
EL MODELO CONSOCIONAL
EN LA POLíTICA DEL FUTURO Alberto Arce E.*

I

En una pr imera  aprox imac ión  a l  tema,  haremos una breve descr ipc ión  de  lo  que se
denomina:  mode lo  "consoc iona l "  y  sus  e fec tos  en  e l  concepto  y  p rác t ica  de l
negoc io  po l í t i co .  S i  b ien  es  c ie r to  e l  mode lo  "consoc iona l "  aparece en  su  or igen
como una proposición para la part ic ipación de todos los grupos coexistentes en
una soc iedad p lu ra l  d iv id ida ,  los  e fec tos  y  moda l idades  de  la  negoc iac ión  po l í t i ca
podr ían  ser  de  una ap l i cac ión  genera l .

En e l  seno de  toda soc iedad po l í t i ca  ex is ten  d iv is iones ,  pero  és tas  s iempre
pueden ser  separadas  s i  ex is te  una conc ienc ia  rea l  y  de f in idá  de l  in te rés  nac iona l ;
es ta  conc ienc ia  ún ica  es  d i f í c i l  de  desar ro l la r  en  las  soc iedades conformadas por
d is t in tas  nac iona l idades  o  g rupos  cu l tu ra les .

Las  med idas  ap l i cadas  por  las  soc iedades p lu ra les  a  f in  de  lograr  una par t i c ipa-
ción equitat iva de los segmentos que las componen, ofrecen una serie de noveda-
des  que resu l ta  in te resante  observar  para  un  uso  más genera l i zado.

Pocos  pa íses  de l  mundo cuentan  con una homogene idad rac ia l ,  cu l tu ra l  e
h is tó r ica  que permi ten  que la  idea de  "una nac ión  un  es tado"  pueda hacerse
fact ible con relat ivamente pocos problemas, comparado con las sociedades plu-
ra tes.

t l

A l t ra ta r  e l tema de la  c r is is  de l  Es tado,  Freund cues t iona la  leg i t im idad de l  poder ,

* El autor, abogado y pol¡tólogo, actualmente pertenece al Servicio de Relaciones Exteriores.
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estab lec iendo que és te  es  leg í t imo "cuando d ispone de  un  ampl io  consenso en  la
p o b l a c i ó n ,  l a  c u a l a d h i e r e  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e l e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  p o l í t i c a  d e f i n i -
dos  en  la  Const i tuc ión  "  1 .  Ag rega q  ue  e l  c iudadano ve  la  cond ic ión  de  leg  i t im idad en
la  med ida  que se  respetan  sus  derechos  y  l iber tades .  La  pérd ida  de l  consenso
s ign i f i ca  e l  g radua l  ascenso de  la  pérd ida  de  la  leg i t im idad,  asumiendo e l  poder
po l í t i co  carác ter  de  t i rán ico .  E l  con f l i c to  soc ia l  nace a l  p roduc i rse  la  re lac ión
antagón ica  en t re  las  asp i rac iones  po l Í t i cas  de l  ind iv iduo y  los  ob je t i vos  de  qu ienes
mane jan  e l  poder  po l í t i co  que conf ie re  e l  apara to  es ta ta l .

La  c r is is  de  la  leg i t im idad de l  poder  po l í t i co  parec ie ra  ser  más ev idente  hoy  en
día  en  las  democrac ias  l ibera les ,  a  ra íz  de  la  popu lar idad c rec ien te  de l  p r inc ip io  de l
gob ie rno  de  las  mayor ías ,  sobre  las  minor ías .  Las  democrac ias  occ identa les  que
operan por  la  vo lun tad  de  las  mayor ías  son necesar iamente  ines tab les  y  vu lnera-
b les ,  desde e l  momento  en  que las  minor ías  quedan exc lu idas  de  toda par t i c ipa-
c i ó n .

Los  fundamentos  para  sus ten tar  la  democrac ia  desde la  fuerza  super io r  de  las
mayor ías  son:  teor ias  de l  derecho na tura l ,  la  teor ía  de l  con t ra to  soc ia l ,  f i cc iones
lega les  o  func iones  pragmát icas ;  f ina lmente ,  sue le  a rgumentarse  que la  ún ica
a l te rna t iva  ser ía  e l  gob ie rno  de  las  minor ías  y  e l lo  resu l ta  no  tener  n inguna jus t i f i ca -
c ión  teór ica  o  p ragmát ica  toda vez  que repugna a lconcepto  genera lde  las  l iber ta -
des  democrá t icas .

Las  teor ías  cons t i tuc iona l i s tas  p re tenden f i ja r  e l  f ie l  de  la  ba lanza es tab lec iendo
l im i tac iones  y  cont ro les  a l  e je rc ic io  abus ivo  de l  poder  y  p ro teger  de  a lguna manera
e l  derecho de  las  minor ías .  Pero  la  p rác t ica  ha  demost rado só lo  un  éx i to  re la t i vo
f ren te  a labuso de l  podery  n inguna so luc ión  a l  p rob lema de la  par t i c ipac ión  de  los
exc lu  idos .

"E l  ganador  se  l leva  todo"  ha  s ido  e l  resu l tado t rad ic iona l ,  quedando e l  perde-
dor  só lo  en  la  pos ib i l idad  de  cent ra r  su  ac t iv idad po l Í t i ca  en  una opos ic ión  tend ien te
a  hacer  f racasar  a l  adversar io  y  as í  vo lcar  la  vo lun tad  c iudadana a  su  favor ,  cons t i -
tuyéndose en  una mayor ía  opos i to ra ;  la  leg i t im idad de l  poder  es  cues t ionada y  la
soc iedad en t ra  en  una c r is is  de  la  cua l  só lo  se  podr ía  sa l i r  en  la  s igu ien te  e lecc ión .

S i  los  p rob lemas de  leg i t im idad se  presentan  con gob iernos  por  s imp le  mayo-
r ía ,  la  c r i s is  de  leg i t im idad es  tan to  mayor  en  gob iernos  de  un  te rc io ,  como fue  e l
caso de l  per íodo 70-73.  E l  gob ie rno  de  A l lende carec ió  de  leg i t im idad desde e l
p r imer  d ía  y  e l  poder  po l í t i co  le  fue  a t r ibu ido  s imp lemente  por  una f i cc ión  lega l  de
representa t iv idad par lamentar ia .  (La  f i cc ión  de  que la  mayor ía  par lamentar ia  re -
f le jaba la  vo lun tad  c iudadana en  v i r tud  de  mandatos  que en  su  esenc ia  ya  habían
var iado) .

La  exper ienc ia  ch i lena de  gob iernos  democrá t icos  y  l ibera les  de  mayor ías  ha

100

Freund,  Ju l ien :  "Es tud ios  sobre  e l  Es tado"  U.  de  Ch i le ,  S tgo .



demost rado que a  la  la rga  se  logra  d iv id i r  la  soc iedad po l í t i ca  en  té rminos  i r reconc i -

l iab les .  S i  a  e l lo  se  agrega la  coex is tenc ia  de  ideo log ías  to ta lmente  cont rapuestas ,
más se  acentúa  la  segmentac ión  po l í t i ca '

S in  en t ra r  a  un  aná l is is  de ta l lado de  las  d iversas  acepc iones  de l  concepto  de
p lura l i smo ( ideo lóg ico ,  coex is tenc ia  de  grupos  in te rmed ios  o  de  grupos  cu l tu ra les ,
é tn icos  y  has ta  nac iona l idades  d is t in tas)  e l  imper io  mayor i ta r io  en  una soc iedad de
es te  t ipo  imp l ica  exc lus ión .  E l lo ,  como ya  se  ha  seña lado,  s ign i f i ca  a  su  vez  pérd ida

de leg i t im idad por  fa l ta  de  un  consenso genera l  y  por  lo  tan to  ines tab i l idad  de  todo
e l  s is tema.  Es ta  d iscus ión  ha  s ido  reab ie r ta  por  L i jphar t ' con  su  propos ic ión  de
"consot iona l  democracy"  o  "konkordanz  demokra t ie " ;  los  pocos  au tores  que han
t ra tado e l  tema aún no  se  ponen de  acuerdo s i  l l amar lo  en  cas te l lano:  "democrac ia

consoc iona l " ,  "democrac ia  de  consenso soc ia l " ,  "democrac ia  de  concordanc ia" ,
"democrac ia  de  consenso"  o  "democrac ia  de  par t i c ipac ión" ;  aquí  usaremos e l
té rmino  "democrac ia  consoc iona l " .

E l  p lan team¡ento  de  L i jphar t  se  re f ie re  a  soc iedades p lu ra l i s tas  a l tamente  d iv i -
d idas  por  d i fe renc ias  é tn icas ,  cu l tu ra les  y  an t ropo lóg icas .  S in  embargo,  é l  m ismo
sug iere  la  ap l i cab i l idad  de  a lgunos  de  sus  e lementos  a  o t ros  t ipos  de  soc iedades
d iv id idas  s in  impor ta r  s i  los  s is temas po l Í t i cos  son federados ,  un i ta r ios ,  p res iden-

c ia les  o  par lamentar ios ,  e tc .  Lo  impor tan te  es  superar  los  v ic ios  mayor i ta r ios ,  la

exc lus ión  de  segmentos  soc ia les  y  o to rgar  una base más permanente  a  la  leg i t im i -
dad de l  poder  po l í t i co .  La  fó rmula  consoc iona l ,  más que la  p ropos ic ión  de  una
democrac ia  de  a l te rna t iva ,  fo rmula  una nueva par t i c ipac ión  po l í t i ca  en  la  toma de
dec is iones .

En su  inves t igac ión ,  L i jphar t  ha  es tud iado 22  soc iedades en  las  cua les  e lemen-
tos  consoc iona les  han s ido  ap l i cados  en  la  so luc ión  de  prob lemas.  En su  l i s ta
f iguran  Ind ia ,  Bé lg ica ,  A lemania  Occ identa l  (con  la  "Gran Coa l ic ión"  en t re  soc ia lde-
mócra tas  y  democra tacr is t ianos) ,  Ho landa (cuando en f ren tó  la  invas ión  a lemana) ,
etc,

A l  enumerar  los  e lementos  de  la  democrac ia  "consoc iona l "  que l im i tan  e l

s is tema de mayor ías ,  L i jphar t  seña la  ocho e lementos  observados:

Poder  e jecu t ivo  compar t ido  (Gran Coa l ic ión) .
Separac ión  de  poderes ,  fo rmal  e  in fo rmal  (d ispers ión  de  poder ) .
Equ i l ib r io  b icamera l  y  representac ión  de  minor Ías .
S is tema mul t ipar t idar io  (e l  im inac ión  de  mayor ía  abso lu ta  ) .
S is tema de par t idos  mul t id imens iona l  ( los  par t idos  sue len  ser  in tegrados  por
miembros  de  d iversas  ig les ias ,  pa t rones  cu l tu ra les ,  e tc . ) .
Representac ión  proporc iona l .
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7.  Federa l i smo te r r i to r ia l  (de legac ión  de  poder ) ,  no  te r r i to r ia l ,  descent ra l i zac ión .
8 .  cons t i tuc ión  escr i ta  y  ve to  de  minor ía  ( l im i tac ión  de  poder  fo rmal ) .

En su estudio comparat ivo Li jphart  tomó como modelo de democracia de
mayor ías  los  s is temas "westmin ter ianos"  de  Ing la te r ra  y  Nueva Ze land ia  y  como
s is temas "consoc iona les"  Su iza  y  Bé lg ica .

No obstante esta descr ipción de ocho elementos, los autores que han tratado el
tema sue len  reduc i r los  a  cuat ro  esenc ia les  que son:  "g ran  coa l i c ión , ' ,  , , ve to  mu-
tuo" ,  "p roporc iona l idad" ,  "au tonomía  de  los  segmentos , , ,  los  que ana l izamos a
cont inuac ión .

ill

E l  p r imer  sent ido  de  democrac ia  según s i r  Ar thur  Lewis3  es  que , , todos  los  que son
afec tados  por  una dec is ión  deben tener  la  opor tun idad de  par t i c iparen  la  toma de
decisión, ya sea directamente o representados".  El  segundo sent ido es que , ,debe
preva lecer  la  vo lun tad  de  la  mayor ía" .  Lewis  agrega que ambos pr in i ip ios  son
incompat ib les .  Exc lu i r  a  los  g rupos  perdedores  de  la  par t i c ipac ión  en  la  toma de
dec is iones  v io la  c la ramente  e l  p r imer  sent ido  de l  té rmino .  Debemos notar  que
es tamos comenzando a  hab lar  de  par t i c ipac ión  en  la  toma de dec is iones  y  no  só lo
del proceso legislat ivo que, desde el  punto de vista chi leno, es el  marco de referen-
c ia  para  e l  poder  po l í t i co .

Lo  que las  soc iedades neces i tan  es  un  rég imen democrá t ico  que en fa t i ce  e l
consenso en  lugar  de  la  opos ic ión ;  que inc luya  en  lugar  de  exc lu i r .

E l  mode lo  de  consenso seña la  esenc ia lmente  cuat ro  e lementos  res t r i c t i vos  de l
imper io  mayor i ta r io  exc luvente .

1. Gran Coalicíón

La característ ica y el  requisi to más importante para la existencia de un sistema
"consocional" es la l lamada Gran Coal ic ión, es un órgano en elcual los l íderes de
todos los grupos signi f icat ivos de la sociedad se encuéntran representados. Consi-
derando la necesidad de consenso, es necesaria una estrecha cooperación entre los
l íderes de las dist intas el i tes, sean éstas polí t icas, socioeconómicas, cul turales o
rac ia les ,  que rea l i cen  un  cons iderab le  y  p ragmát ico  es fuerzo  para  superar  las
divis iones a nivel  masivo, para el lo se requiere de una Gran Coal ic ión, en la cual
deben part ic ipar fodos los grupos proporcionalmente con, a lo menos, un rcpre-
sentan te  para  e l  g rupo más pequeño.  E l  número  de  l íderes  de  es ta  cúpu la  debe ser
lo  más reduc ido  que la  representa t iv idad de termine.

3 Premio  Nobe l  de  Economía .
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El ámbito de competencia de la Gran Coal ic ión puede abarcar todos los asuntos
o só lo  a lgunos  de  in te rés  nac iona l .  En  es ta  cúpu la  es  donde comienza a  desar ro l la r -
se un poder ejecut ivo compart ido.

El t ípico ejemplo de Gran Coal ic ión que se ci ta es el  de coal ic ión de gabinete del
sistema ejecut ivo nacional suizo, que opera en el  consejo federal .  Este cuerpo
cons is te  de  s ie te  miembros  e leg idos  por  los  p r inc ipa les  par t idos  po l í t i cos  en  pro-
porc ión  a  su  fuerza  e lec to ra l  y  la  p res idenc ia  es  ro ta t i va  en t re  sus  miembros  cada
año. Aun siendo la Gran Coal ic ión el  elemento central  de la proposición consocio-
na l  su  e f i cac ia  va  a  depender  de  los  demás e lementos .

2. Veto mutuo

Si la Gran Coat ic ión habi l i ta a todos los grupos para part ic ipar en el  proceso de

toma de dec is iones ,  la  d ispon ib i l idad  de  unVeto  Mutuo hab i l i ta  a  losgrupos  para

inf luir  en la toma de decisiones. El  Vefo Mutuo t iene un doble aspecto: por una
par te  ob l iga  a  la  unan imidad o  consenso en  la  dec is ión  y  por  o t ra  permi te  a  la
minor ía  p ro teger  sus  in te reses  esenc ia les  f ren te  a  las  mayor ías .  La  pos ib i l idad  de l
e je rc ic io  de l  ve to  ob l iga  a  las  par tes  a  agotar  todas  las  pos ib i l idades  de  negoc iac ión
y  compromiso .

Los  aspec tos  ba jo  los  cua les  se  puede ana l izar  e l  ve to  y  su  reg lamentac ión  son

numerosos; pueden refer irse a mater ias generales o específ icas, puede afectar

so lamente  in te reses  v i ta les  para  los  g rupos  y  puede operar  a  n ive les  nac iona les  o

só lo  reg iona les ;  cua lqu ie ra  que sea su  ámbi to  de  ap l i cac ión  en  esenc ia  puede ser

e je rc ido  por  todos  los  g rupos  en  p lano de  rec ip roc idad.  E l  abuso de l  ve to  puede

fác i lmente  conver t i rse ,  para  qu ien  lo  e je rza  ind isc r im inadamente ,  en  arma de dob le

f i lo .  La  pos ib i l idad  de  su  e je rc ic io  pone a  las  par tes  en  un  p lano de  igua ldad en  la

defensa de  sus  in te reses ,  der ro tando a  la  mayor ía  ap lanadora .  E l  pe l ig ro  de lve to  es

la  pos ib i l idad  de  ocas ionar  un  inmov i l i smo po l í t i co  o  mantenc ión  de l  s ta tu  quo;  s in

embargo,  no  debemos o lv idar  que la  ins t i tuc iona l i zac ión  de l  ve to  es  mater ia  de

mecan ismos de  regu lac ión  que puedan hacer  e fec t ivo  su  e je rc ic io ,  su  ins t i tuc iona l i -
zación ouede hacerse como una práct ica polí t ica o como una disposición const i tu-
c iona l .  Los  au tores  lo  recomiendan para  aque l las  soc iedades que no  es tán  hab i tua-

das  a l  compromiso  po l í t i co  y  a  la  negoc iac ión  con una base cons t i tuc iona l ,  como lo

fue ,  en  e l  per íodo "consoc iona l "  de  E l  L íbano,  en t re  c r is t ianos  y  musu lmanes,  en  e l
poder  leg is la t i vo .

3. Proporcionalidad

El pr incipio de la Proporcional idad ha sido considerado tradicionalmente en los
sistemas electorales y a su incidencia consecuente en la representat iv idad de las
d i fe ren tes  tendenc ias  po l í t i cas  en  los  cuerpos  leg is la t i vos .
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En elcaso de la proposición "consocional" el  pr incipio de ra proporcional idad
t iene alcances mayores.

Las  par tes  invo lucradas  en  e l fenómeno po l í t i co  se  sus ten tan  en  e lp r inc ip io  de
la Proporcional idad, pero no sólo para los efectos de determinar sus reoresentan-
tes, s ino además para establecer:

a )  su  par t i c ipac ión  en  la  toma de dec is iones ;
b)  su  in f luenc ia  en  la  toma de dec is iones ;
c )  su  par t i c ipac ión  en  la  e jecuc ión  de  las  dec is iones  tomadas;
d)  su  par t i c lpac ión  en  e l  e je rc ic io  de l  poder  po l í t i co .

Los  e fec tos  de  es te  concepto  son múl t ip les ;  un  grupo minor i ta r io  puede de f in i r
los  recursos  f inanc ie ros  necesar ios  para  su  segmento  (sea és te  cu l tu ra l ,  rac ia l ,
re l ig ioso ,  geográ f  i co ,  e tc . ) .  S ign i f i ca  que no  só lo  e l  g rupo que t iene  mayor ía  par t i c i -
pa  de  la  admin is t rac ión  púb l ica ,  s ino  que también  los  demás grupos .  De es ta
manera  has ta  e l  g rupo más minor i ta r io  t iene  derecho a  nombramientos  en  la
admin is t rac ión .  Es  un  hecho rea l  en  la  admin is t rac ión  po l í t i ca  que la  ex is tenc ia  de
cargos  e jecu t ivos  no  son resu l tado de  una e lecc ión  popu lar .  E l  p r inc ip io  de  la
Proporcional idad, l levado al  nivel  de designaciones, contr ibuye a que los no gana-
dores part ic ipen del s istema y no se conviertan en erosionadores del mismo.

En el  nivel  detoma de decisiones, el  pr incipio de la Proporcional idad debe ser
cons iderado en  re lac ión  a l  derecho a  ve to .  En las  democrac ias  "consoc iona les"  se
han desar ro l lado  d iversas  técn icas  en  la  toma de dec is iones  para  superar  pos ib les
impasses  que se  podr ían  produc i r .  Una de  las  técn icas  es  la  i lamada de la
"negoc iac ión  en  paquete"  en  que se  acuerda s imu l táneamente  respec to  de  un
número  ampl io  de  med idas  conexas  que es tab lecen compensac iones  que imp iden
un perf i l  de ganadores o perdedores. Otra técnica suele ser la postergación de
dec is iones  o  e l  t ras lado a  comis iones  asesoras .  Es te  ú l t imo caso es  e l  de  la
"  Koa l i t ionansch luss"  aus t r íaca .

Ex is ten  dos  var iac iones  de  la  p roporc iona l idad:  la  l lamada sobrer representa-
c ión  ca lcu lada de  las  minor ías  y  la  par idad,  es  dec i r ,  que todos  los  g rupos  tengan la
misma representac ión .  Cua lqu ie ra  de  es tos  s is temas reduce la  u t i l i zac ión  de l  ve to  v
su  eventua l  abuso.

4. Autonomía de los segmentos

La Autonomía de los segmentos, sean éstos geográf icos, raciales, rel ig iosos o de
cua lqu ie r  t ipo ,  imp l ica  au tonomía  en  e l  mane jo  de  los  asuntos  prop ios ,  cen t rándo-
se  la  dec is ión  "consoc iona l "  en  e l  n ive l  de  las  mater ias  cons ideradas  de  in te rés
nac iona l .  As í ,  por  e jemplo ,  en  una soc iedad d iv id ida  por  razones rac ia les ,  cada
grupo rac ia l  deberá  poseer  su f ic ien te  au tonomía  para  reso lver  mater ias  de  su
exc lus iva  a t ingenc ia  de  acuerdo a  sus  prop ios  in te reses  cu l tu ra les .  lgua l  cosa s i  la
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segmentac ión  es  de  carác ter  geográ f ico .  De aquíque la  fó rmula  "consoc iona l "  se
pueda dar  con mayor  fac i l idad  en  s is temas po l í t i cos  federados .

IV

Algunos c ien t is tas  po l í t i cos  seña lan  las  s igu ien tes  desventa jas  y  de fensas  de  la
propos ic ión  "consoc iona l "  :

1 .  E l  s is tema entero  descansa en  una conf ianza exces iva  en  los  l íderes  de  las

e l i tes  y  la  impor tanc ia  o to rgada a  la  cooperac ión ,  la  negoc iac ión  y  e l  compromiso ;
s i  se  encont ra ra  ausente  la  vocac ión  de  serv ic io  púb l i co ,  conduc i r ían  a  cor rupc ión  y

desar ro l lo  de  camar i l las  po l í t i cas  con consecuenc ias  desas t rosas  en  la  cúpu la .

Los  de fensores  de  la  p ropos ic ión  "consoc iona l "  seña lan  que en  es ta  c r í t i ca  se
confunden la  va l idez  de  un  s is tema abs t rac to  con las  cua l idades  o  de fec tos  mora les
de las  personas.  Y  como en todo s is tema po l í t i co ,  la  ún ica  manera  de  ev i ta r  los
v ic ios  persona les  ser ía  a  t ravés  de  cont ro les  y  normas adecuadas que hagan
efec t iva  la  responsab i l idad .

La  c r í t i ca  más ser ia  es  la  pos ib i l idad  de  negoc iac ión  a  puer ta  cer rada de  un

car te l  e l i tesco ,  s in  par t i c ipac ión  de  los  que se  presume que es tán  par t i c ipando y  s in

acceso a  la  in fo rmac ión .  En un  proceso de  negoc iac ión ,  s in  pub l i c idad o  d i fus ión

in fo rmat iva ,  los  l íderes  pueden ser  cons iderados  após ta tas  de  los  mandatos  seg-

menta les  s i  los  mandantes  no  t ienen conoc imien to  de l  p roceso de  negoc iac ión .

Ergo,  los  p rob lemas de  no  par t i c ipac ión  ser ían  mayores  que en  las  democrac ias
basadas en  mayor ias  exc luyentes  de  minor ías .  S in  embargo,  la  negoc iac ión  a
puer ta  cer rada aparece para  e l  s is tema "consoc iona l "  como un e lemento  impor -
tan te ,  ya  que permi te  la  despo l i t i zac ión  de  los  temas y  e l im ina  la  p res ión  y  e l  ma l

uso  de  los  med ios  de  comunicac ión  y  p ropaganda.  S i  la  d iscus ión  fuera  ab ie r ta  los
grupos  déb i les ,  s in  cont ro l  o  acceso a  los  med ios  de  comunicac ión ,  es ta r ían  en

desventa ja  en  la  toma de dec is iones  (cons iderando a  los  med ios  como ins t rumento

manipu la t i vo  de  la  op in ión  púb l ica  y  no  como e lemento  in fo rmat ivo  de  e l la ) .  Para

los  "consoc iona l i s tas"  la  d iscus ión  a  puer ta  cer rada es  de  v i ta l  impor tanc ia  para

lograr  la  pureza de  la  dec is ión  a  la  luz  de l  in te rés  genera l .  No es  as í  para  los

det rac tores  de l  "consoc iona l i smo"  que ven con e l lo  la  e l im inac ión  de  un  poder

cont ra lo r .

2 .  Una gran  c r Í t i ca  a  las  desventa jas  que ocas iona e l  an t imayor i ta r ismo
"consoc iona l "  es  que produce un  gob ierno  len to  e  ine fec t ivo  e  inc luso  un  inmov i -
l ismo total .  La Gran Coal ic ión y el  pr incipio del Veto pueden conducir  a una
s i tuac ión  de  es tancamiento  to ta l  f rus t rando todo in ten to  de  re fo rma o  mod i f i ca-
c ión ,  lo  que l levar ía  a  una conso l idac ión  abso lu ta  de l  s ta tu  quo y  a  la  perpe tuac ión
de las  ac tua les  d i fe renc ias  y  exp lo tac iones  soc ioeconómicas  de  la  soc iedad de  que

se trate.
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s i  cons ideramos que e l  cambio  soc ia l  es  resu l tado de  un  proceso que,  a l  no
encont ra r  sus  prop ios  cauces  de  rea l i zac ión ,  p roduce una acumulac ión  de  pres ión
soc ia l ,  e l  s ta tu  quo de l  "consoc iona l i smo"  l levar ía  en  s í  e l  germen de l  es ta l l ido
revo luc ionar io ,  Es ta  a rgumentac ión  es  a  su  vez  rebat ida  seña lando que las  e l i tes
son pragmát icas  por  na tura leza  y  que la  p res ión  ex terna  mover ía  a l  consenso,
ev i tando e l  es tancamiento ,

3 .  un  te rcer  g rupo de  c r í t i cas  a l  "consoc iona l i smo"  d ice  re lac ión  con la  seg-
mentac ión  o  d iv is ión  de  la  soc iedad en  grupos .  Un s is tema po l í t i co  basado en  ia
d iv is ión  de  la  soc iedad en  grupos ,  ya  sean és tos  rac ia les ,  cu l tu ra les ,  re l ig iosos ,
id iomát icos  o  ideo lóg icos ,  lo  ún ico  a  que cont r ¡buye es  a  aumentar  la  d iv is ión ,
des t ruyendo toda pos ib i l idad  de  un idad;  para  es tos  c r í t i cos  e l  "consoc iona l i smo"
es  una en fermedad más de l  p ragmat ismo po l í t i co ;  es  dec i r ,  ins t i tuc iona l i zar  las
d i fe renc ias .  Demás es tá  dec i r  que muchos promotores  de l  es tado un i ta r io  t ienen
por  ob je to  es tab lecer  e l  s is tema de l  par t ido  ún ico ,  e l  rec ien te  desar ro l lo  de l  pensa-
miento  "consoc iona l "  ha  promov ido  gran  inqu ie tud  en  las  f i las  marx is tas ,  ya  que
perc iben que,  con la  man ipu lac ión  de  las  d i fe renc ias ,  se  pre tende desbara tar  la
lucha de  c lases .  Se duda y  ta l  vez  con fundamento  e l  "consoc iona l i smo, 'pueda
reso lver  e l  con f l i c to  de  c lases  en  benef ic ios  de  las  c lases  más ba jas ,  pon iendo
énfas is ,  no  en  s i tuac iones  económicas ,  s ino  en  aspec tos  de  an t ropo log ía  cu l tu ra l .

Las crí t icas marxistas suelen centrarse en tres aspectos:
1 .  Es te  t ipo  de  democrac ia  desorgan iza  las  fuerzas  que buscan e l  cambio  soc ia l .
Cada fo rma de par t i c ipac ión  se  en f ren ta  a  d is t in tas  reacc iones .  Hay  qu ienes

creen en  e l  s is tema y  qu ienes  no .  Es to  c rea  una s i tuac ión  en  que las  fuerzas  de l
cambio  son impos ib les  de  cont ro la r  en  una d i recc ión  de terminada.

2 .  Cua lqu ie r  fo rma de par t i c ipac ión  l im i ta  la  l iber tad  de  los  que par t i c ipan.
Por  e l  so lo  hecho de  par t i c ipar  (negoc ia r )  uno se  es tá  es tab lec iendo l im i tac io_

nes  y  o to rgando conces iones .  Aun cuando no  se  c rea  en  e l  s is tema,  e l  ac tuar  dent ro
de é l  gu ía  la  p rop ia  acc ión  de  acuerdo a  la  lóg ica  de l  s is tema.

3 .  Cua lqu ie r fo rma de par t i c ipac ión  obedece a  su  prop ia  lóg ica  de  lucha po l í t i ca ,
lo  cua ls i túa  a  los  d is t in tos  ind iv iduos  y  g rupos  en  d is t in tas  pos ic iones  es t ra tég icas
dent ro  de l  campo de la  lucha soc ia l .

E l  s is tema acoge las  demandas de  par te  de  los  c iudadanos o  par te  de  las
demandas y  los  ub ica  en  d i fe ren tes  pos ic iones  en  la  je ra rqu ía  soc ia l ten iendo es ta
mecánica como efecto que los prerrequisi tos para la protesta colect iva sean suma-
mente  d i f í c i les  de  organ izar .

Existe una cuarta crí t ica que ya no está or ientada a la democracia consocional
en  s Í  m isma s ino  a l  concepto  de  leg i t im idad.

Para  qu ienes  cons ideran como base de  la  leg i t im idad de l  e je rc ic io  de l  poder tan
só lo  e l  equ i l ib r io  en t re  una re lac ión  de fuerzas ,  la  es tab i l idad  de ls is tema soc ia lse
puede romper sólo cuando las ideologías básicas de los actores colect ivos sufre
t rans formac iones  c ruc ia les  en t re  la  re lac ión  de l  poder  y  d ichos  ac tores ;  es  por  e l lo
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que,  a  ju ic io  de  és tos ,  la  fa l ta  de  consenso de  por  s í  no  produce fa l ta  de  leg i t im ldad.
Como e jemplo  c i tan  que una d ic tadura  no  cae por  fa l ta  de  popu lar idad s ino  por  un
cambio  en  las  re lac iones  de  las  fuerzas  que la  sus ten tan .

La  propos ic ión  "consoc iona l "  no  requ ie re  necesar iamente  un  es tab lec imlen to
cons t i tuc iona l ,  puede ser  e l  resu l tado de  una prác t ica  po l í t i ca ,  que neces i ta  de  un
cons tan te  e je rc ic io ,  madurez  y  convenc imien to  en t re  qu ienes  la  desar ro l lan .  La
idea fundamenta l  es  la  toma de dec is iones  a  n ive l  de  todas  las  e l i tes ,  amparando
los  derechos  en  los  in te reses  prop ios ,  reemplaza e l  concepto  de  usurpac ión  de l
poder  por  e l  de l  e je rc ic io  compar t ido ,  con  e l lo  des t ruye  la  base de  la  democrac ia
l ibera l  que e l  marx ismo requ iere  para  poder  operar .  A  su  vez  e l im ina  las  od ios ida-
des  de l  to ta l i ta r i smo.

Se t ra ta  de  una propos ic ión  que requ ie re  de  un  mayor  es tud io .  No es  e l
resu l tado de  una lucubrac ión  académica  s ino  de  la  observac ión  de  la  ex is tenc ia  de

d is t in tos  e lementos  de  "consoc iona l i smo"  en  d i fe ren tes  soc iedades f ren te  a  p ro-
b lemas d is t in tos  pero  s imi la res .

L i jphar t  ha  reun ido  es tas  observac iones  en  un  p lan teamiento  teór ico  ún ico ,
pero  no  ind ica  que sea necesar ia  la  concur renc ia  de  todos  sus  e lementos  para  su
v igenc ia  p lena.

V

El  tema de la  par t i c ipac ión  p lu ra l  en  e l  e je rc ic io  de l  poder  po l í t i co ,  como mode lo
opuesto  a l  de l  domin io  de  las  mayor ías  con exc lus ión  de  las  minor ías ,  da  lugar  a
una mul t ip l i c idad de  debates  que van más a l lá  de l  punto  cent ra l  p lan teado por
L i jphar t  que d ice  re lac ión  con un  equ i l ib r io  y  una par t i c ipac ión  más democrá t ica  de l
s is tema po l í t i co ,  o r ien tada a  o to rgar  una base de  mayor  leg i t im idad a l  poder
polí t ico del Estado.

En e fec to ,  s i  ana l i zamos la  s i tuac ión  en  mayor  de ta l le ,  veremos que hay  una
rev is ión  de  una ser ie  de  conceptos  c lás icos  emanados de l  hecho que,  en  la  demo-
crac ia  "consoc iona l " , la  negoc iac ión  po l í t i ca  adqu iere  una impor tanc ia  c lave  para
lograr  e l  consenso que se  requ ie re  a  f in  de  produc i r  la  d inámica  de l  mode lo .

E l  concepto  de  negoc io  po l í t i co ,  como acuerdo de  vo lun tades  des t inado a  c rear ,
mod i f i car  o  ex t ingu i r  e fec tos  po l í t i cos  adqu iere  una t rascendenc ia  mayor  que en
n ingún o t ro  s is tema,  pues  or ig ina  resu l tados  en  todas  las  es feras  de  la  v ida  en
sociedad.

La doctr ina clásica considera que los actos autor i tat ivos del Estado se mater ial i -
zan  en  las  leyes ,  cons iderando a  és ta  como la  p r inc ipa l  fo rma de normat iv idad de  la
v ida  en  soc iedad.  Pero  e l  e je rc ic io  de  prác t icas  "consoc iona les"  ha  dado or igen a
categor ías  ta les  como "mercado po l í t i co" ,  " in te rcambio  po l í t i co" ,  y  "vo to  de  ¡n te r -
cambio" (renuncia al  uso del Veto a condición de que la otra parte no haga uso de
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é l )que a l te ran  e lconcepto  c lás ico  de l  poder  po l í t i co ,  sus ten tándose és te  más en  e l
acuerdo de  vo lun tades  o  consenso que en  e l  ac to  impos i t i vo  emanado de  la  ley .

La  es fera  de l  e je rc ic io  de l  poder  de l  gob ie rno  no  es tá  en  la  so la  au tor idad de  la
ley  s ino  en  la  obed ienc ia  de  la  norma aceptada por  consenso.  En es te  panorama la
ley  (cua lqu ie ra  sea su  fo rma)  será  e fec t iva  y  no  só lo  un  ac to  fo rmal ,  en  la  med ida  en
que e l la  haya s ido  negoc iada por  los  g rupos  in te resados y  a fec tados .  En e l  p roceso
de negoc iac ión  de l  ac to  po l í t i co  se  produce un  in te rcambio  de  recursos  en t re  los
grupos  que serán  a fec tados  por  la  med ida .  En es te  p roceso las  par tes  pueden poner
a  d ispos ic ión  de l  Es tado a lgunos  recursos  o  renunc ia r  a luso  de  o t ros .  Es te  acuerdo
ent re  las  par tes  es  de  v i ta l  impor tanc ia ,  pues  desde a l l í se  genera  e l  poder  po l í t i co
de l  gobernante ;  ya  no  se  t ra ta  de  un  ac to  impos i t i vo  de  és te  basado en  una ley
generada en  la  impos ic ión  de  la  mayor ía  que,  por  una f i cc ión  lega l ,  ha  de  ser
cons iderada la  expres ión  de  la  vo lun tad  soberana.  En e l  p roceso de l  l lamado
" in te rcambio  po l í t i co"  los  ac tores  se  reúnen con e l  gobernante  a  negoc ia r  los
a lcances  de  la  med ida  que se  desea adoptar .  En e l  consenso se  de terminan los
ámbi tos  de lac to  po l Í t i co  que e lgob ie rno  a  t ravés  de  los  recursos  de l  Es tado pondrá
en e jecuc ión .

En es te  mode lo ,  con t ra r io  a  lo  que op inan a lgunos  au tores ,  es tamos en  presen-
c ia  de  un  verdadero  cont ra to  soc ia l ,  espec í f i co  y  de terminado.  Es te  ac to  po l í t i co
emanado de l  consenso contará ,  en  su  na tura leza ,  con  abso lu ta  y  rea l  leg i t im idad;  la
desobed ienc ia  c iv i l y  la  neces idad de  coerc ión  para  e lcumpl im ien to  de  la  norma se
reducen a l  mín imo.  Ot ra  carac ter ís t i ca  que surge  de l  negoc io  po l í t i co  consensua les
que e l  ac to  púb l i co  se  asemeja  cada vez  más a  un  ac to  de  derecho pr ivado ya  que
éste  es  e l  resu l tado de l  t ra to  en t re  las  par tes ,  s i tuac ión  comple tamente  d is t in ta  a l
t rad ic iona l  concepto  de  una re lac ión  ver t i ca l  de  gobernante  a  gobernado.

En un  s is tema o  prác t ica  de  es te  t ipo ,  la  po l í t i ca  se  soc ia l i za  y  las  es feras
soc ia les  y  económicas  cada vez  se  po l i t i zan  más,  espec ia lmente  en  mater ias  que se
re f ie ren  a  la  conducc ión  de  la  "po l i s " .

Enfocado e l fenómeno ba jo  o t ro  punto  de  v is ta  p resenc iamos la  in te rpenet ra -
c ión  de  las  es feras  púb l icas  y  p r ivadas  en  mater ias  dec isor ias  de  gob ierno .  Por  una
parte el  "sector pr ivado" en el  proceso de negociación entrega facultades al  "sector
púb l ico"  en  mater ias  de  su  domin io  y ,  en  compensac ión ,  e l  "sec tor  púb l i co"
entrega al  pr ivado facultades de su área, ya sea por actuación o renuncia en el
ac tuar .  Es ta  s i tuac ión ,  que a lgunos  au tores  i ta l ianos  (Bobb io  en t re  o t ros)  l laman
pr iva t izac ión  de  la  ley ,  p roduc i r ía  una mayor  deb i l idad  de  la  au tor idad de l  Es tado
ayudando a  la  descompos ic ión  de l  mismo,

Luego,  con es ta  p rác t ica  "consoc iona l " ,  en  a lgunos  casos  neocorpora t iva ,  no
se so luc ionar ía  e l  p rob lema de la  c r is is  de l  Es tado causada por  de ter io ro  de  la
leg i t im idad.  Nos encont ra r íamos f ren te  a  la  parado ja  de  que por  un  exceso de
leg i t im idad se  har ía  innecesar ia  la  ex is tenc ia  de  la  au tor idad soberana de l  Es tado.
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No habr ía  un  poder  po l í t i co  permanente  y  genera lde l  Es tado s ino  por  y  para  cada
negoc io  en  par t i cu la r .

Una a tomizac ión  de l  poder  po l í t i co ,  según los  c r Í t i cos ,  más la  au tonomía  de  los
s e g m e n t o s  d e  l a  s o c i e d a d  p l u r a l ,  p u e d e  d i s m i n u i r  d e  t a l  m a n e r a  l a  f u n c i ó n  u n i t a r i a
de l  Es tado que la  soc iedad po l í t i ca  podr ía  caer  en  un  separa t ismo que la  har ía

desaparecer  como un so lo  en te .
Es te  d iscurso  nos  l leva  a  cons iderar  e l  o r igen de  toda la  p ropos ic ión .  S in

c o n s i d e r a r  a l c a s o  d e  l a  v i o l a c i ó n  i n d i v i d u a l  d e  l a  n o r m a /  l a  d e c i s i ó n  a p r o b a d a  p o r

la  mayor ía  (como en e l  s is tema "Westmins ter iano" )  ex ige  la  ex is tenc ia  de  una
autor idad coerc i t i va  que imponga es ta  vo lun tad  inc luso  a  las  minor ías .  E l  poder  de l

Es tado se  ap l i ca  espec ia lmente  a  la  minor ía  que no  ha  par t i c ipado en  e l  acuerdo de
la  norma;  pero  s i  noS encont ramos an te  una norma,  resu l tado de l  consenso,  e l
Es tado no  tendr ía  neces idad de  coacc ionar  para  lograr  su  aprobac ión  y  cumpl i -
mien to  genera l .

E l  desar ro l lo  de  es tos  conceptos  nos  l leva  a  una d is t in ta  aprec iac ión  de  la

natura leza  de l  poder .  E l  poder  ya  no  es  una facu l tad  que se  posee y  que se  e je rce  en

cont ra  de  o t ros ,  s ino  e l  resu l tado de  una re lac ión  en t re  los  ac tores  de l  negoc io
po l í t i co .

E l  consenso po l í t i co  p roduce e l  t ras lado de l  poder  po l í t i co  de  manos de  un
árb i t ro  (e l  gobernante)  a  manos de  una e l i te  de l  g rupo o  segmento .  Es  un  fenómeno
de recuperac ión  de l  poder  que hace pos ib le  e l  in te rcambio  en  la  negoc iac ión .  E l
segmento  o  g rupo a l  recuperar  poder  es tá  en  cond ic iones  de  vo lver  a  en t regar
par te  de  é l  en  cada negoc iac ión  espec í f i ca .

En consecuenc ia  tenemos in te rcambio  po l í t i co  en  la  negoc iac ión  cuando e l

Es tado permi te  a  las  o rgan izac iones ,  g rupos  o  segmentos  in f lu i ren  e l  p roceso de

toma de dec is iones  y  su  imp lementac ión  y  e jecuc ión  de  ta l  manera  que pueden

benef ic ia rse  de  sus  recursos  mater ia les ,  coerc i t i vos  y  s imbó l icos  a  cambio  de  lo

cua l  las  o rgan izac iones  de  in te reses  o to rgan su  consenso a l  Es tado fac i l i tando sus

recursos  económicos ,  o rgan izac iona l  e  ideo log ía '

En la  negoc iac ión  de  in te rcambio  po l í t i co  e l  Es tado negoc ia  poder  po l í t i co  por

poder  soc ia l  y  económico ,  podemos conc lu i r  que e l  poder  de  negoc iac ión  de  las

par tes  va  a  emanar  de l  margen de  l iber tad  con que cuentan  para  rechazar  las

proposiciones de la o las partes. Este margen de l ibertad estaría basado a su vez en

e l  g rado de  au tonomía  de  los  segmentos .

VI

De lo  an ter io rmente  expuesto  podemos sacar  d iversas  conc lus iones .  En las  demo-

crac ias  l ibera les  la  d inámica  po l í t i ca  es  e l  resu l tado de  una d ia léc t i ca  en t re  opos i -

c ión  y  gob ie rno ,  en t re  mayor ías  y  minor ías  exc lu idas  de  toda par t i c ipac ión .  E l  ac to
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po l í t i co  de  gob ierno  es tá  suped i tado,  más que a l  in te rés  nac iona l ,  a  la  mantenc ión
de una s i tuac ión  de  apoyo mayor i ta r io  que le  permi ta  la  perpe tuac ión  de l  poder .

En la  p ropos ic ión  "consoc iona l " ,  por  la  na tura leza  de  la  par t i c ipac ión  que
origina un negocio polí t ico cuyos resultados afectarán a todas las partes compro-
met idas ,  la  d inámica  po l í t i ca  es  or ig inada por  una vo lun tad  común or ien tada a
intereses comunes. La lucha por el  poder polí t ico decrece, pues todos los afectados
por  su  e je rc ic io  par t i c ipan en  é1 .  S i  e l  negoc io  po l í t i co  según a lgunos  c r í t i cos ,
pr iva t iza  e l  Es tado e l lo  t iene  por  ú l t imo la  venta ja  que,  en  los  mismos té rminos  de l
derecho pr ivado, ante los actos polí t icos resultantes del negocio polí t ico la inoponi-
b i l idad  es  inex is ten te .

Ot ro  aspec to  que es t imamos in te resante  des tacar  son las  cond ic iones  en  que
surge la  subs id ia r idad.  Para  lograr  dec is iones  favorab les  a  sus  in te reses  en  e l
p roceso de  negoc iac ión  los  g rupos  t ienden a  ob tener  una mayor  au tonomía  y
autosuf ic ienc ia ,  toda vez  que la  capac idad de  negoc iac ión  de  las  par tes  es tá  de f in i -
da  por  e l  g rado de  l iber tad  para  negarse  a  la  vo lun tad  adversa .  Es ta  s i tuac ión  se
t raduce en  que e l  rec lamo que e l  g rupo p lan tea  en  la  mesa de  negoc iac ión  sea
netamente  subs id ia r io ,  es  dec i r ,  t ¡ene lugar  cuando no  puede sa t is facer  sus  requer i -
mien tos  por  s i  m ismo ten iendo que recur r i r  a  la  acc ión  y  cooperac ión  de l  Es tado y
los otros grupos.

Como hemos manifestado al  comienzo de este art ículo, a part i r  de las observa-
c iones  de  d iversas  prác t icas  po l í t i cas  en  de terminadas soc iedades se  han se lecc io -
nado d iversas  carac ter ís t i cas  con las  cua les  se  ha  es t ruc turado un  mode lo  teór ico .
No se  conoce has ta  e l  momento  una soc iedad organ izada po l í t i camente  de  acuerdo
a la  to ta l idad  de  es te  mode lo .  En todas  y  cada una de  las  soc iedades ana l izadas
surgen uno u  o t ro  e lemento  "consoc iona l "  ya  sea que es tén  consagrados  en  la  ley ,
la  Const i tuc ión  o  en  la  mera  prác t ica  o  cos tumbre .

Es te  aspec to  de  la  p ropos ic ión  "consoc iona l "  la  hace in te resante ,  ya  que cua l -
qu ie ra  de  sus  e lementos  puede prac t icarse  en  cua lqu ie r  soc iedad po l í t i ca  según las
c i rcuns tanc ias  lo  requ ie ran .
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