra en la 

polftica ningun rasgo armonioso 0 cooperativo. Por eso busca en 

otro lugar el autodesarrollo del individuo. Ese lugar es la esfera 

privada. De hecho, todo el edificio politico liberal esta disefiado 

para dotar a ese lugar (10 privado) de privilegios que Ie defiendan 

de la irrupci6n del «otro» (ya sea otro individuo, ya sea la mayo

ria, ya sea el Estado). Los intereses y las necesidades del indivi

duo liberal se corresponden y se gestan principalmente en esta 

esfera. De hecho, el liberal aconseja redefinir los bienes publicos 

en terrninos privados y convertir la actuaci6n egofsta en principio 

de acci6n solid aria. La fabula de las abejas de Mandeville asegu

raba que los vicios privados producirfan virtudes publicas, los 

economistas clasicos crefan que la busqueda de los intereses par

ticulares por parte de cada uno se ordenarfa armoniosamente en 

el mercado para el bien de todos, la tolerancia para con los otros 

debla ejercerse, no por ser justa, sino por autointeres, etc. Todo 

se refiere, en ultimo terrnino, al individuo atorno , interesado, 

agresivo, solitario y protegido en su esfera privada. S610 de vez 

en cuando, Kant 0 algun autor en su estela, subraya el caracter 
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deontol6gico del uso de la raz6n y sus aspectos ligados a la uni

versalidad y a la general idad . 

Desde antiguo existio un intimo vinculo entre la protecci6n de 

10 privado y la propiedad. Es posible que 10 que Macpherson lla

m6 individualismo posesivo siga vigente de algun modo, pero la 

propiedad en el liberalismo actual esta vinculada mas fuertemen

te con la idea de mercado, capitalismo y crecimiento. Es tentador 

suponer que la categorfa disefiada por Inglehart de «rnaterialista» 

se ajusta considerablemente bien alliberal asf definido. Su vincu

10 con la propiedad, de este modo, se complejiza un tanto . De he

cho, la propiedad en nuestras sociedades postindustriales es algo 

mas evanescente y compleja, e incluirfa conocimientos 0 saberes 

tecnicos 0 informaci6n, etc. Pero 10 importante aquf es que el 

mercado sigue siendo 10 crucial para valorar y sopesar esas nue

vas formas de propiedad. EI mercado se convierte en el referente 

ultimo del individuo de sus posibilidades y de su desarrollo. El 

mercado es la metafora liberal de la libertad. 

Y esta metafora ha calado de tres maneras principales en el 

mundo politico del liberal : 1) en su definicion de la polftica co 

mo un juego de agregacion, articulaci6n y clasificaci6n de prefe

rencias privadas en terrninos consumistas (Laswell, Kaplan, etc); 

2) en su concepci6n de la democracia como un sistema de merca

do en el que los polfticos son los empresarios y los votantes los 

consumidores (Schumpeter, Downs, etc); 3) en la idea de que 

cuanto menos Estado, menos polftica y menos participaci6n ciu

dadana exista, mas campo tendra el mercado para la resoluci6n 

de los problemas de forma satisfactoria (Hayek, Nozic, etc.) . 

La participaci6n ciudadana, la formaci6n de una voluntad co

lectiva, el bien corrnin, la democracia como participaci6n, etc. , 

son elementos extrafios para el liberal; y allf donde los encuentra 

procura redefinirlos en terrninos apropiados a su propia visi6n. 

Asf: es bueno un cierto grado de apatfa para la estabilidad politi

ca; la voluntad colectiva 0 el bien cormin son simples productos 

del regateo de intereses particulares 0 individuales; la democracia 

no es un fin en sf misma sino un medio para un fin : la protecci6n 

utilitaria de los intereses del mayor mirnero de individuos, etc . El 
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Estado representativo con un entramado institucional complejo al 

que el ciudadano es llamado a atender tan solo en el momenta 

electoral es el resultado de esa concepcion. Los representantes 

deben ser controlados, los poderes deben chequearse los unos a 

los otros, el poder polftico debe reducirse al mfnimo ... todos es

lOS rasgos aunan de forma peculiar la idea de politica como con

trol con la idea de regimen representativo tipico del liberalismo. 

Con todo, esta imagen, un tanto seca, que ciencia polftica 0 

economfa nos dan del liberalismo, se dulcifica en la teorfa moral 

y polftica dando a luz al liberal «calido». Aquf se redescriben 

ciertos rasgos basicos de la imagen ofrecida hasta ahora. Asf, el 

autointeres no es sino el mecanismo que, en ausencia de otros re

cursos mas «presentables» , ayuda a disciplinar las pasiones des

tructivas para la polis; el Gobierno limitado y controlado, lejos 

de ser antipolitico, es de hecho polfticamente mas fuerte y mas 

capaz de reflejar la pluralidad ciudadana; el aislamiento del indi

viduo es una f6rmula para asegurar su igualdad al tiempo que 

evita los riesgos dogrnaticos de las identidades comunitarias; el 

liberalismo, que nace de la experiencia de la crueldad de las gue

rras religiosas, usa de la tolerancia no como resultado de un lais

sez faire de egofsmos encontrados, sino como un tipo de autodis

ciplina civilizada; los derechos, las barreras y los controles, en 

lugar de encerrarnos en el aislamiento, hac en surgir nuevas esfe

ras de libertad mientras nos ayudan a evitar la tiranfa; el liberal, 

como sugiere el termino castellano que Ie da origen, es generoso 

y de mente abierta; etc. 

Y este liberalismo calido, se encuentra al poco con el plantea

miento del dem6crata, que constituye a la vez su altemativa y su 

limite, 

II 

Para el dernocrata el nosotros precede al yo. El individuo se 

define en el contexto de su comunidad especffica que Ie dota de 

valores, creencias y vocabularios en los que expresar sus deseos 
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e intereses. De hecho, para el, la autonomfa es el producto de un 

determinado tipo de comunidad y de una forma especffica de so

cializacion, y no un dato previo . Es bien cierto, sin embargo, que 

el tipo de comunidad y la forma de socializacion en las que la au

tonomia se genera estan definidas por elementos tales como dia

logo, deliberacion, usa colectivo de la argumentacion, etc. Es de

cir, que las formulas sociales que producen individuos con la au

tonomfa de juicio y voluntad requeridos por los liberales son, 

precisamente, las que definirian en su nucleo a una democracia. 

Asf, puede decirse que la democracia es el presupuesto, no el re

sultado, de la autonomfa individual. 

La concepcion del poder politico en este contexto varia radi

cal mente de la liberal. EI poder aquf no es algo que reprime e irn

pide la genesis de la autonomfa individual, sino una capacidad de 

actuar concertadamente y en grupo. EI poder, pues, no es esen

cialmente malo, sino precisamente el resultado de la interaccion 

en grupo y de una toma de decisiones cuyo fundamento es la de

liberaci6n colectiva. 

Del mismo modo la libertad no es entendida por el dem6crata 

en terminos exclusivamente ligados al movimiento sin obstaculos 

de los intereses y deseos de individuos autonornos, sino que esta 

ligada a la solidaridad y a la capacidad para hacer cosas colecti

vamente. Es decir, se trata de una libertad positiva 0 libertad pa

ra y no una libertad negativa 0 libertad de. 

En este sentido, ni el poder ni la libertad estan regulados por 

los juegos suma cero (<<si 10 tengo yo, no 10 tienes tu»), sino que 

crecen y aumentan, se desarrollan y florecen en el contexto del 

grupo (por ejemplo, como Bakunin serialaba, «so lo se puede ser 

libre en una sociedad de hombres libres»). Ambos son entendidos 

como resultado de la interaccion grupal y comunitaria. 

Nada tiene de extrafio, entonces, que para el dernocrata el nu

do gordiano de la polftica sea la creaci6n de espacios piiblicos de 

deliberacion y decision polfticas, en los que sea posible desarro

liar individuos solidarios, participativos y aut6nomos en su juicio 

y voluntad. Con ello se apunta a un problema central para el de

mocrata: la consecucion de una igualdad necesaria para el desa

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



10/ ENSAYO: GAMBIOS POLiTlGOS Y SOG/ALES EN EUROPA (XIV) 

1'1'0110 adecuado de esos espacios publicos, Tal igualdad legal y 

politica se ve complementada por exigencias de igualdad econo

mica 0 social en algunos casos (el socialismo, en general , es el 

mas claro). 

POI' otro lado, para el dernocrata los intereses y su agregacion 

no son el problema central de la polftica. Los intereses no defi

nen las practicas polfticas; al contrario, son las practicas politi

cas y sociales las que ayudan a los distintos individuos a definir 

sus intereses, a desarrollar y aclarar su voluntad, a crear su pro

pia opinion mediante el proceso de dialogo y deliberacion comu

nes. 

En la misma lfnea, el individuo educado y creado poria inte

raccion en grupo recibe sobre sf el impacto de las practicas co

munitarias y se crea , en tanto que individuo, indisolublemente 

unido a esas practicas, Dicho con otras palabras, el individuo se 

transforma a traves de las redes de practicas en las que se ve co

locado. 

Los elementos clave de la concepcion del mundo del demo

crata son, entonces: 1) la necesidad de reformular en terrninos 

publicos las necesidades privadas, es decir, la practica de la coo

peracion y la solidaridad ; 2) la busqueda del bien comiin, los in

tereses generales y la voluntad general a traves de la delibera

cion de todos los implicados; 3) el ejercicio de la tolerancia, no 

por autointeres, sino para mantener la autoidentidad deseada (ser 

como queremos ser) ; etc. 

La democracia es entendida aquf no como un medio para con

seguir un fin (la paz entre individuos aislados, el provecho de in

dividuos privados, etc.), sino un fin en sf mismo capaz de desa

rrollar quiza individuos mejores a traves de sus practicas especf

ficas y de la participacion en elias del mayor mirnero posible de 

ciudadanos. Hay aquf una reivindicacion de la polftica dernocra

tica y de sus consecuencias, en lugar de una peticion de retirada 

a la esfera privada (economica 0 social) como en el caso del li

beral. Es mas, muchas de las reivindicaciones asociadas a la es

fera privada 0 social por el liberal son politizadas e incorporadas 

a la esfera publica por el dernocrata. POI' ello, es tentador supo
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ner que la reivindicacion de un medio ambiente armonioso, de 

una mayor voz en las decisiones del barrio 0 del trabajo, de una 

mayor calidad de vida, etc., acercarfan al dernocrata a algunas 

de las caracterfsticas del postmaterialista inglehartiano. 

Por 10 dernas, el impulso hacia la participacion y la interac

cion deliberativa tiene en el dernocrata conternporaneo un senti

do muy preciso que mantiene un estrecho vfnculo con la idea de 

Estado de bienestar. EI dernocrata cree firmemente en la inter

vencion igualadora del Estado social, y no solo porque no com

parte la fe del liberal en el mercado y su justicia inmanente. No 

solo porque cree que el mercado debe ser intervenido de acuerdo 

con ciertos criterios de justicia, sino porque la esencial igualdad 

de los seres humanos, que para el liberal es un dato, aquf es el 

resultado de procesos de igualacion especffica y, por tanto, es 

necesaria una intervencion activa en ese sentido igualador si se 

quiere promover la democracia. 

Pero el dernocrata, al tiempo, es consciente de ciertos efectos 

colaterales indeseables de la intervencion del Estado. Y es preci

samente para intentar soslayar los efectos negativos que ese tipo 

de intervencion pudiera crear (burocratizacion, tecnificacion de 

la polftica, gigantismo estatal, decisiones tecnicas de expertos, 

etc), para 10 que el democrata propone una extension de la parti

cipacion dernocratica a todos los arnbitos de la vida social, eco

nomica y polftica donde eso sea posible : el lugar de trabajo, la 

escuela, el barrio, la universidad, etc. En este sentido, la partici

pacion convencional a traves de los canales de representacion 

puede ser importante, pero mucho mas que la implicacion mera

mente electoral es crucial para el dernocrata una implicacion du

radera y estable en la resolucion de problemas cotidianos, capaz 

de crear habitos dernocratico-participativos en los individuos 

implicados, al tiempo que difunde el poder y 10 hace plural en 

todos los estratos y niveles posibles. 

La extension de la participacion no es aquf, pues, una idea la

teral del democrata, sino el centro de gravedad de su concepcion 

del mundo, ya que sin ella no existirfa, propiamente hablando, 

ninguno de los beneficios de la democracia, incluyendo natural
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mente aquellos que se refieren a los individuos concretos que 

viven en ese tipo de sistemas. 

Pero la posicion del dernocrata tam bien tiene sus riesgos . La 

tiranfa de la mayorfa, la voluntad general unificada, el concepto 

de pueblo 0 de comunidad cerrada y moralmente homogenea, el 

aplastamiento de la pluralidad bajo el peso de la opinion cornun, 

la estigmatizacion de la disidencia, el g igantismo de las organi

zaciones estatales, la desconsideracion a la libertad en nombre 

de la igualdad, el imperialismo del rol politico frente a otros ro

les y valores, etc. , son algunos de ellos. Tras la crftica a estos 

riesgos siempre hubo un liberal, al igual que tras la critica a los 

riesgos liberales siempre hubo un democrats (aunque, dado que 

estos iiltimos no son muy abundantes en la historia de la (teorfa) 

polftica, a veces se trataba de un dernocrata disfrazado de otra 

cosa: de socialista, por ejemplo). 

III 

Esta «historia de dos ciudades» a la que acabamos de asistir 

puede sernos, segun creo, de una cierta utilidad. Puede servimos 

como un mapa en el que orientar y localizar las propuestas poli

ticas concretas cuando el mundo de los metarrelatos y de las 

ideologias omnicomprensivas parece haber muerto definitiva

mente. Puede enseriarnos tambien la peculiar ambiguedad con la 

que se suelen presentar hoy las propuestas politicas practicas y 

las diversas teorias explicativas de las mismas. Es decir, podria 

servirnos para apreciar los distintos elementos de liberalismo y 

democracia que, por ejemplo, aparecen en los programas ecolo

gistas 0 socialistas 0 nacionalistas 0 radicales 0 liberal-conserva

dores. Podrian, asimismo, ayudar a identificar los prejuicios li

berales 0 democraticos que nuestras ciencias sociales en general 

manejan mas 0 menos subrepticiamente. 

Aun cuando solo fuera en su calidad de mapa la redescripcion 

que hemos tratado de hacer, es posible que no sea completamen

te baldia. 0 
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